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INTRODUCCION 

El tema de esta tesis es La Pena de Muerte que se analiza desde la 

perspectiva de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, como una posibilidad no de derogarla, sino de aplicarla, es 

que.sin duda, desdé el-momento en que uno empieza a tomar clases de 

Derecho Penal y Constitucional principalmente, se abre la interrogante 

{Qué en nuestro pais esté permitida la aplicacién de la Pena. de 

Muerte?, contestandose que si, ya que el articulo 22 de le Constitucion 

Mexicana lo permite pata los delitos que precisa, cumpliendo las 

formatidades de Derecho, asi de esta manera se efectha un reenvio a 

los cédiges penales correspondientes, si la ley secundaria lo prevé 

padré aplicarse dicha sancién si se comete el ilicito y se acredita la 

responsabilidad. Desde Ia consumacién de la Independencia de México 

ya lo habia expresado Don Miguel Hidalgo al decir que todos los 

sefiores duefios de esclavos, debian dejarlos en libertad bajo sopena de 

muerte, de esta forma y a través de las diversas constituciones que ha 

tenido nuestro pats ha habido la necesidad de seguir manteniendo esta 

pena en sus diversos articulos. 

En el desarrollo de este trabajo, es importante sefialer el punto 

bésico et donde reside la facultad de sancionar conforme a Derecho, en 

el primer capitulo trataré al Estado como ente capaz de perseguir los 

 



    

delitos a través del drgano facultado para ello para sancionarlos, su 

imparticién de justicia y la finalidad de ia Pena de Muerte. 

El capitulo segundo, denominado La Pena de Muerte, se trata de dar 

una definiciGn de la misma, el porque de la Pena de Muerte, su objeto y_ 

consecuencias. . 

Asimisnio a través de la historia se ha demostrado- que cada Estado 

debe tener un medio capaz de-controlar y resolver el problema. de la 

inseguridad de sus habitantes, en consecuencia en el capitulo tercero, 

sé tratarin los antecedentes Historicos-Constitucionales de fa Pena de 

- Muerte en nuestro pais, a través de las diversas Constituciones que ha 

tenido. 

Por Ultimo lo esencial del trabajo de Ia Pena de Muerte en le 

Constitucién, come capitulo cuarto, ef pensamiento del Constituyente 

1916-1917, expresando Ja razones por Jas cuales ain debe subsistir en 

nuestra Carta Magna la Pena Capital, tos delitos en que ¢s posible su 

aplicacién, los ordenamientos penales que han suprimido esa pena, la 

postura de la Comision Nacional de Derechos Humanos respecto de la 

Pena de Muerte, Prisién o Muerte como pena maxima segin la 

Consitucién, asi como el sentido y alcance del discutido articulo 22 

Constitucional. 

Ef tema que desarroltamos por demas discutible en todos los 

tiempos y lugares, ha provocado el mayor nimero de acalorados 

   



debates dividiendo sus partidarios en bandos irreconciliables, sin 

embargo, es preciso retomar los principios basicos de los pros y fos 

contras de este tema, por el tiempo en que se vive, tomando en cuenta 

que el hombre ao puede vivir en sociedad sin un orden juridico que por 

esencia debe ser positive, con normas legales en donde se prevean las 

" saticiones correspondientes, legitimandose la facultad sancionadora del 

Estado, para Ja aplicacién de las penas en general, que han de ser 

justas, convenientes, equitativas y proporcionadas al dafio originado 

por ef infractor yal peligro que éste represente. 

    OOF es gee Ht lee ee’



  

CAPITULO L LA CONSTITUCION 

1.1 QUE ES EL ESTADO 

El Estado, uno de sus clementos es la poblacion integrada por una 

comunidad regida por sus leyes. Pero de forma singular y de forma elocuente 

dice Adolfo Posadas que “El Estado es una realidad social, es lo mas 

profundamente social, ¢s la sociedad misma con sus impulsos, sus pasiones, su 

_ Bair inagotable, el Estado esta con nosotros, es la htumanidad que se afirma 

conscientemente a una existencia colectiva superior sdlo cuando el grupo 

humano llega auna integracion tal que se siente como grupo puede decirse que 

surge, vive el Estado; su materia palpitante su fuerza generadora e impulsiva, 

es el individuo socializado, la mesa general que perpetuamente se organiza y 

que busca en el Estado su forma politica, su expresién juridica en un vivir 

fecundo de armonia”. 

El! concepto de Estado y su significado a dado origen a las mas importantes 

cuestiones, los tratadistas no se ponen de acuerdo sobre su naturaleza, origen, 

funciones y fines. Sin embargo atin cuando no existe un concepto tnico del 

ESTADO varios tratadistas se han dedicado a dar conceptos det mismo, como 

por ejemplo. Kant que dice “Que ef Estado es la reunién de una multitud de 

hombres, que viven bajo leyes juridicas”. En este mismo sentido Duguit dice 

“ Que es una agrupacion humana, fijada sobre un territorio determinado donde 

TR een Den Re Tie 
Posadas Adolfo, Derecho Politico, Tomo I, pag 48. 
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fos mas fuertes imponen su voluntad a los mas débiles; para Dei Vecchio ef 

Estado es e] sujeto de la voluntad que establece un orden juridico en el cual se 

verifica la comurtidad debida de un pueblo”? 

De acuerdo con Heller “El Estado se nos aparece, pues, de primera 

intencién, como un algo, como una realidad, como un hacer humano, 

innecesario renovado”, sin embargo, en la vida diaria advertimos la presencia 

del Estado a través de sus diversas manifestaciones; continuamente oimos y_ 

_ hablamos del gobierno, de la autoridad, de los secretarios de Estado, det 

ejército, de fa bandera, nos tropezamos con los guardianes del orden publico, . 

sabemos, ademas que existe el orden juridicé y lo atribuimos de manera 

inmediata al Estado. De esto se desprende que, por ef hecho mismo, de su 

existencia el Estado nos ofrece un primer conscimiento acerca del mismo. 

El Estado desde el punto de vista cientifico debe haber fa observacién de la 

fealidad que nos rodea, a lo que asignamos intuitivamente el calificativo de 

estatal, esta observacion nos ensefia que no vivimos aislados, sino en unién con 

otros seres humanos vinculados por diversos lazos de solidaridad, de esfuerzo, 

divisién de tareas, etc. Asi conto formas.de pensamiento colectivas, como ef 

lenguaje, religién, costumbres, nacionalidad. Btc. formandose una sociedad 

humana. 

Una vez creada fa sociedad humana, como base del Estado, nos da a 

conocer que la misma se encuentra establecida Gjamente en un tertitoria que le 

* Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, pagitas 1326-1321. 
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corresponde, asi la existencia de una sociedad humana implica, de manera 

necesaria, la presencia en {fa misma de un orden normativo de conducta y 

estructuracién de! grupo social, todo orden supone, de manera necesaria la 

existencia de.un ordenador y el orden juridico tiene la imperatividad como 

una de sus caracteristicas esenciales. En toda sociedad humana el orden 

juridice es creado, aplicado y sancionado por un poder que dispone de las 

facultades necesarias. 

Si ahora reflexionamos nuevamente sobre la sociedad humana, nos damos 

cuenta dé que no .permanece inmovil, sino que los seres humanos . 

desarrollamos una actividad incesante, por ello tas normas que fo encauzan 

llevan dentio de si, una creencia; la finalidad de orden juridico y la teotogia es 

realizar los mds altos valores de fa convivencia social, el contenido de esa 

teologia se expresa en la obtencién del bien. Pero como todos formamos parte 

de esta sociedad debemos participar pare la obtencién de éste bien piblico, 

que es efimero en relacién con la ilimitada existencie material del hombre y 

por ello es un bien piiblico temporal. 

Asi, el Estado es una institucién que disfruta de personalidad moral a la que 

el orden juridico.le atribuye un conjunto de derechos y obligaciones como 

persona juridica. 

De fo anterior podemos definirlo de la siguiente manera: “El Estado es una 

sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurado 

y regido por un orden juridico que es creado y aplicado por un poder soberano,       ee ot  
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para obtener ef bien publico temporal, formando una institucién, con 

personalidad moral y juridica propia.” 

1.2 BL ESTADO ANTE LA CONDUCTA DELICTIVA 

El findaniento de donde emana Ja responsabilidad de hacer frente el Estado 

ante la ‘conducta delictiva esta en la Constitucién, nuestra ley suprema, fuente 

dei derecho penal. porque los principios en ella contenidos constituyen 

directivas generales. muchas. de sus normas poseen un valor normative 

conereto y estén destinados a fa generalidad de los habitantes del pais, 

asimismo, une disposicién penal que se declara contraria a la Constitucion 

perderia su fuerza obligatoria erga omnes, porque en ella existen. principios 

jutidicos fundamentales. para el derecho penal, como el propdsite general de fa 

- seguridad juridica. , 

Estos principios estén presentes en ja triple proyeccion del régimen 

punitive: el sistema sustantivo, el sistema adjetivo y el sistema ejecutivo. 

Primero, el principio noullum crimen, nulla poena sine lege, con 

toda la deseable claridad: nadie puede ser castigado por una accion 

u omisién que en el momento de su comisidn no fuera punible segtin 

el derecho, tampoco puede imponerse una pena mas grave que la 

que tuviera asignada la accién punible en el momento de su 

comision.     
  Bite cet



  

A) PRINCIPIOS SUSTANTIVOS O MATERIALES 

‘Encontramos el fundamento constitucional de fas sanciones en su doble 

petspectiva la legalidad incriminadora y sancionadora, que abarca también el 

principio de nulla ponena sine indicio. Es un principio de tipicidad respecto a la 

conducta declarada punible, y también un principio de atribucion legal, por lo 

que hace ala pena o medida de seguridad del hecho ilicito. Asi encontramos 

consignada en nuestra Constitucion, en ef tercer parrafo del “articulo 14, la 

prohibicion de imponer pena alguna que no esté establecida por una ley 

_exactamente aplicable al delito de que se trata”.’ BI principio prohibe que una 

condatcta sea sancionada osu penalidad agraviada con una fey posterior a su 

comision, a la que se did efectos retroactivos, de aqui se sigue el cardcter 

estrictamente legal del delito, la continuidad del derecho penal y la 

prohibicion de la integracion judicial, en particular la referida ala analogia. La 

analogia en derecho penal se prohibe en perxjuicio del reo. 

Nuestra Ley suprema ahora habla de la humanizacion ¢ individualizacién 

de la pena. El detecho modemmo no menciona los castigos crucles y la 

herencia de la culpa, ahora se proclama fa sancion redentora o readaptadora; 

que seria la humanizacion de la pena. 

Sin embargo, asi se podia acfuar y pensar en su momento creer que fas 

penitenciarias deberian concientizar y hacer de los sentenciados personas 

  

} Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porua, 116" edicion, México 1996, pag L4. 
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aptas para poder volver a readaptarse a la sociedad una vez que ya han pagado 

su delito, para que asi se pueda seguir con una vida digamos normal antes de 

haber ingresado a estos centros de internacién, lejos de imaginar que han 

alcanzado esa readaptacion para poder convivir tanto con su familia como con 

sus semejantes, los inculpados viéndose privados de su libertad solamente 

‘piensan en Ja forma de burlar a la justicia ya sea por los medios legales o 

tratando de escaparse por lo que significa vivir en libertad. Por fo tanto la idea 

intimidatoria de la pena privativa de la libertad no causa ahora en ellos ningin 

obstacule para poder seguir con esa carrera de actos ilicitos. Es por ello que 

con un juicio justo y apegado a derecho deben ser condenados a la pena de 

muerte. Desde luego no todos ellos deben correr la misma suerte, sino 

solamente aquellos que por el delito que asi lo amerite como son 

los que establece nuestra carta fundamental en su articulo 22, 

ademas se debe. tomar en cuenta la forma y el lugar en donde se 

cometid el iHicito. 

‘A manera de proposicién se debe agregar ademas de los que ya 

se mencionan en nuestra Constitucién, otros delitos como la 

violacién, ‘secuestro que de cémo resultado la muerte, trafico de 

menores, trafico de Grganos; pero si bien es cierto que nuestro 

derecho tomo principalmente del derecho constitucional anglosajon 

la prohibicién de Jas penas crueles, refiriéndose no solamente a las 

inhumanas y degradantes, sino también a la mutilacién, la infamia, 

{as marcas, los azotes y el tormento, las inusitadas y 

trascendentales, la multa excesiva y la confiscacion de bienes. 
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Lo es también que no se esta proponiende que exista una forma cruel de 

ejecucién cuando se aplique la pena de muerte, sino de una forme hasta por 

cierto humana, como seria la inyeccién etal que se utiliza en Estado Unidos, 

para que en ningtin momento pase siquiera por nuestra mente tomar Ja justicia 

por nuestras propias manos a pesar de que existe la prohibicién en el articulo 

17 de fa Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos. 

’ Sia embargo nuestra Constitucién, dispone en sus articulos 14, 

16 y 22, que: En el primer caso “ Nadie podra ser privado de la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante ios tribunales previamente 

establecidos, en ef que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y-conforme a las leyes expedidas con anterioridad al — 

hecho” 

Asi mismo el articulo 16 dispone: “Nadie puede ser molEstado 

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que 

fande y motive la causa legal del procedimiento”. 

También ci articulo 22, expone “ Queda prohibida la pena 

de muerte por delitos politicos, y en cuanto a los demas, solo 

podra imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al 

parricida, al homicida con alevosia, premeditacién y ventaja, 

al plagiario, al salteador de camino. al pirata y a los 

      



  

reos de delitos graves del orden militar”.* 

Estos tres ordenamientos dan pauta.para hacer cumplir las leyes y en su 

momento aplicar la pena de muerte. 

B) PRINCIPIOS ADJETIVOS 

Cortesponde aqui hacer alusién a que el Estado modemo detenta 

como facultad exelusiva el poder de sancionar, y readaptar al delincuente, mas 

sin embargo, dice Reberto Tocavén Garcia, “es dificil que un delincuente se 

readapte, tomando en cuenta su nivel socioeconomico. Asi las personas que 

delinquen tienen une forma inadecuada que afecta {as buenas relaciones 

Ahumanas entre la sociedad y el propio sujeto, porque tanto la inadaptabilidad 

come Ja adaptabilidad total son controversias al desarrollo sano de la persona, 

estos conceptos hacen que la inadapatacién o adaptacién sean evaluadas 

necesariamente teniendo en cuenta las etapas precisas y psicoldgicas de su 

~desarrollo”.? 

Dentro de esta concepcion al no aceptar al delincuente en Ia vida social y 

dentro de grupos normales como es ef desarrollo integral congénito al ser 

humano. Su forma concteta de actividad depende del ambiente del lugar del 

barrio, y puede ser caracterizado como producto de nuestras ciudades en 

  

‘ Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Ponta, 116* edicién, México 1996, pag 14-16. 

* Tocavén Garcia Roberto, Elementos de Ciminologia Infanto-Juvenil, editorial Porrua, pags. 27-31, México 1991 
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donde por la falta de actividades y oportunidades y en su caso por las malas 

influencias se vean dentro del grupo de los criminales. 

C) PRINCIPIOS EJECUTIVOS 

Siguiendo con el principio de legalidad, el mencionado principio nulla poena 

‘sine lege, no abarca le ejecucién de las pena..Casi todos los paises tiene 

normas constitucionales orientadas al cumplimiento de tas penas. En México, 

ef articulo 18 Constitucional indica que “sdlo por delitos que merezcan pena 

corporal habré lugar a prisién preventiva”...° 

El cambio mas importante lo encontramos en que la pena fue por mucho 

tiempo retribucién por el ilicito cometido, y para los demas, ejemplo del 

. castigo a que se harian acreedores de encontrérseles cn la misma situacion. 

En nuestro pais, a partir de los tiltimos affos la pena tiene como funcion 

primordial lagras fa readapatacion del sentenciado. 

Pero como ya se dijo en paginas anteriores en estos ultimos tiempos, la 

, pena privative de Ja libertad como medio de intimidacién ya no causa en los 

delincuentes acto de respeto, sino, solo un tiempo sin volver a sus lugares de 

costumbre para seguir con sus actos delictivos que en muchos de los casos la 

sociedad se Ilena de horror y repugnancia por lo sucedido, es cuando 

empezamos a imaginamnos una forma mds adecuada de previsién del delito, 

  

F Op. cit. pag 17. 
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mediante {a aplicacion de fa pena de muerte; hay quienes piden por no decir 

todos, que en el momento de la accién claman por la aplicacion de “LA PENA 

DE MUERTE”. 

_ Podria pensarse que solo es en ese momento en que se pide, mas sin 

-embargo este coraje y miedo a la vez, lo quieren 0 fo queremos cada vez que 

pensames que silo se Ie ha privado de Ja libertad, y en muchos de fos casos ni : 

siquiera s¢ te ha detenido o aprehendido estando todos a merced: de sus 

fechorias. 

_ Esto es acorde con el derecho penal contemporaneo, que se define por el 

respeto cade vez mayor ala libertad individual, y el reconocimiente de fa 

dignidad humana. Asi el ordenamiento juridico punitivo se ha transformado, y 

con éste ef concepto de sancion, asi se ha evolucionado de Ja pena castigo a la 

pena fin. De lo que se trata es de ver a los delincuentes bajo un enfoque 

distinto, algunos de los cuales es posible que despites de un tratamiento 

readapatador, encuentra una segunda oportunidad de vivir en comunidad en 

forma armoniosa es por eso que al dar aplicacion a la pena de muerte, no se 

pide que sea para todos aquellos individuos que se encuentren recluidos en los 

reclusorios, como afinma el Profesor Francisco Mufioz Conde, “a partir de esa 

época , el derecho penal empieza 2 considerarse un instrumento de defensa de 

tos valores fundamentales de la comunidad que solo debe emplearse contra 

ataques muy graves a esos valores y en una forma controladora y limitada por 

el imperio de la ley”. 

  

1 Mutioz Conde Francisco, Lntroducciéa al Derecho Penal, Editorial Boch, Barcelona, Espaiia 1975, pag 58. 
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Se dice que Ja readaptacién social es el fin de todas las penas. Dicha 

concepcién y su inclusion a nivel constitucional puede servir como concesion & 

la administracién penitenciaria para dotarla de posibilidades intolerables de 

manipulacion del individuo, manipulacién dificilmente evitable porque es la 

ptopia direccién de la prisién quien sefiala el modelo sobre el que gira dl 

tratamiento rehabilitador, ante la ausencia de una ley de ejecucion de penas qite 

se ocupe’ de regular en su totalidad la ejecucién de la pena Cabe hacer 

mencién, que efectivamente es necesaria. una ley en donde de manera muy 

_ especial se determine como debe de ejecutarse una pena, en donde debe - 

incluirse desde luego a la pena de muerte, la pena necesaria es medio para un 

fin. , 

Es admitido universalmente el derecho de Estado a castigar cuando se 

trasgreden las normas establecidas que permiten la convivencia social, es decir, 

es qiuen tiens ef derecho y Ia facultad exclusiva de imponer de forma juste la 

pena de muerte. Ha sido siempre utilizado el derecho penal como el aparato 

para conservar el orden, solo que su concepcién ha sufrido en los ultimos afios 

hondas modificaciones con la aparicién de nuevas tendencias en la aplicacion 

de las penas, una es fa de Ja humanizacién, otra la de toda una discusién del 

sistema hasta sus raices teniendo en cuenta la aplicacién y ejecucién de la pena 

por su gravedad como lo es la pena de muerte. 

Sin embargo debemos hacernos Ja siguiente pregunta, ,en donde 

reside ja legitimacién punitiva del Estado? Ef ius puniendi 

representa una potestad cuya titularidad compartida por los tres 
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poderes del Estado. Asi al poder Legislativo le corresponde 

amenazar con pena a los autores de conductas infractorias de las 

normas. 

El poder Judicial se ocupa de aplicar las penas en los casos concretos, luego 

dei correspondiente proceso penal. 

Al poder Ejecutiva que es la autoridad administrativa le corresponde la 

ejecucién de lasentencia condenatoria y el cumplimiento de las penas. 

EI derecho penal no es la inica fuerza punitive dentro de nuestra sociedad 

‘pero si es lamas visible. Hay un concepto mds amplio que abarca el control de 

los individuos de un conglomerado; el control social, es decir, el 

disciplinamiento de los individuos que conforman grupos sociales. 

El prablenia ests como fundarientar las sanciones penales, aplicarias y 

limitarlas, para que las garantias del individuo sigan respetandose;, camo ya se 

‘habia mencionado anteriormente, debe necesariamente crearse una ley de 

ejecucién de Ja pena, que en primer lugar debe de aplicarse la pena de muerte 

en los ataques muy graves a los valores de la vida . 

El derecho penal sanciona ef defito donde éste se manifiesta, pero no donde 

se produce; no ataca las causas por que esto no esta dentro de sus funciones, 

sino que esta dentro de las del control sacial, o sea el sistema social donde el 

derecho penal se incluye. 
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“Hoy por hoy, el derecho penal es una realidad existente y no podemos 

prescindir de él, al contrario, que se manifieste mas fuerte y vigoroso en donde 

todos los que conformamos esta gran nacién tengamos respeto, no represién 

por haber adoptado una medida mas de aplicacién de las sanciones por delitos 

graves como fo es la pena de muerte, es por eso que esta en nuestras 

manos ponerle limites a la delincvencia tanto individual como organizada, por 

jo pronto; para lograr después ne un derecho penal mejor sino “algo mejor 

que el derecho penal que ocupe su lugar”.* 

En un Estado democratice y de derecho como el nuestro rige la idea de que 

en las decisiones politicas debe prevalecer la voluntad mayoritaria de la 

poblacién, con lo cual los legisladores quienes en definitiva tienen la funcién 

de decidir cudndo, en qué casos y cémo puede imponerse una pena, claro esta 

que esta se hace porque la voluntad popular asi jo pide y clama justicia 

en tan abominables delitos sdlo se pueden legitimar su proceder en que 

para ellos tomen en cuenta fas manifestaciones de los diversos sectores de la 

poblacidn, y sea necesaria la aplicacién de la pena de muerte. 

Es a todas luces que la aplicacién de la pena de muerte debe utilizarse 

solamente para bienes juridicos esenciales que permitan un desarrollo 

arménico en la sociedad. Otros bienes de menor importancia o jerarquia 

deberan estar protegidos por las fegislaciones secundarias y con sanciones de 

tipo administrative. No se trata de educar a través del conocimiento de las 

sanciones penales existentes, ni de gebemnar con ef Codigo penal en mano. 

  

* Mutioz Conde Francisco, Op. cit, pags. 168-176. 
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La imposicion de una pena sdlo esta justificada alli donde el 

comportamiento prohibido perjudique de manera insoportable la coexistencia, 

libre y pacifica de los ciudadanos, y no sean adecuados para impedirlo otras 

medidas juridicas, 

En términos generales, determinar la pena sera fijar cuales han de 

ser las consecuencias juridicas que debe producir ef injusto penal. 

Esto hard ef juez tomande en cuenta la gravedad del delito, su 

‘naturaleza y las condiciones que concurran ¢n el autor, 

(ARTICULOS 31 ¥ 352 DEL CODIGO PENAL). Lea eleccion de ia 

sancién deberan hacerla segiin lo previsto por la ley (articulo 24 del 

Cédigo Penal). Por consiguiente, en todo caso, la determinacién de 

la pena tiene dos etapas: la legal y la judicial. A esos dos estadios 

se les une otro anterior: la determinacién constitucional de la pena. 

Nuestra ley suprema establece los delitos en que la ley secundaria 

puede establecer fa pena de muerte como sancién. La busqueda de 

la pena justa es el objetiva prioritario del derecho penal, la 

punibilidad y su determinacin no ha producido mayores debates. El 

penalista se ha ocupado por dilucidar cuando se debe castigar al 

autor de un hecho, pero no como debe darse ese castigo. 

La ejecucion de la pena dejada en manos de simples 

ejecutores de una sentencia nos ha flevado a permitir los excesos 

y arbitrariedades que conocemos, es por eso que se pide que se 

Hegue a la aprobacion de una ley de ejecucidn de la pena. 
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1.3, PERSECUCION DE LOS DELITOS QUE INCUMBEN AL ESTADO. 

Dada la importante tarea de mantener al margen de Ia ley a los infractores de 

una norma. de cardcter penal, el Estado se ocupa de dar paz y tranquilidad a la 

sociedad, para poder cumplir esta armonia tiene un Organo facultado para ello, 

ef Ministerio Publico, conforme al articulo 21 Constitucional se aboca a la 

persecucién ¢ investigacin de los delitos. 

Para que se de esta actuscién del Ministerio Publico debe necesariamente 

proceder denuncia, acusacién © querella de un hecho determinado que fa ley 

sefiale como delito, sancionandé cuando. menos con pena. privativa de la 

libertad y existan datos que actediten los elementos que integran el tipo 

penal y la probable responsabilidad del indiciado. 

Asi nuestro articulo 21 constitucional establece que “la imposicién de las 

penas es propia y exclusiva. de la autoridad judicial. La persecucién de los 

delifos incumbe al Ministerio Piiblico y a la politica judicial, la cual estara bajo 

la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a fa autoridad 

administrativa la aplicacién. de Jas acciones por las infracciones de los 

reglamentos gubemativos y de policia, las que dnicamente consistirian en 

multa o arresto hasta por treinta y seis horas: pero si el infractor no pagare la 

multa que se le hubiese impuesto, se permutara hasta por el arresto 

correspondiente, que no excedera en ningtin caso de treinta y seis horas”.” 

  

* Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Portia, 116" edicién, México 1996, pag 21. 
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En primer lugar, en algunos paises como Francia, Inglaterra y la exUmon 

Soviética, existe el acusador ptiblico, en nuestro pais es el Ministerio Ptblico 

que al lado del acusador privado que es el querellante o denunciante, se 

legiima como sujetos activos en el proceso penal, sin embargo en México 

existe e] Hamado acusador piblico exclusive que se le denomina Ministerio 

Publico, el sujeto pdblico monopoliza fa legitimacién activa en el proceso. 

Bajo este sistema ‘se excluye toda intervencién del sujeto privado -querellante 

o denunciante- y ef acusador obra solo bajo la directriz del Estado y sus 

gobernantes. 

; Por Io tanto debemos entender al Ministerio Publico seégitn definicién de 

~ Héctor Fix Zamudio, come “la institucion unitaria y jerérquica dependiente del 

organisme ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecucién 

de los delitos y el gjercicto de la accién penal intervencién en otros 

procedimientos judiciales de ausentes nienores ¢ incapacitados y finalmente 

como consultos y asistentes de los jueces y tribunales”."° 

Enunciemos ahora las funciones procesales penales que se le asignan al C. 

Agente del Ministerio Putblico en nuestro pais. En primer fugar est la funcion 

instructora o preventiva, como lo sefialan nuestras leyes secundarias, el 

Ministerio Publico tiene bajo su mando a la Policia que ileva a cabo su funcién 

de investigacin, antes de que el tribunal tome conocimiento det indicio 

delictivo, desempefiando un papel. de policia y realizando una instruccién 

  

° Fix Zamudio Héctor, Citado por Jorge Alberto Silva Silva, Derecho Procesal Penal, pag. 155. 

       



    

i? 

parajudicial o una instruccién administrativa. Asi el Ministerio Publico se 

allega de sus propias pruebas ya-sea la confesional, testimonial, documental, y 

las demas que seftalan las leyes para presentarlas al tribunal competente para 

que-sancione al inculpado. Bn la Averiguacion previa al proceso, la funcién 

ejercitada por.el Ministerio Publico, las leyes lo dotan inclusive de imperium, 

es decir, de autoridad © poder de mando como lo sefiala él. articulo 44 del 

Céiigo Federal de Procedimientos Penales, paca hacer comparecer teniendo la 

facultad de sancionarlos. 

El Ministerio Publico .auxilia a fas victimas donde debe dictar todas las 

medidas y ptovidencias necesarias para proporcionar seguridad fisica y legal 

4b las victimas como lo estipula el articulo 123 del Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales. Ademds el Ministerio Publico esta dotado pars aplicar 

medidas preventivas o cautelates. 

Las medidas son reales como aseguramiento o personales como son tos 

arraigos y detenciones previsto en los arficulos 128, 133bis y 181 del Codigo 

Rederal de Procedirnientos Penales, el Ministerio Publico esta facultado por fas 

leyes secundarias para aprehender y detener pero sdlo en los casos de flagrante 

delita y en casos urgentes. 

Una vez que ha sido ejercitada la accion penal e iniciado el 

proceso, ef Ministerio Piblico adquiere la calidad de parte en el 

proceso para convertirse en ef acusador. Comparece en fa 

instruccién judicial y en el proceso principal, quien ejerce la funcién 
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acusadora con base en las pruebas aportadas sujetandose aa tas 

determinaciones que dicte el juzgador o tribunal . 

La funcién cuasijurisdiccional de! Ministerio Publico que al lado del 

tribunal realiza cierta funcién que implica decisién, la ley confiere al Ministerio 

Publica fanciones de decision que seria en este caso nO ejercitar accion penal 

cuando no existe probado el tipo penal y la probable responsabilidad o hay 

‘alguna excluyente de responsabilidad én contra del presunio responsable, ya 

ervel pracesa posee funciones que pueden dar por concluido el mismo, tna de 

sus formas es que el Ministerto-Piiblico otorgue su anuencia pare que se dicte 

el sobreseimiento del juicio, que es. una de las formas o medio de terminacién 

anormal del praceso, otre es el retira de conclusiones o conclusiones no 

acusatorias. : 
+ 

En ciertos casos el Tribunal recurre al Ministerio Publico;, no en 

su calidad de parte, sino come érgano- de opinién como lo seria en 

los juicios civiles, familiares o mercantiles. 

A de adverttirse que ¢n estos casos lo expresado por el 

Ministerio Publico no tiene vinculaciGn con el Tribunal de ninguna 

manera yen el Gltimo de los casos casi nunca Hegan a constituir 

delito. Al respecto dice Alcala-Zamora que “en realidad de nada 

ha servido si se atiende a la superficialidad con que esos dictamenes 

se suelen despachar y que incluso deberia causar baja en el catalogo 
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de sus atribuciones ya que juzgadores, juristas no tienen por 

que ser asesorados o dar une opinion por el Ministerio Péblico”."' 

Acorde con esta actividad que va regida pare salvaguardar el bien comin ¢ 

individual, el Estado ha forjado fos mecanismos que ha considerado mds 

eficaces para que se haga obedecer, entre los cuales indeludiblemente se 

encuentra involucrado el ser humano. Sin embargo en nuestros dias tal parece 

que al coimeter ef individuo cierto delito y se vea privado de su libertad ya no 

causa inquietud entre: estos, por lo que se propone que se aplique la pena de 

muerte como.un medio de ptevencién del delito. Que se considera mas eficaz, 

¢intimidatoria para la disminucién de los delitos. 

Se cree que con esta medida se cometeré una serie de medidas y afropellos 

injustos, claro est que. antes que se aprobard la aplicacion de la pena de 

muerte, debe créarse una ley de ejecuciones, que serviria para esta medida, y 

para terer una exacta aplicacién de Ia ley en tedas las demas penas que se 

dicten con motive de una conducta ilicita. 

Nuestra Constitucién nos da entre otias facultades, el soporte relativo a las 

instituciones basicas, la exacta aplicacién de fa ley, fa fundamentacion, 

motivacion y el cuerpo dei delito, fo que nos hacer recurrir al derecho 

sustantivo para realizar en esencia la descripcién del supuesto que, en abstracto 

ha sido creado por el Estado, al hacer la estimacién de un hecho acreedor de 

una pena por constituir un delito. Se ha considerado esta descripcién 

  

11 Atoalé-Zamora y Castillo Niceto, Ministerio Publico y Abogacta del Estado, Derecho Procesal Penal, pdg. 160 
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conceptualmente como ta que ahora conocemos con el nombre de tipo penal 

mismo que se ha convertido para el especialista de la materia en el instrumento 

técnico por excelencia, cuya utilidad inicial la proporciona al tener como 

cualidades caracteristicas, 1a definiclon exacta de las distintas 

hipdtesis sartcionadoras, Jas cialis por deduccion elemental al fyarseles una 

pena, flevan de fa mano una prohibicion subyacente, obligando al individuo a 

que se abstenga a tealizarlos, 

1.4 FINES DEL ESTADO. 

Camo se ha mencionade que.el Estado es concebido como un agregado de 

individuos, es decir, un pueblo que vive dentro de una parte limitada de ta 

superficie de la tierra y se encuentra sujeto a un determinado poder. “El poder 

del Estado tiene que ser la validez y eficiencia del orden jucidico nacional si le 

soberania ha de considerarse como una cualidad de tal poder, pues Ja 

soberania dnicamente puede ser fa cualidad de un orden normativo, 

considerada como autoridad de ta que emanan diversos derechos y 

obligaciones”. Por fo que es nécesario creer en el destino material, sin lo 

cual no seria posible que trabaje, piense y viva enire todos, cumpliendo su 

misién de concordia. Un hombre a quien se Je impide la realizacion tranquila 

de su vida ordinaria o se ie cierra su camino a su carrera deslumbradora, se 

ve obligado a luchar por su dereche o de su nacion es tanto como fuchar 

por. el aseguramiento deJa justicia para el bien comutin, para el bienestar de lo 

  

tans Kelsen, Teorta General del Estado, Textos Universitariso, Traducido por Eduardo Garcia Maynez,, 

México 1998, pags. 248 y 249. 
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suyos y de sus semejantes. 

Es por eso que el Estado una vez. consolidado su mandaio por la coercién, 

se preocupa por crear férraulas para seguir haciéndose obedecer, en ellas 

concibe los mandamientos juridicos, es decir, crea la ley que sirve para 

conducir con una adecuada sistematizacién, el ejercicio de su mandado, 

sustentandose mediante la captacién de los valores algunos universales. de 

verdadero contenide dice y otres artificiales que sirven para darle seguridad y 

mantenimiento come ente colectivo, valores que deben ser salvaguardados, los 

cusles-conocemos como bienes juridicos protegidos 0 tutelados: la vida, la 

integridad corporal, ta propiedad, la posesidn, la paz y Sa seguridad de las 

personas; asi de esta manera se plasma en ef dispositivo el supuesto juridico en 

. euyo caso, debe enmascar en él la conducta que ficticiamente realice 

cualquiera de los individuos se le acarrea la ceaccién punitiva, fijandose la 

sancién. correspondiente, castigando a quien desobedezca ef mandato. Por lo 

tanto ef problema de los fienes del Estado se plantea desde el mundo natural, 

hasta el campo de la cultura, Asi el hombre es un. animal social dominado por 

Ja fuerza de la sociabitidad en fe. que descansa la causa de las organizaciones 

_polificas con posterioridad al Estado. Para Aristdteles,toda comunidad se 

constituye en vista de algtin fin. 

La idea de un poder dominante en la comunidad se ve justificado por los 

fines superiores, que en ef transcurso de la historia se le asignan, dandole 

unidad a la vida politica y estimulando su desarrollo social, econdmico y 

politico. 

  ye et bi cata oe TE
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Desde luego fa palabra fin aparece como una meta, un plan por conseguir, 

un propésito itil o indispensable que es necesario seguir, algo que alcanzar que 

justifique nuestra accién o que constituya una aspiracién individual o calectiva. 

En sentido general lo entendemos como propésito objetivo simplemente 

finalidad. No es correcto imaginamos una sociedad sin fines que realizar, seria 

una barca siempre en peligro de zozobsa ante cualquier perturbacion. Hay fines 

que persiguen “el-bien social, sus condiciones culturales, econémicas y 

politicas. Este bien social 8 algo que est escrito en alguna parte precisa, es 

simplemente {dgica basada en una realidad 1a que precise que una sociedad se 

viene historicamente afanando por lograr su superacién y alcanzar metas que la 

lleven a mejores condiciones de vida. 

La fuerza de la sociabilidad y los factores sociales engendran a la sociedad. 

La perfécciéit humana y fa necesidad de un orden mejor y més seguro, las 

formas politicas suprema culminacién del Estado, en donde se manifiesta el 

poder piblico, una estructura encaminada a realizar los fines del Estado, causa 

formal y espiritual, que explica su razén de ser, como dice Aristotieles “ Toda 

comunidad sé constituye en vista de algtin fin, con acierto dice Rodrigo Borja 

“Bn contraposicién al punto de vista totalitario esta el que considera 

al Estado como el medio para el cumplimiento de los fines 

humanos, segtin, el cual {a sociedad politica fue constituida pare 

secvir al hombre y permitir llevar una vida civilizada en la que 

pueda desenvolver al maximio sus capacidades. Tal concepcién 

puede sintetizarse en la formula: El Estado es para el hombre y no 
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el hombre es para el Estado, con que se quiere significar que el 

Estado tiene valor, y por lo tanto justificacién, solo es instrumento 

del bienestar del Estado”. 

BE} Estado como obra humana ha sido constituido paulatinamente para 

atender fines sociales, no para atender o servir fines de una casta, una clase 6 0 

un grupo privilegiado, que-al asumir el poder desvirfian fa autentica naturaleza 

de fa instiucién, to vida sacial y politica se caracterizan porque los fines del 

_ Estado van siendo ms firmes y.mayares en su expresion cuando la sociedad lo 

reclama o pide se aplique todo el peso de {a ley al infractor de algin delito 

terriblemente grave y reprochable que pueda significar odio por la vida. 

El Estado como una créacién humana, tiene fallas y limitaciones, aunque 

‘pretends alcanzar toda la vida social sera un supuesto que no se realiza, El 

orden juridico es el instruments mas eficaz para realizar los fines 0 propésitos 

sociales. Toda norma juridica esta revestida de una finalidad que fa justifica. 

Los fines de una sociedad tienen que ser el reflejo de las propias necesidades 

sociales, El Estado como supremo organo debe asumir esos fienes, mas 

aquellos fines que sean resultado de fa propia organizacion politica, La 

sociedad como el Estado tiene fines ligados a la naturaleza humana vy también 

fines circunstanciales ligados a intereses personales. 

  

1 Bosjn Rodtigo, Derecho Politico Constituctonal, Editorial Fondode Cuftura Econdmica, México 1992, pag. 79. 
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Ef ser humano tiene necesidad de mandar y ser mandado. La obedtencia y el 

mandato son factores necesarios de fa vida social. La inteligencia creadora 

hace que el derecho y Ia autoridad se combinen para crear la intrincada red de 

instituciones de la cual el Estado es la sintesis suprema. 

Asi la finalidad def Estado consiste en fos multiples y variables fines 

especificos como, él bienestar de Ja Naci6n, la solidaridad social, Ja seguridad 

publica, la proteccién de los intereses individuales y colectivos de la poblacién, 

las soluciones de los problemas aacionales, la satisfaccién de las necesidades 

piiblicas. 

Debemos subrayar que fa idea de que el Estado no es un fin en si mismo, 

sino un medio para que, a través de él se tealice esa finalidad genérica en 

beneficia de todos, que siempre debe ser Ja destinataria de la actividad estatal o 

poder publico. La finalidad def Estado no puede ser ajena, ni mucho menos 

contradictoria y opuesta, ya que existe una relacién de identidad que 

comprende también al derecho fundamental. En realidad el hombre aspira a.un 

régimen de justicie y de seguridad un régimen de bien comtin. Nadie puede 

estar tranquilo hombres, y comunidades, gino se esta conforme con la 

conciencia social encaminada a mantener la paz de los individuos. “Al 

representar la estructura de la organizacién social mas perfecta a la que haya 

arribado el ser humano, el Estado reporta sin duda las aspiraciones y los fines 

de Jos gobemados, Tradicionalmente, al igual que en el derecho, se 

atribuyen al Estado como fines primordiales la persecucién del bien comin, 

la seguridad y {a justicia para todos aquellos que forman la comunidad politica. 
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En este sentido, se pondera que la actividad y orientacién del Estado propone 

no solo tutelar el bienestar material de los hombres o su sana economia, sino 

promover y estimular junto a los fines supremos arriba mencionados, los 

valores é intereses culturales y de tipo espiritual. Se habla asi, de que ¢l Estado 

cuenta con fines inminentes que se explican como aquellos inherentes o 

inseparables a fe esencia de los horabres. Asi también se precisa que el Estado 

persigue fines trascendentales, que rebasan el aspecto individual y que resultan 

notables por su importancia y efectos”."* 

Et hombre tiene una idea de justicia y seguridad. para fa comunidad digna de 

que algun dia se le den feyes sabias y justas para la convivencia social. 

1.5 LAIMPARTICION DE JUSTICIA POR EL ESTADO. 

“Don Alfonso Teja Zabre diagnosticé de dotencia aguda y vergonzosa, que 

se Hama corrupcin social, impotencia policiaca y putrefaccion penitenciaria la 

que padece México, que vive ent la victoria insolente del crim p38 

En la Reptblica Mexicana-y en especial el Distrito Federal, cada hora que 

transcurre se han venido cometiendo crimenes graves. Esto ha sucedido con 

neds regularidad, que {os contribuyentes hacen pago de sus impuestos al 

  

<6 Lastra Lastra José Martel, Pundamentos de Derecho, Editorial McGraw-Hill, 1* edicién, 1994, pag 164. 

'5 Quiroz Cuaron Alfonso, Crisis de Ia Adminsitracién de Justicia Penal, Antologia Editodal Poreis, 2° edicion, 

ag 297. 
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Estado, Diariamente en ef pais se cometen homicidios, personas que han sido 

lesionadas, robos a transeuéntes, asi como a vehiculos particulares y piblicos 

con lujo de violencia, mujeres que han sido victimas de hombres de bajos 

instintos para violaclas. En este sentido es el marco del fendmeno de patologia 

social del que se deben tomar medidas enérgicas y aplicar la ley con ta 

deseable claridad, prontitud y peso. que deba tener. 

El Estado, quien fiene ta obligaciGn de le administracién de justica a través de 

los organismos basicos coma: 

L-B poder Judicial Federal 

2.- La Suprema Corte de Justiciade la Nacién. 

3.~ Juzgados de Distrito. 
4. ‘Pribuiiates Colegiados de Disttito. 

_ $.- Tribunates Unitarios de Circuito. - 

6.~ Tribunal Superior de Justicia det Distrito Federal 

7.- Juzgades Penales Civiles 

8.- Minisfetio Péblico Rederal y Local. 

Cada uno de ellos dentro de sus faoultades y esferas de competencia. Por lo 

que se refiere al Ministerio Publica sus atribuciones {as encontramos en los 

articulos 21 y 102 de la Constitucién Politica de tos Estados Unidos 

Mexicanos, investiga y persigue los delitos y vela por la legalidad dentro de Ja 

éxpedita y debida persecuci6n ¢ imparticion de justicia. 

Ein este sentido recibe denuncias, acusaciones 0 querellas sobre acciones u 

omisiones que puedan ser constitutivos de delitos, una vez que tenga 
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conocimiento o noticia de algtin hecho ilicito para investigar, auxiliados por Ja 

Policia Judicial y los servicios periciales. 

Siendo que en Ia actualidad Ja criminalidad evoluciona y en cambio no 

sucede lo. misme con los organismos encargados de prevenir la criminalidad. 

Cada dia tenemos en nuestro pais a homicidas y muchos se sustraen de la 

accién dé Ia justicia, en varias horas se pierden vidas y fos homicidas huyen, a 

nadie le conmueve zes acase un hecho habitual que aun el crimen gravisimo no 

s¢ castigue como lo establece nuestra ley? 

En estas casos fa imparticién de justicia se debe ilevar a cabo; ef derecho 

dice fo que se debe hacer para perseguir el crimen, pero el Estado no hace fo 

que el derecho pide. 

“En los origenes mismos del Estado, de cualquier Estado, hay una expresa 

invocacién a la justicia. Cualgniera que sea la hipdtesis que nos convenza a 

propésito del origen de fa sociedad politica, en todas elfas encontramos el 

propésito original de salvaguardar le seguridad de tos mas débiles frente a la 

efectiva capacidad de los fitertes de causarles impunemente algiin dafio”.** 

No hay mayor gratitud de la sociedad que cuando aquelics que con 

sabiduria y firmeza procuran e imparten justicia, Nadie ha puesto en duda 

todavia que es al Estado af que le compete procurar, administrar ¢ impartir 

  

'S Gonzalez Avelar Miguel, La Procuracién de Justicia, Problemas y Perspectives, Procureduria General de fa 

Republica, £ ceimpresion, pag. 40. 
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justicia. Estado liberal o Estado social de derecho, sierapre encontraremos a las 

instituciones encargadas a dar a cada quien lo suyo, son ellas las que garantizan 

la verdadera paz social y la concordia entre los individuos y los grupos de fa 

sociedad. 

La procuracién de justicia y el combate a la criminalidad han sido 

encomendados a los érganos del Estado y son estos quienes deben impartir 

justicia para prevenit y sancionar los delitos, a partir de leyes justas creadas 

con anterioridad al hecho. = 

“La justicia es la primera necesidad dé los pueblos, ésta ha sido la constante 

demanda en nuestro pais desde.fa Constitucién del Estado Mexicano. La 

impasticién de justicia como déber det Estado Mexicano con amplia 

participacién ciudadana, requiere de una percepcién global de la sifuacion 

existente'en cada momento, ante los cambios que también de martera constante 

ocurran en la dindmica social.” 

Es por eso que el Estado debe cumplir su misién redentora y aplicar de 

forma adecuada el derecho, es sin duda el encargado de velar por la poblacién 

y el tinico facultado para Mevar las riendas del orden y fa paz social a todos los 

habitantes del pais y hacer una extraordinaria, justa y equitativa imparticion de 

justicia. 

  

17 Ojeda Pauilada Pedro, La Procuracién de Justicia, Problemas, Retos y Peespectivas, Procuraduria General de la 

Republica, £* reimpresion, 1994, pag. 575 
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1.6 LA FINALIDAD DE LA PENA DE MUERTE. 

FI debate sobre la pena de muerte ha sido demasiado controvertido o 

debatido manteniendose una enconada controversia entre sus defensores no 

por ser degradante o infame, sino como instrumento de defensa social, siendo 

también un instrumento de sancion moral, es justa, de acuerdo a la proporcion 

del delito haciendo nuevamente referencia a que en auestra ley suprema no la 

prohibe, sino que da la pauta para aplicarla, los abolicionistas han tratado de 

excluirta de cualquier ley. Por oreerla inhumana ¢ ineficaz. 

Hace tiempo Platén ya habia afirmado: “hay que castigar, no tanto por el 

crimen cometido, sino para evitar que los demas delincan”. 

Hemos visto cémo en nuestro pais lo frecuente, lo tipico, es que el crimen 

quede sin castigo. La sancién tiene una grat eficacia como instrument 

preventive, como recurso de defensa social, de acuerdo con ef pensamiento de 

Platén. 

La aplicacion de fa pena de muerte puede ser en el Distrita Federal y atin en 

todo el pais, inicamente en los delitos que precisa el articulo 22 de la 

Constitucién, siempre y cuando Jo prevea ta ley penal, tiene una funcién 

retcibutiva y de prevencién del delite. La pena de muerte se aplica o debe 

aplicarse precisamente para disuadir al defito, le pena de muerte es un castigo 

impuesto por el poder pablico af delincuente, con base en la ley, para mantener 

el orden juridico. 
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La pena de muerte tiene como fines, {a justicia y la defensa social, pero para 

que esto se cumpla su fin inmediato debe ser: “intimidatoria, sin lo cual no 

seria un contramotive capaz de prevenir el delito. Se ha dicho también que, si 

se conoce e| mimero de los que han delinquido a pesar de la conminacion 

mortal, se ignora el de aquellos cuya abstencién se ha logrado, hecho este 

Ultima que asegure la sana razdn....-de aplicar la pena de muerte-.”" 

“Ya se ha repelido que la razén que hay para mantener sernejante medio de 

defensa. radica hoy, principalmetite, en la certeza de que existen sujetos 

excepcionalmente peligrosos y tiacivos, atin estando dentro de fa carceles, cuya 

correccién es vane intentar con los medias que se dispone. La eliminacién 

absoluta de esta clase de amenazas publicas es imperativa y la practica ensefia 

que no és real, ni a veces menos cruel, hablar de una prisién perpetua cuya 

invocacién resulta entre nososiras inexplicablemente ligera y rutinane puesto 

que tampoco'se reconoce por la ley. No tenemos relegacion, ni destierro, ni 

prisién perpetua; por consiguiente hablar de eflas como substitutivos de la pena 

de muerte no es sino un eco irreflexivo de lo que se dice en tratados de otros 

paises donde si existen tales medios de eliminacién.”” 

1 

Desde este punto de vista ya habia escrito Beccaria, en las paginas de su 

inmortal tatado, “que le soberania y fas teyes no son mds que una suma de 

cortas proporciones de libertad de cada uno; que representan la voluntad 

  

18 tgnacio Villalobos Derecho Penal Mexicano, Parte General, editorial Porria. S.A, edicién tercera, de 975, pag. 
S41, 

Op, cit, Ignacio Villalobos, pig. $38. 

   



  

3t 

general como agregado de las particulares,; que nadic ha querido dejar a los 

otros hombres ef arbitrio de hacerlo morir; que la vida es el mas grande de 

todos los bienes y no esté incluido en el corto sacrificio de la libertad que cada 

particular ha hecho; y que si el hombre no es duefio de matarse, menos ha 

podido serlo de das a otro, fa sociedad entera, el mismo dominio; en suma, la 

sociedad no tienen derecho a matar y SILO HACE ES PORQUE LO JUZGA 

UTIL Y NECESARIO NADA MAS” 

Otra de sus finalidades es que hay : “Utilidad del delincuente. Haria este 

buen negocio poniende la cabeza bajo la cuchilla o metiéndola en un lazo 

corredizo, para exhalar en un fiat el Ultimo suspiro, en vez de pasar toda su 

vida sepultado vive en un presidio. 

Asi razonan, con exquisite corazén, los defensores del patibulo, aunque et 

condenado tienen una idea completamente distinta. Se siente feliz al tocar la 

muerte por los trabajos forzosos, y por eso pide la gracia de conmiutacion de la 

pene. Las puertas de una cdrcel podran abrirse alguna vez por clemencia 

soberana, o por fuga, o a cénsecuencia de una revolucidn; pero de la noche de 

Hadas no se vuelve nunca. 

La utilidad del fisco este, en vez de encargarse del mantenimiento de un 

mathechor, durante su vida, se la quifa, sin mas gasto que el mddico de la 

ejecucion; a menos que mande {a cuenta del lazo, del jabén, de la pdlvora o de 

otros ingredientes, a la familia del ajusticiado. Pero creemas que este macabro 

  

20 Becestia, Tratndo de tos Delitos y de las Penas, editorial Porrua,séptima edicion Facsimilar, 1997, pags, 118 y 

a9. 
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calcule usurero no merece respuesta. 

Y la utilidad social. He aqui el Aquiles de los argumentos, el que deberia 

convencer a los dudosos y convertir a los reacios, reconciliandolas con a noble 

institucién del verdugo. Esta le presentaria deveras dos servicios al cuerpo 

social, pues lo libraria de la presencia peligrosa de un picaro, y les quitaria a 

los malos el deseo de delinquir, haciendolos incorruptibles come asbesto, bajo 

la. accién del terror. Tervor, intimidacién ejemplaridad, he ahi las ventajas 

innegables de la pena de muerte, si, no hay duda de que la muerte infunde 

pavor: pero, aunque aterra a fas personas honradas, deja a menudo imposible 

al delincuente endurecido en el delito; y no aparta del mal a quienes, por 

femperamento, por perversidad natural, por educacién o por otros motivos 

semejanites, estan al borde de ta criminalidad”™ 

Ya habia dicho Caifas: expedit uf unus moriatur homo pro populo (conviene 

que muera un solo hombre por fa salud del pueblo) (San Juan 11,50). 

Por time pademos decir que la finalidad de la pena de muerte es conservar 

ja seguridad de las personas y Ja estabilidad social, de las lacras de la 

humanidad. 

En conclusion dura fex, sed lex; dura es a ley, pero es fa ley. 

  

® Giuseppe Maggiote, Derecho Penal, Volumen I, editorial Temis, Segunda edicion, 1989, pig. 279 y 280. 
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CAPITULO IL LA PENA DE MUERTE. 

2.1 CONCEPTO. 

En la vida hay cosas prohibidas, como nuestras leyes, especificamente nos 

sefiala, sin embargo hacemos caso omiso de ello, como ejemplo; dice nuestro 

cédigo penal en su articula 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de 

la vida a otro. Cabé hacer aqui la pregunta ,Qué individuo tiene derecho a 

privar de la vida a otto?; también en la Biblia prohibe en uno de sus 

mandamientos al decir: No mataras. 

Mas por el contrario siempre hacemos !o que estamos prohibido hacer. 

Ahora bien desde e] punto de vista efimoldgico, se dice que “PENA.- Del 

latin poena, castigo impuesto por autoridad legitima al que ha cometido un 

delito o falta."* 

Cuando se ha cometido un delito, cuando hay, responsabilidad penal, la 

consecuencia natural es la imposicién de una pena. 

Si la pena tmicamente sirviera para castigar al delincuente. su papel seria 

muy pobre, se podria equiparar a una simple venganza por parte de quien la 

impone, en este caso, el Estado. 

22 Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, Editorial Pornta, 2* edicion, 1998, pag. 
2372, Alvaro Bunster.    
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La pena fiene una finalidad de mayor jerarquia, pretende evitar la comision 

de delitos; se busca mediante su justa aplicacién, obtener una buena 

convivencia social; por elle y, por esa finalidad de alto rango debemos pensar 

en la posible aplicaeién en el Distrito Federal de la pena de Muerte, como 

medio de prevencién de los ilicitos cometidos. 

La muerte, como dice Guillermo Cabanellas es: “ Fin, extincién, término, 

cesacién de Ia vida, al menos en el aspecto corporal. Homicidio, sea causal 

0 intencional. Destruccién, ruina, desolacién, cese en una actividad, 

paralizacién de le misma.” 

Para Maggiore: La palabra pena (del latin poena y del griego poiné) denota 

él dolor fisico y moral que se impone al transgresor de una ley. cad 

Asi Mir Puig expone: “La pena és un mal con el que amenaza el derecho 

penal para el caso de que se realice una conduta considerada como delito.”* 

Come lo sefiala C. Bemaldo de Quiros: La pena es la reaccion social 

Juridicamente organizada contra el delito. Por su parate Eugenio Cuello Calon 

dice. “ Que es ef sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecucion de una 

sentencia, al culpable de una infraccién penal.” ”* Por nuestra parte podemos 

  

® Diccionario Eocielopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 2° edicién, 1986, Tomo V, Guillermo 

Cabanellas, . 
4 “Maggiore Giusseppe, Derecho Penal, Editorial Temis, Bogotd Colombia 1989, Vol. I pég, 223. 
> Mir Puig Santiago, Derecho Penal, Parte General, Editorial PPU, 2* edicion, Barcelona 1985, pag 3. 

% Gitudo por Pernanado Castellanos, Lineamientos Etementales de Derecho Penal, Editorial Pornia, 29 edicida, 

1991, pags. 318-319, 
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decir que la pena es el castigo legalmente impuesto por el Estado al 

delincuente, pare conservar ef orden juridico y social. 

Para Carrara, el célebre maestro italiano, la palabra “pena” tiene tres 

significados. “En sentido general significa dolor. Ademas, tiene un sentido 

especial por e} cual se designa un mal suftido por el hecho cometido. Y en 

tercer lugar, es el mal que a autoriadad civil inflige a un culpable por el delito 

cometide.””” 

Es por eso que el derecho de punis pasa de los sacerdotes o la venganza 

privada. Después, al momento de conttituirse el Estado, la ofensa ya no es 

contra el particular o la divinidad, sino contra la sociedad. 

Es aqui donde nace el concepto moderno de castigar, esta en manos del 

Estado, y la faculiad de aplicar penas, incluso la de muerte. De las definiciones 

expuestas a cerca de Pena de Muerte podemos definisla como: “Es la 

cesacién dela vida por el medio idoneo para no hacer suffir al delincuente, 

. de acuerdo a la proporcionalidad del delito cometide y expiar su crimen en 

comodo sentimiento de justicia.” “ Pese a su enorme trascendencia a través de 

los tiempos hubo ardorosos defensores de la pena capital, como Victoria, 

Molina y Alfonso de Castro, ademas de ellos Santo Tomas de Aquino (suma 

teologica) que defendid su legitimidad considerdndole precisa para la 

conservacién del cuerpo social y declarando que el principe es el encargado 

  

*7 Citado por Luis Mario del Pont, Pensiogia y Sistemas Penitenciarios, Ediciones Palma, Buenos Aires 1982, 
Tom t, pig. 2. 
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de velar por elfa.”* 

Asi como hubo grandes defensores, también habia quienes decian que era 

una aberracién y en primer lugar tenemos a César de Bonnessana, Marqués de 

Beccaria que al escribir su libro “De los Delitos y de las Penas” pugnaba por la 

abolicién de la pena de muerte. 

Sin embargo, Beccaria no era un abolicionista puro de la pena de muerte; 

ya que manifestaba: “Por sélo dos motivos puede creerse necesaria la pena de 

muerte de un ciudadano. BI primero, cuando atin privado de fa libertad, tenge 

tales relaciones y tal poder que interese ala seguridad de la Nacién; cuando su 

existencia pueda producir una revolucion peligrosa en la forma de gobierno 

establecida.”” 

2.2, NATURALEZA JURIDICA. 

Defito dice el articulo 7 del Cadigo Penal para el Distrito Federal vigente, 

es el acto u omisién que sancionan las leyes penales. En si, delito significa 

desviacion, abandono recto de [a ley . 

Por lo que al referimos al Estado, lo hacemos como debe ser: el maximo 

entre politicos, de donde se originan las leyes positivas. Asi, da un caracter 

  

a Citado por Eugenio Cuello Calon, Derecho Penal, Editorial Bosch, 18" edicidn, Buenos Aires 1981, Tomo 5, 

833. 

Citado por Juan Federico Arreola, De Los Delitos y de las Penas, Editorial Trillas, 2* edicion, México 1995, 

pag. 67. 
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real a su funcidn de castigo a quien infringe sus leyes. 

La promulgacién es, en-sumo grado, importante para que todos los 

habitentes del paisa conozean y puedan ser obligados a acatar Ia ley, es cierto 

cuando se dice: Que la ignorancia de la ley, no exime de responsabilidades. 

Ahora bien, “ ain cuando la pena es un instrumento adecuado en fa lucha 

contra la delincuencia, ¢ insustituible al menos en el momento presente, su 

esfera dé accién se ve cirounscripta para las lamadas penas y medidas de 

sepuridad’”?, en el que de alguna forma debe también quedar plasmada la 

pena de muerte como una medida mas de seguridad, claro es que, se debe usar 

como dice el maestro Castellanos Tena: “la imputabilidad penal se funda en el 

"31" Ademds si todos los hombres son iguales, en principio del libre albedrio 

tadas ellos se ha depositado ef bien y el mal; pero también se les ha dotado de 

capacidad para clegir entre ambos caminos y si se ejecuta mal, es por que 

quisa y no porque la fatalidad de la vida haya arrojado al individuo a su 

practica, es decir, si el hombre esta facultado para discernir entre el bien y el 

mal y ejecuta éste, debe responder su conducta, por fo tanto al Derecho le es 

dable sefialar las conductas que devienen delictuosas y al Estado aplicarlas 

como un ente creado para la seguridad comtn. 

Asi, las medidas de seguridad son preventivas, privativas o limitativas de 

bienes juridicos impuestas por los organos estatales competentes a los 

  

30 Codigo Penal Para el Distrito Federal vigente, 1997, articulo 24, Editorial Porraa. 
41 Fernando Castellanos, Lineamientos Efementales de Derecho Penal, Editorial Pormua, 29" edicion, 1991, pig. 

$7. 
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delincuentes para su readaptacién a la sociedad, cuando es un delincuente nato 

es imposible su correccién y es un peligro latente por su alta peligrosidad para 

toda la comunidad, se debe pensar en otra medida de seguridad mas efectiva 

como fo es la pena de muerte, pero sdlo para aquellos que ni atin con 

un tratamiento psicoldgico se logte su adaptacién ala sociedad, debemos ser 

realistas, ya que en todo el proceso de ejecucién del delincuente para ta 

privacién de la libertad 0 en su caso la de muerte, nos olvidamos por completo 

de \a victima y al reo hasta convertirlo en héroe y nos olvidamos hasta de lo 

que ha hecho. 

* 

Por lo que debemos decir que la pena de muerte es barata, irrevocable, 

preventiva, ejemplar, intimidatoria, humana, selectiva --cabe hacer mencién 

que Ia selectividad, se funda en los delitos que sefiala el articulo 22 

constitucional y a matiera muy particular afiadiria la pena de muerte a los 

violadores y a los traficantes de niftos ¥ organos de estos-- es justa, de interés 

social, facil y rapida de aplicar, retributiva, necesaria y legitima. 

23 ANTECEDENTES. 

A lo largo det tiempo, la funcién digamos represiva y de un 

modo preventiva se ha orlentado hacia diversas rutas segin los 

distintos pueblos y épocas. Varios escritores y estudiosos de fa 

materia han agrupado en cuatro periodos las tendencias a saber: el 
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de la venganza privada, la venganza divina; la venganza publica y el 

periodo humanitario. 

Por lo que se refiere a la venganza privada. A esta etapa suele Hamarsele 

también venganza dela sangre o época barbara. “En el primer periodo de 

formacion del Derecho Penal, fue ¢! impulso de la defensa o de la venganza 

actividades provocadss por un ataque injusto. 

Por falta de profeccién adecuadas que hasta después se organiza, cada 

particular, cada familia y cada grupo se protege y se hace justicia por si 

mismo. -lo que se trata ahora con aplicacién de la pena de muerte es, 

precisamente que no se siga haciendo justicia por si misma la gente que lejos 

ven a la impariicion de esta y no cometer actos que vayan en contra de nuestra 

carta. magna y que nos prohibe hacer en su articulo 17- . Desde fuego no se 

puede afirmar que esto constituya propiamente una etapa del derecho penal, se 

habla de venganza privada como de un antecedente en cuya realidad 

espontinea, hunden sug raices las instituciones juridicas que vinieran a 

sustituirla, teniendo, para comprobar su existencia, diversos datos y 

documentos historicos a mas de la naturaleza humana que nos autoriza para 

suponer el imperio-de tales reacciones donde quiera que no se ballara una 

autoridad, suficientemente fuerte, que tomara por su cuenta el castigo de los 

culpables, el gobierno y la moderacion de los ofendidos y el aseguramiento del 

orden y la paz sociales.*? 

  

* 32 Gitado por Femanade Castellanos Tena, Linearnientos Elementales de Derecho Penal, det libro de Ignacio 

Villalobos, Derecho Penal Mexicano, pag 24, 2' edicion, Porniis, 1960. 
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Segui se desprende, este pertodo de funcidn represiva estaba en manos de 

fos particulares. “Como alirman los tratadistas, si pensamos en que todo 

animal ofendido tiende instintivamente a reaccionar, es facil 

comprender como 

la primera forme y la primera justificacién de lo que hoy llamamos justicia 

penal debid ser, por la naturaleza misma de las cosas, la venganza: Mas no 

toda venganza puede estimarse como antecedente de la represién penal 

modema;, solo fiene relevancia, como equivalente de la pena actual, la 

actividad vengadora que contaba con el apoyo de la colectividad misma, 

mediante fa ayuda material y el respaldo moral hacia el ofendido, 

reconociéndole el derecho a ejercitarla.”? 

La venganza privada se conoce también como venganza de la sangre, por 

que sin duda se originé por el homicidio y las lesiones, delitos que por su 

nafuraleza fueron denominados de sangre. Como en ocaciones los vengadores, 

al ejercitar su reaccién, se exedian causando males mucho mayores que los 

que recibian, hubo necesidad de limitar la venganza y asi aparecio la formula 

dej talién ojo por ojo y diente por diente, para significar que el grupo sdlo 

reconocia al ofendide ef derecho de causar un mal de igual intensidad al 

sufride. Este sistema taltonal supone ya desde ese tiempo un sistema 

moderador y, en consecuencia, envuelve un desarrollo considerable a lo que se 

le podria llamar equidad. 

“Como todo ser vivo, el hombre reacciona por el impulso de tres fuerzas - 

34 Fernando Castellanos, Op. cit. pig. 32. 
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instintos: de conservacién, de reproduccién y de defensa. Los tres no hace mas 

que afirmar su existir como individuo y como especie. Por ello la defensa se 

descompone, a la vez, en ofensa. Es defensa-ofensa dice Ferri. Ciertas flores 

muy sensibles aprisionan y matan al insecto pertarbador. Todo organismo que 

se siente en presencia de una ofensa reacciona defendiéndose y ofendiendo al 

par. El animal responde al ataque con el ataque; ef hombre primitive, el nifio 

resuelven la ofensa con reacciones puramente animales.” “ 

Asi en ta disputa triunfa el mis fuerte sobre el menos fuerte, el débil es 

aniquilado, por que en esie mundo de la defensa-ofensa el juego de las 

fuerzas naturales es enteramente libre. 

Tiempo despues la convivencia social y los vinculos de.sangre entre 

hombres, familias y tribus, transportan Ja reaccién de lo individual a lo social. 

Le solidaridad det grupo social.o familiar eleva y generaliza, y también depura, 

ja pugna. 

El nexo de consanguinidad unifica vigorosamente los linajes produciendo 

una comunidad de cultos, econdémica, de usos y de relaciones. 

Asi la gens absorve la defensa -ofensa, que pasa a adoptar formas 

histéricamente supetiores: privacién de {a libertad, persecucién. El hombre 

reforzado en su gens, hace suyo el derecho de la venganza, se siente ligado al 

grupo; no esta solo, cuenta ahora con su derecho a ser protegido y vengado, 

  

Rail Carranca y Trujillo, Derecho Penal Mexicano, Parte General, tom F, editorial Porria, 10° edicién, 1972, 

pag. 53. 
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correlativamente, reconoce su deber de proteger y vengar a los suyos y de 

someterse a ellos, Surge desde ese momento los derechos y obligaciones. Sin 

embargo podemos decir que la venganza privada ya fué superada por fa 

funcion punitiva del Estado, al servicio de la paz publica, por lo que ahora 

sdlo el Estado es el Gnico facultado para imponer fas penas, asi como también 

la pena de muerte, 

Pero no solo se dejé al arbitrio de Ja comunidad, la venganza privada, fue 

tal su aprovehamiente que hub necesidad de poner limites, como ya se dijo 

en lineas anteriores, el primer freno # esta venganza privada fue: “el Talién -de 

Talis, el mismo o semejante: “ojo por ojo, diente por diente, rotura por 

rotura”-, acorté la venganza con sentido humanitario hasta la dimensién exacta 

de ta ofensa. Otras limitantes: la composicién o rescate del derecho de 

venganza, por medio del page hecho por el OFENSOR, en animales, armas 0 

dinero, humanizé igualinente y dentro de un progreso todavia mayor, fas 

proyecciones de la venganzs privada. En la composicién se distinguen dos 

momentos: acurrido ¢l delito, OFENDIDO Y OFENSOR, 

voluntariamente y en cada caso, transan mediante pago hecho por el 

segundo, -esta forma de pago es lo que ahora se le lama en Teoria 

Generali del proceso LA AUTOCOMPOSCION-; después, 

generalizada esta soluciéa, es el grupo la que exige la composicién 

entre OFENDIDO Y OFENSOR, ajenamente a la voluntad de estos; 

-esto seria LA HETEROCOMPOSICION, en fa que interviene un juez 

o arbritro-, en el primer momento subsite la venganza privada, en el segundo, 
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ante la eficiencia del sistema, es ef grupo mismo el que impone la solucion 

pacifica** 

Ahora habiendo impuesto la venganza privada, surge y se afianza la garantia 

de defensa por-medio de la divinidad, es decir, el juramento vino a hacer 

presente al dios en medio de la comunidad come testigo; el incumplimtento de 

lo prometido habia de ofender ¢ irtifar a la divinidad y por ello, en su nombre, 

la cornunidad castigaba las reacciones de la ofensa-defensa pasaron, asi, a 

construir desagravio a fa divinidad. 

“Parece natural que el revestir los pueblos las caracteristicas de la 

. ofganizacién teocratica, todos los problemas se proyectan hacia la divinidad, 

come eje fundamental de la constitucién misma del Estado. Asi surge, en el 

terreno de las ideas penales, el petiodo de fa venganza divina; se estima 

al delito una de las causas del descontento de fos dioses: por eso los jueces y 

tribunales juzgan en nombre de la divinidad ofendida, pronunciando sus 

sentencias e imponienda fas penas para satisfacer su ira, logrando el 

desistimiento de su juste indignacién”.** 

En esta etapa evolutiva def Derecho Penal, la justicia represiva es manejada 

generalmente por la clase sacerdotal. 

% Rend Camanea y Téujillo, Derecho Penal Mesicano, Parte General, Tomo 1, editorial Potnia, 10" edicisn, 
1972, pag. 34. 
3 Fernando Castellanos, Op. Cit., pag, 33. 
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Bn el derecho antiguo de los pueblos encontramos ya la venganza privada 

en sus modalidades, a mas del caracter sacerdotal 0 teocratico de la punicion. 

La mas antigua codificacién conocida, el Codigo de Hammurabi, que data 

. del siglo XXHI a. J. C., Contiene: 

Ast. 196.- Si alguno saca a otro un ajo, pierda el ojo suyo. 

Art. 197.- Si alguno rompe un hueso a otro, rompasele el hueso suyo. 

Art, 229.- Si un maestro de obras construye una casa para alguno y no 

la-construye bien, y la casa se hunde y mata al propietario, 

desu muerte a aque) maestro. 

Axt.230.- ¥ skmata al hijo.del duefio, dése muerte al hijo del maestro 

. de obras. 

Por lo que toca al Derecho Candnico influyo en la humanizacién de la 

justicia Penal orientindola hacia la reforma moral del delincuente, la 

preferencia del perddn sobre la venganza, la redencién por medio del pecado, 

la caridad y le fraternidad. 

Confundiendo pecado y delito ef Derecho Candnico vio, por 

ello, en el Ultimo una ofensa a Dios, de aqui la venganza divina en 

sus formas excesivas de expiacion y penitencia y el concepto 

retributive de la pena. Al asumir la iglesia poderes espirituales, 

pasé al brazo secular la ejecucién de la penas, a veces 

‘trascendentales. En cuanto al procedimiente fué sustituido el 

acusatorio por el inquisitive, considerandose ta confesidn como la 

“reina de las pruebas”, la regina probatorum. 
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A medida que los Estados adquirieren una mayor solidez, principia a 

hacerse la distincién entre delitos privados y publicos, segin el hecho lesione 

de manera directa los intereses de los particulares o el orden piiblico. Fué 

entonces cuando aparece o se dislumbra la etapa lamada “venganza publica”, - 

es. pues que los tribunales juzgan en nombre de la colectividad. Para la 

salvaguarda de ésta se iraponian cada vez penas mas crueles ¢ inhumanas, A. 

este respecto Eugenio Cuello Calén afirma que: “en este periodo nada se 

respetaba, ni siquiera la tranquilidad de las tumbas, pues se les desenterraban 

los cadaveres y se les procesaba; los jueces y tribunales poseian facultades 

omnimodas y padia incriminar hechos no previstos como delitos en las leyes. 

De estos ilimitados derechos abusaron los juzgadores; no los pusieron al 

servicio de la justicia, sino al de los déspotas y los tiranos deposifarios de la 

autotidad y del mando”.” 

Coma se ha mencionada con anterioridad, el sistema de composicion como 

pago a la coraunidad representé un desplazamiento del derecho a la venganza 

en favor de una autoridad superior. “En la novisima recopilacién se consigna 

una ley que sefiala el trdnsito de la venganza privada a Ja publica 

expresivamente: Teniendo prohibidos los duelos y satisfacciones privadas, que 

hasia ahora se hart tomade los particulares por si mismos, y seando mantener 

rigurosamente ests absoluta prohibicién, he resuelto para que no queden sin 

castigo las ofensas y Ja injurias que se cometieren, y para quitar todo pretext 

a sus venganzas, tomar sobre mi cargo la satisfaccion de ellas, en que no 

3? Eugenio Cuello Calon, Derecho Penal, Parte General 1, volimen segundo, 12 edicion, Bosch Casa Editorial S. 
A. Barcefona, 1981. 
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solamente se procederé con las penas ordinarias establecidas por derecho, sino 

que las aumentaré hasta el iltimo. suplicio; y con este motivo prohibo de 

nuevo a todos generalmente, sin excepcién de personas, el tomarse por si las 

satisfacciones de cualquier agravio ¢ injuria, baja las penas impuesas.” (ley 3, 

tit. 20, lib. XID.* 

Al-organizarse el Estado, su progreso fué indudable y representd el nuevo 

sistema, pues el Estado traspasé a los jueces el manejo imparcial de Jas penas, 

arrancandolo asi a los ofendidas ¥ limitando el derecho de éstos a la venganza. 

A este respecto sigue diciendo Carranca y Trujillo “La humanidad agudizo 

su ingenio para inventar suplicios, para vengarze con refinado 

encarnizamiento; la tortura era una cuestién “preparatoria” durante le 

instraccién y una “cuestién previa” antes de la ejecucién, a fin de obtener 

revelaciones o canfesiones. 

Nacieron los calabozos (“oubliettes”, de “oublier”, olvidar. don de las 

victimas sufiia prisién perpetua en subterraneos); la jaula, de bierro o de 

madera; la argolla, pesada pieza de madera cerrada al cuello, el “pilori”, rollo 

6 picota en que cabeza y manios quedaban sujetos y la victima de pie, la horca 

a los azotes; ta rueda, en la que se colocaba al reo después de romperle los 

huesos a golpes; las galeras; el descuartizamiento por la accion simultanea de 

cuatro cabalios; la hoguera y la decapitacion por el hacha; la marca infamante 

por hierro candenie; el garrote, que daba la muerte por estrangulacion, los 

  

2? Carranca y Tujillo Raul, Derecho Penal, Parte General, tomo 1, decima edicion, editorial Porrua 8. A., £972, 
pag. 60 
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trabajos forzados y con cadenas.”” 

A la excesiva crueldad siguié un movimiento humanizador de las penas y, 

en general, de los sistemas penales, la idea de humanizacion, antecedentes 

muy remotos, tomé fuerza con César Bonnesana, marqués de Beccaria, 

ademés no debe desconocerse que también propugnaron por este movimiento 

Carlos Luis Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, etc. 

- La crueldad de las penas menguan un poco cuando aparece Beccaria, con 

su dramatico iratado Deei delitti ¢ delle pene (Livomo 1764), acogido con un 

‘estremecimiento de entusiasmo o dulce conmocién, con el mismo auiguro en 

su prélogo, por su valiente denuncia del demasiado libre ejercicio del poder 

mal dirigido, que tantos ejemplos de fria atrocidad nos presenta. 

La humanizacién de la Revolucién Francesa trata de evitar los abusos de 

las autoridades con fa “Declaration des droits de “homme et du citoyen” 

(la Dectaracién de los. Derechos del hombre y det ciudadano 1798), que 

consigna que “la ley no tiene derecho a prohibir mas acciones que las nocivas 

ala sociedad. . 

Todo fo que no esta prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie 

puede ser constrefiido a hacer lo que ella no ordena” (art. 5), que no deben 

establecerse mas que aquellas penas estrictamente necesarias (art.8), que 

“ nadie puede ser castigado Sino en virtud una ley promulgada con 

  

? Op. cit., pags. 60y 61. 
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anterioridad al delito y aplicada legalmente” (art. 8), que “nadie puede ser 

acusado, arrfstado o preso sino en los casos determinados en le fey y con 

arteglo a las formas en ella prescritas” (art. 7), y, por ultimo, que “la ley debe 

ser la misma para todos, fanio cuando protege como castiga” (art.6).” 

Simultaneamente con Beccatia, John Howard, en Inglaterra, critica a tan 

desolador panorama carcelatis y con la imperiosa necesidad de humanizar tan 

riguroso régimen en las psisiones. “En la segunda mitad del siglo XVII 

aparecerrdos obras trascedentales no sélo para la ciencia penal y penifenciania, 

sino también para fa historia de la humanidad; de un lado, Dei delitti ¢ delle 

Pene (1764), obra con la que Beccaria traté de dar un nuevo sentide politico y 

Juridica al Derecho Penal de la época; de otro, The State of Prisions in 

England and Wales (1776), (Estudio de las prisiones en Inglaterra y en Gales y 

en Europa) tendente a desperter sesias inquietudes sobre la problematica 

penitenciaria, que reclamaba una urgente humanizacién."“* 

Finalmente podemos decir que al Marqués de Beccaria se le considerd 

come ef apdstél del Derecho Penal renovado se inauguré fa era humanista y 

romantica, 

2.4 OBJETO 

Siendo la pena legitima consecuencia de la punibilidad como elemento de 

  

“0 Carranca y Trujillo, Op. Cit 
“ty androve Diaz Gerardo, Las Consecuencias Juridicas del Delito, 2* edicién, editorial Tectnos, Madrid Espaiia, 

1988, pap, 58. 
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una conducta ilicita ¢ impuesta por el poder del Estado al delincuente, debe 

aplicarsele la pena al delito de que se trata. 

Como se ha mencionado que el derecho de castigar en tiempos de la 

antigtiedad ia pena era retribucion de mal por mal, expiacion y castigo; si 

por el contrario se basa en fa peligrosidad social acreditada por el delincuente 

entonces la pena sera una medida adecuadamente de defensa y aplicable a los 

sujetos segin la gravedad del delito, es cuando se puede hablar de la necesidad 

de fa aplicacion de la pena de muerte. 

El objeto de la pena de muerte es su fin que tiende a la tutela juridica de los 

individuos y su-fundamento es la justicia; para que sea consecuente con su fin 

la pena de muerte es eficaz, aflictiva, ejemplar, cierta, pronta para que el 

suffimiento que cause entre los demds no se convierta después en un adio 

hacia ef Estado, a pesar de haber cometido un crimen de los que sefiala 

nuestro articulo 22 constitucional, debe incluirse fa violacién y el trafico de 

menores y de érganos, y aplicarse de tal modo que el sufrimiento no pervierta 

al reo; esté limitada por Ia justicia ha de ser legal y no hay mayor legalidad que 

la autorizacién de nuestra carta fundamental; (art. 22 const.), e igual para 

todos aquellos que se han desviado del camino de la ley y la jusficia. 

A este respecto sirven como base las siguientes tésis jurisprudenciales: 

“PENA DE MUERTE Y ARBITRIO JUDICIAL. 

    

  
 



30 

Gi el asunto fué tramitado y resuelto sin preocupacién alguna por satisfacer 

las garantias de legatidad y audiencia, determina una parcialidad en contra 

del acusado violando con ello sus garantias individuales, es obligacién de 

esta suprema corte de hacer resaltar las impropiedades juridicas y logicas 

sufridas en el arbittio judicial de la responsable, pues simpre sera mejor el 

reconocer fa fisbilidad de un Srgano juzgedor o de una institucion de gran 

_ solvencia moral, que no hacerlo, si esto ultimo entrafia la pérdida de la vida de 

una persona que legalmente no.debe ser sancionada por un delito que no s¢ 

realizé én sus elementos tipicds, ya que en sinfesis toda la estructura politica y 

juridica que da vida a. nuestro Estado tiene por fin el mantener fa libertad y 

vida misma de todas y cada uno de sus integrantes y si tal objeto no se realiza 

en un caso conereto, se niega por si misma la teologia que apoya y sustenta fa 

sociedad en que nos desenvalvernos. 

Amparo directo 4750/66. Bruno Betancourt Zuitiga. 9 de Abril de 1973. 

Unanimidad de 4 votes. Ponente: Alfonso Lopez Aparicio.” 

“PENA DE MUERTE. HOMICIDIO CALIFICADO. (LEGISLACION DE 

NUEVO LEON). 

Bl articula 305 del Cédigo Penal para ef Estado de Nuevo Ledn establece 

que se entiende que fas lesiones y ef homicidio son calificados, cuando se 

cometen con premeditacién, con ventaja, con alevosia o a traicion, y el articulo 

  

© Séptima Epoca, Instancia: auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacion, Tomo: $2 Séptima parte, 

Pagina 39. 
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310 del citado ordenamiento dice que al autor de un homicidio caliticado se le 

aplicard la pena de muerte; de donde se deduce que con que concurra una sola 

de las cuatro calificativas mencionadas en el primero de los articulos citados, 

ello es suficiente para aplicar la pena de que se trata. 

Amparo directo 1470/39: Agustin Gines Ruiz. 11 de junio de 1959. 

Unanimidad de 4 votos. Pontente: Juan José Gonzalez.” 

“PENA DE MUERTE. CALIFICATIVAS (LEGISLACION DE SONORA). 

Basta la concurrencia de una sola de las calificativas, para fundar el fallo 

condenatorio a la pena capital. 

Amparo dirgato3035/55. Roberto Gonzalez Rico o Roberto Rico Gonzalez. 

26 de junio de 1959. 5 votos. Ponente: Luis Chico Goeme.”™ 

El objeto de ia pena de muerte. es prevenir los delitos, reutifizar a los 

deligguentes y eliminar a los incorregibles aplicando a cada tipo penal el 

procedimiento que para ef efecto se designe, para la defensa social. 

Ya el Marqués de Beccaria suponia que el Unico objeto de aplicacion de la 

pena de muerte ¢s paralaconservacién def orden y la paz social, es decir, 

  

sexta Bpoca, {nstancia: primera sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federacién, Tomo: XXIV, Segunda 

patie, Pagina: 92, 
Sexta Epoca, instancia: primera sala, Fuente: Semanario Judicial de ta Federacion, Tomo: XXIV, Segunda 
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se hacia la pregunta de que si Is pena de muerte era dtil o necesaria, por lo que 

en conciencia decia: “Por solo dos motivos puede creerse necesaria la muerte 

de un ciudadano. 

El primero; cuando ain privado de Ia libertad, tenga tales relaciones y tal 

poder, que interese a Ja seguridad de fa Nacién: cuando su existencia pueda 

producir. una revolucién peligross en la forma de gobierno establecida. 

Entonces ser su muerte necesaria, cuando la Nacién pierde o recupera la 

libertad:'0 en el-tiempo de la-anarquia, cuando los mismos desordenes tienen 

lugar. de eyes; pero durante el reino tranquilo de estas en una forma de 

gobierno, por la cual los voted de lanacién estén reunidos, bien prevenido 

dentro y fuera con fa fuerza y con la opinion, acaso més eficaz que la misma 

fuerza, donde el mandate teside solo en el verdadero soberano, donde las 

Tiquezas comparan placeres y no autoridad, no veo yo necesidad alguna de 

desiruir a un ciudadano, a menos que su muerte fuese el verdadero y unico 

frena que contuviese a otras, y los separase de cometer delitos: segundo 

motivo por que se puede creer justa y necesaria la muerte de un ciudadano.’” 

Al respecto opina Ignacio Villalobos “primero como se hizo entre nosotros 

del emperador Maximiliano; y el segundo caso que desarrolla jos mismos 

supuestos de incorregibilidad y peligrosidad extrema que invocan todos fos 

sostenedores de la pena como una necesidad. Y ain hay en las palabras de 

Beccaria, como se ha visto, una referencia a los efectos infimidatorios y de 

ejemplaridad que hoy se toman como secundarios en la pena de que se trata. 

  

César de Ronnessang, Marqués de Becéaria, Tratsdo de los Delitos y de las Penas, editorial Pornia, S.A, 

séptima edicion facsimitar, México, 1997, pags. 218 y 129, capitulo, XXVUI. 
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Sin embargo, lego argumentos que tratan de racionalizar su actitud, pero 

que subrayan, por su generalidad, la inconsecuencia de su esfuerzo extremo a 

tal grado de que el mismo Beccaria, como consejero de José II, en Austria, 

para las condiciones que expone -que no se compagina.con su verdadero 

criterio, pués ésto no es ¢l abolicionista de la pena de muerte sino limitador 

solamente de su usa a los casos de necesidad reconocides y sefialados por él 

mismo. Asi, pues, recustiendo al supuesto entorices en boga de un pacto entre 

los hombres para formar la sociedad, afirmo que en ese acuerdo cada 

individuo cedté parte de sus libertades pero ninguno convino que se le pudiera 

privar de fa vida. Con esta posibilidad para suponer no solo el contrato social, 

que nunca existié, sino los términes concretos del mismo, podria decirse 

igualmente , segtin Ia polémica en que se quisiera intervenir, que ef hombre no 

admitid que se le hubiera que encarcelar o mandar a fas Islas Marias, ni ser 

objeto de multas, exacciones o expropiaciones, efc. La sociedad. es un hecho 

natural, y alin supuesta clerta aceptacién de la misma, el criterio de 

gobiemo se defega en organismos legislativos que por ello quedan facultados 

para usar de los medios necesarios para {a realizacién de tos fines sociales, sin 

que la justificacién de tales medios dependa de Ja conformidad de cada uno de 

los particulases afectados, y mucho menos cuando esta afectacién sea 

consecuencia de la propia conducta, como sancién que era conocida de 

‘antemano”. “ 

Al efecto Iuan Jacobo Rousseau al escribir el contrato social manifestaba: 

* Yenacio Villalobos, Derecho Penal Mexicano, Parte General, editorial Poria S. A, 5* edicion, México 1990, 

pag, $39 y 540, 
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“{ contrato social tiene por fin la conservacion de fos contratantes. El que 

quiere el fin quiere los medios, y estos medias son, en el presente 

caso, inseparablés de algunos riesgos y atin de algunas pérdidas. El que 

quiere conservar su vida a expensas de los demas, debe también exponerla por 

ellos cuando sea necesario. En consecuencia, el ciudadano no es juez del 

peligra a que le ley lo expone, ¥ cuando el soberano Ie dice, “Es conveniente 

para el Estado que ft te mueras”, -claro esta que, pensando en nuestros dias 

esto sipniifica una. sentencia judicial con todas las formalidades del 

procedimiento- debe morir, puesto que bajo esa condicién ha vivido en 

seguridad hasta entonces, y su vide no es ya solamente un beneficio de la 

naturaleza, sino un don condicional del Estado. 

Sipue diciendo Rousseau: La pena de muerte infligida a los criminales 

puede ser considerada, mas o menos, desde ef mismo punto de vista. En el 

contrate social, lejos de pensarse en disponer de su propia vida, sdlo se piensa 

en garantizarla, y. no es de presumirse que ninguno de los contratantes 

premedite hacerse pretender. 

Asi mismo expresa Rousseau: “Todo malhechor, atacando el derecho 

social, conviértese por sus delites en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser 

miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra, La conservacién del 

Estado es entonces incompatible con ta suya; es preciso que uno de los dos 

perezca, y al aplicarle fa pena de muerte al criminal, es més como a4 ertemigo 

que como a ciudadano. Ahora bien; reconocido como tal, debe ser suprimido 

por medio del destierro como infractor del pacta, o con la muerte. Como 
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enemigo ptiblico, porque tal enemigo no es una persona moral, sino un 

hombre, y en ese caso ef derecho de la guerra establece matar al vencido. cal 

Ademés, de una-forma correcta y sincera Ignacio Villalobos expone el 

objeto de fa pena de muerte es para la salvaguarda de la sociedad de los 

hombres que el delincuente entrafiaba un grave peligro para todos. Bn cuanto 

ala historia de esta medida, si. se. procura una vista panoramica que abarque 

todas las épocasy permita una apreciacion serena del verdadero movimiento 

habido, se encontrara. que fa pena ha sido aplicada simpre y apenas si existié 

en la antigitedad quien pusiera en duda su justificacion o su eficacie; fué la 

época romantica ta que abrié-en la literatura un paréntesis de repulsion por 

ella, actitud que muy claramente muestra su raiz emotiva en las obras 

de Victor Hugo; habil manejador del dramatismo que consiguid impresionar 

al mundo desplegando, con los mas patéticos recursos de la imaginacion, 

aunque teniendo buen cuidado de olvidar las penas que éste condenado a 

muerte caus6é, como malhechor feroz e inclemente, a sus victimas y a los 

familiares de las victimas, asi como el peligro que para toda la sociedad 

representa un sujeto incorregible y extrmadamente perverso, caso Unico en 

que debe proceder la pena capital de acuerdo con lo que establece nuestra 

constitucién politica en su articulo 22, y a manera de propuesta deben 

plasmarse los delitos de violacidn, secuestro que traiga consigo la muerte de 

la victima en este caso, en la legislacion Constitucional y secundaria para st 

debida aplicacién. Con la naturalidad y franqueza que distinguen a Ignacio 
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Villalobos expresa la exacerbada defensa del romanticismo empalagoso de las 

penas al decir: “De las épocas de humanitarismo inflamado datan las frases 

almibaradas, monistas y utépicas del correccionalismo, y aquellos postulados 

abolicionistas no sélo de ta pena de muerte sino de todas la penas conocidas 

en Goldenmeiser, Tals-toy, Wille, Poper etc. 

Esa repulsa de la sancién quiso ampararse en argumentos que se repiten 

desde Becearia por tratadistas -y gacefilleros que a la fecha creen todavia 

descubrir en ellos algo novisimo, y que los dan a la publicidad 

substituyendo el cansancio natural de la muletille por una expresién 

entusiasta que lnego es recompensada por el aplauso de lectores ain 

menos informados y mas incapaces de juzgar. o bien se. trata de autores 

teatrales que se. despachan «a gusto, sin oposicién, planteado 

sentimentalismos individualistas que disfrazan por medio de los conocidisimos 

sofismas, y logran el aplauso histérico de un publico dispuesto a juzgar a la 

justicia o injusticia, -at en los casos mds complejos como el de una guerra, 

por el hecho de que en las tincheras se les hace presenciar la muerte del 

simpatica joven, hijo de una familia ejemplar con la que previamente se habia 

tenido el cuidado de introducir al auditotio en los mejores términos; asi se 

fiega a tepudiar la pena de muerte porque el condenado a ella (cuya 

personalidad como delincuente no s¢ da a conocer) deja desolada a una novia 

bobalicona que nunca supo lo que hacia y para quien los problemas sociales 

son algo artificial y sin sentido frente al traje y los azahares que ya pensaba 

vestir. Asi, en otros tiempos, orientando la practica penal por un sentido de 

terror y casi de venganza, se aplicé la pena de muerte por los medias mas 

    

  
 



37 

crueles y rodeada de tormentos y agravaciones que correspondian a su fin 

expiatorio, sin contar con el abuso que de ella se hacia dictandala para casos 

que no la ameritaban; pero si esto justamente despertd las protestas y en ellas 

no falto quien Hlegara alos extremos mds infantiles, objetando toda sancion, y 

pretendiera combatir ef delito con buenas y dulces palabras que Ilevaran a la 

persvacion, hay que advertir que la gente mas ponderada rechazaba solamente 

los excesos en su aplicacién; éstos han sido eliminados y quienes insisten hoy 

sobre fa necesidad de la medida se refieren sélo a casos extremos en que se 

considera como el medio unico de librar a la sociedad de verdaderas células 

cancerosas cuya conducta, consentida, tolerada o amparada por una flojedad 

pseudo-spostélica, se difunde indefectiblemente por imitacién y Hega a 

constituir, en ciertas mentes propensas para ello, un paradigma de lo que se 

toma por hombria y heroicidad, que pronto puebla los territorios de monstruos 

que hacen del crimen “excepetenal” el hecho cotidiano, quedando la gente de 

paz y orden sin otra ampara que la promesa de tratamientos correctivos que, 

como esté perfectamente a ta vista alin en los paises mas serios y mas 

capacitados no son sino literatura con que adoman algunos dilemas del 

Derecho Penal.* 

EL abjeto de mantener semejante medio de defensa radica principalmente, 

que existen sujetos peligrosos y nocivos para la sociedad, atin estando 

dentro de las carceles, cuya correccién o rehabilitacion o readaptaci6n como 

pomposamente se le hace ilamar es vano intentarlo con los medios que se 

dispone. A este respecto Villalobos expone de manera insigne que: “La 

 (garicio Villatobos, Op. cit., pags. 536 y $37. 
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climinacién absoluta de esta clase de amenazas ptblicas es imperativa y la 

practica ensefia que no es real, ni a veces menos cruel, hablar de una prisién 

perpetua cuya invocacién resulta entre nosotros inexplicablemente ligera y 

rutinaria puesto que tampoco se reconace por la ley. 

No tenemos selegacion, ni destierro, ni prisién perpetua; por consiguiente 

hablar de ellas como substitutivos de la pena de muerte no es sino un eco 

imeflexivo de lo que se dice en tratados de otras paises donde si existen 

tales medidas de eliminacion.”” 

Santo tomas, decia: “Asi como no podria tratarse de cruel al cirujano que 

hiciese la amputaciOn de ua miembro gangrenado para salvar la vida del 

organisms en conjunto, atin cuando para desempefiar tal funcién se requieran 

entereza y determinactén ractonal, del mismo modo Ja pena de muerte, como 

éliminacidn de un grave y seguro peligro para la sociedad, puede calificarse de 

benéfica y justa.”* 

Por dltima y en cuanto me refiero a la pena de muerte, debe de usarse 

mucha cirounspeccién al imponer la pena capital, reservandola precisamente y 

con toda cautela pasa sélo aquellos casos (art. 22 const. y a manera de 

proposicion a los violadores y traficantes de menores y organos de éstos 

ademas el secuestro que dé como resultado la mutilacion y Ja muerte), casos 

en que es util y necesaria a aplicacién de Ja pena capital como medio de 

defensa social. 

© Op. cit. pig 538. 
* Op. cit. pag. 538. 
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Para terminar en esta cuestion el Estado tienen el derecho legitimo de la 

pena de muerte, siempre que sea conveniente, bencfica y necesaria a bien 

de la sociedad; no considero que la pena de muerte se deba de proscribir de 

la ley fundamental, al contrario regirla en la legislacion penal para su 

aplicacion. 

2.5 CONSBCUENCIAS 

En todos los tiempos y naciones cultas y barbaras como se les Hama 

aquellas que tienen en sus leyes la aplicacién de la pena de muerte, se ha 

usado de la pena capital para castigar algunos delitos; como lo expresa De 

Lardizabal y Uribe: “prucha cierta, de que los hombres prudentes la han 

mirado siempre como util y necesaria al bien de la sociedad, a lo menos en 

ciertos casos. Es necesasio confesar sin embargo, que en todos tiempos y 

naciones se ha abusado de esta gravisima pena, ya imponiendola con 

profusion, y ejecuténdole con crueldad (esto fué en su momento, como los que 

sefiala el art, 22 Constitucional, el enterramiento en vida, ¢l cocimiento, 

ahorcamiento, hoguera ect). Movidos a caso de esto algunos autores 

modemos, han dade en el extremo contrario, esforzandose a producir todas fas 

razones que les ha surgido su ingenio, para proscribir la pena capital como util 

y pemiciose, persuadiendo a los legisladores el total exterminio de ella de sus 

cédigos penales.”*! 

  

5 De Lardizabal y Uribe Manuel, Discurso sobre las penas, editorial Porria S. A., lt edicion facsimilar, 1982, 

pag. 165. 
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Asi, las consecuencias de los que estamos a favor de la aplicacidn de la 

pena de muerte, seria de prevencién, ejemplar y correctiva; por eso en la obra 

de Beccaria se contiene, més que un ataque frontal a Ia discutidisima licitud de 

ta pena de muerte, una critica de su prolija aplicacién y de las modalidades y 

formas de su ejecucién vigentes en su tiempo. 

Es por eso que a paftir de este momento nace el movimiento abolicionista 

como una de las consecuencias de fa aplicacién de la pena de muerte, que 

ingide en fa utilidad y licitud de Ia pena. Se abre asi un largo debate sobre la 

pena de muerte. La polémica abolicionismo -antiabolicionismo es la 

consecuencia principal dela utilidad  inutilidad de esta pena, que han atraido 

{os argumentos en pro ¥ en contra de religiosos, politicos, juristas, fildsofos o 

simplemente de gente sentiraental. 

A este respecto dice Carranca y Trujillo: “Reproducida en México, con 

significative periodicidad, ta polémica publica sobre si debe quedar 

restablecida o no la pena de muette para los delitos del orden comin, tras una 

observacion continuada a través de los afios podemos ahora sintetizar los 

argunientos del pro y del contra de la pena de muerte”. 

Dicen los antiabolicionistas: 

* a) La autoridad politica tienen el deber de imponer la pena de muerte cuando 

ella sea necesaria para el bien de la comunidad por que evite otros crimenes. 

Casranca y Trujillo Raul, Derecho Penal Mexicano, Parte General, tomo 1, 10* edicidn, editorial Porria, 1972, 

pag. 444, 
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Constituye por ello, una forma de legitima defensa. 

b) Ello se entiende que la pena de muerte no sea sustituible por otva u otras 

penas o que su ejemplaridad baste para salvaguradar el orden en la vida civil. 

Ninguna otra pena es tan ejemplar y asi como no puede ser sustituida; luego es 

necesaria. 

¢) Siendo la sociedad la agrupacién de hombres para ef bien comin, debe 

contar con todos los medios requeridos para su conservacion y mejoramienio. 

Luego ta Pena de Muerte es licita. - 

d) Los crimenes més graves hieren la conciencia de la sociedad y la justifican, 

por ello, ta pena de muerte, La experiencia prueba esta conclusion, ya que los 

crimenes atraces causan una reaccién en la conciencia social que pide el 

sacrificio de los criminales, 

A su vez, los abolicionistas expresan: 

a) Para que fuera licita habria que admitir que [a facultad de aplicarla hubiera 

sido concedida al Estado por los ciudadanos a virtud de un pacto entre ambos, 

fundado en el derecho de cada ciudadano a disponer de su propia vida: lo que 

es inaceptable. 

Esto que se expresa hasta podria ser un error de pensamiento. al suponer 

tal contrato, ya que seria también inadmisible que a un ciudadano se le 

     



62 

encarcele o prive de su libertad, posesiones, derechos, papeles o propiedades 

si en ningin momento se acordé eso con el Estado. 

b) Su necesidad no esté probada ya que hay otros medios de impedir que los 

ciminales sigan dafiando a la sociedad, por lo que es inttil. 

Cualquiera puede opinar y desgarrarse la ropa, pero dejarlo asi como éste 

punto, sin solucién. Y yo preguntaria zy la vichma? 

¢) No constituye escamiento para el que ha delinquido, pues con privarlo de la 

vida se hace imposible toda correcién; y tampoco constituye ejemplo para los 

que no han delinquido, pues, a pesar de ella, siguen cometicndose delitos y los 

reos que la han suftido han sido testigos de ejcuciones anteriores, 

ademas de que la conducts criminal se da cualquiera que sea la 

pena con que se la atribuya 6 amenace. 

A este respecto dice De Lardizabal y Uribe: “Por mil medias sugicre el 

hombre el deseo de le libertad, particulamente sabiendo, que simpre habia de 

conservar la vida y los que no tuvicran la fortuna de romper Jas cadenas.... 

dirian: yo también seré reducido a la mas terrible y miserable condicién. de 

perder lo que mds amo, que es la vida, si cometiere tales delitos. 58 

d) Por aplicarse sobre el pobre, el desvalido, ef que carece de medios 

  

% De Lardizabal y Uribe Manuel, Op. cit, pig. 179. 
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econdémicos para cuidar de su proceso penal conforme a la mejor técnica, 

habilidad, capacidad, etc. de sus defensores, la pena de muerte es radicalmente 

injusta, por su desigual no obstante tratarse de iguales. 

Es un argumento esgrimante, ya que por eso existen los defensores de 

oficio que el Estado les designa, precisamente para aquellos que en ef 

momento no pueden pagar a un defensor particular. 

¢) Por no permitir la reparacién a que diera lugar Jos etrores judiciales y te 

malicia humana que falsea la prueba, esto es, por ser irreparable, es ilicita; 

pues la supresién de le vida humana requeriria, cuando menos, una justicia 

perfecta, por ello, fuera del poder humano. 

No tados los hombres son perfectos, tan es asi, que cometen delitos 

atroces, pues la justicia terrenal esta hecha por los hombres que en algin 

momento pueden tener errores pero no siempre, hablar de una justicia dividna 

si que retrocederiamos eri la anfigiiedad. 

£} Si no se justifica la venganza, podria decirse que tal pena es curativa; pero 

ello tampoco es posible, pues privar de Ja vida hace imposible toda 

euracion.”™ 

No se habla de una curacién al sentenciado o criminal, sino de wna curacién 

de la comunidad, por haberse deshecho de una lacra peligrosa. 

 Cacranca y Trujillo, Op cit., pags 442 y 443. 
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Argumentaciones, que en su mayoria han nacido en el siglo 

pasado, pero los autores, repiten, exhiben una y otra vez con 

apasionada vehemencia. Por su parte Landrove Diaz hace una lista 

de los argumentos en pro y en contra de la pena de muerte; en 

ptimer lugar los abolicionistas: 

“A) La vida hamana es un bien sagrado sobre el que no es licito 

disponer al hombre. La justicia humana al imponer la pena capital 

se atribuye decisiones reseryadas a la omnipotencia divine. 

B) La aplicacién dé la pena de muerte impide toda enmienda det 

condenads, su recuperacién social es imposible mediante una 

sancién que determina su eliminacién. 

C) Es una pena anacrénica, contraria al actual patrimonio cultural 

D) Esta pena carece de la efteacia intimidativa que tradicionalmente 

se le atribuye. 

E) Aquella falta de eficacia intimidativa se manifiesta 

especialemente con relacién a determinados grupos de delincuentes. 

Los criminales profesionales no se sienten intimidados por la pena 

de muerte, que aceptan como un simple riesgo profesional. 
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F) Los errores jidiciales son absolutamente irreparables cuando han 

determinado ia ejecucién de fa pena capital. El resto de las sanciones son 

susceptibles, al menos en parte, de reparacion. 

G) La ejecucién publica produce un efecto desmoralizador en toda sociedad y 

en algunos sujetos despierta un morbo atractivo por los delitos que con ella se 

sancionan. 

H) La pena de muerte determina la existencia del verdugo, es decir, de un ser 

humano profesionalmente dedicado a privar de ja vida a sus semejantes. La 

ejecucién de fa pena Heva consigo la creacién de un ser que inspira horror y 

desprecio, de una citatura siniestra que historicamente ha vivida 

estigmatizada. 

Ahora los argumentos antiabolicionistas son: 

A) En primer lugar, Ja existencia inmemorial de la pena de muerte en la 

legistacién de todos los paises y la varatura de tan expeditivo procedimiento. 

B) La tesis abolicionista de la humanidad de la pena de muerte se rechaza con 

ta afiemacién de que, en los tiempos actuales, suena a paradoja que se regatee 

la vida del asesino o del particida cuando la humanidad padece hecatombes 

bélieas y represiones revolucionarias o contrarrevolucionarias que sacrifican a 

millones de inocentes. La abolicién de ja pena de muerte responde a un 

momento cultural ain no alcanzando. 
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C) La pena de muerte es imprescindible para la defensa de la sociedad. Es la 

linica verdaderamente temida por los delincuentes. Su eficacia intimidativa es 

muy elevada. 

D) Todos los errores judiciales son irteparables, y no sdlo aquellos que 

determinan ja aplicacién de la pena capital; a quien murio en presidio.o pasd 

én 41 los mejores afios de sa vida dificilmente puede serle feparado el} 

sufrimiento causado por el error de los jueces. Es evidente que esta pena a de 

reservarse para los casos de absoluta certeza, y con el arbitrio de recursos 

aseguradores como ocurre en todas las modernas legislaciones. 

B) La pena capital es insustituible, porque la que tradicionalmente se ha usado 

para reemplazaria, la prisién perpetua, resulta mas aflictiva incluso que la 

propia muerte. 

F) Desde un punto de vista retributivo-material, sdlo fa pena de muerte es la 

que corresponde al asesinato, no la de privacién de Ia libertad. Determinados 

delitos causan tal horror en la sociedad que se hacen acreedores de aquella 

sancién. 

G) Justifica esta pena ef temor de que el delincuente sumamente peligroso se 

vea. algiin dia en libertad y constituya otra vez una grave amenaza para la 

seguridad que trata de garantizar el ordenamiento juridico.”” 

  

35 5 androve Diaz Gerardo, Las consecuencias Juridicas del Delito, Editorial Tecnos, 2 edicién, Madrid 1998, 

pag. 33 34, 
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Son, sin embargo, estos repetidos argumentos los que habra que analizar, a 

sabiendas del riesgo y ‘consectiencias que se corre simpre que se combate un 

biombo: lo que hay detras es un sentimiento y éste no se destruye con razones, 

sino con actuaciones. 

Es muy natural, muy humana y digna de tomarse en consideracién la 

repugnancia que causa y se manifiesta contra la ejecucién de una sentencia 

como esta, cuando ¢s honrada y sincera; pero es desviarse del asunto el 

arpumentar, con pretensiones de seriedad, que la pena no es eldstica, cuando 

se trata de an recurso que hoy se reserva para casos extremos, @ que no es 

correcta, soslayando el supueste basico de que esta sancién se aplicara sélo a 

sujetos incorregibles, contra Jos cuales para su control cabe sdlo la 

eliminacién. 

Ya en otros tiempos, orientada la practica penal por un sentido de terror y 

de venganza come lo fué Ia privada, la publica y que despucs Ilego el 

momento humanitario; se aplicé la pena de muerte por los medios mas 

crueles, rodeada de tormentos y vejaciones que correspondia a su fin 

expiatorio, dictandola a veces para casos que no la ameritaban; pero si 

justamente esto desperté las protestas para abolirla y en ella no falté quien 

llegara a Jos extrémos mas infantiles, objetando toda sancién, y 

pretendicra combatir el delito con buenas y dulces palabras que 

Iegaran a la persuasion, se debe advertir que hasta la gente mas 

ponderada y mesurada rechazaba los excesos en su aplicacion, éstos 

han sido eliminados y quienes insistimos hoy sobre la necesidad 
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de la medida se refiere sélo-a casos extremos, se considera como el 

medio unico de librar a la sociedad de lacras o células cancerosas 

cuya conducta, consentida, tolerada o amparada bajo la inexacta 

aplicacion de 1a ley y la justicia, trae consigo el vértigo de una 

calamidad irrefrenable. 

Como consecuencia también de la aplicacién o los que pretendemos que 

se aplique, se ha dicho que yacen contra de los postulados del contrato social 

por que nunca se convina con el Estado y los ciudadanos que se les privara de 

ta vida; haciendo enfasis en Io que se ha mencionado es que, sélo se debe 

aplicar para la realizacion de los fines sociales; que es innecesatia, porque 

existe Ja prisién, que es irreparable, esto es, que los abolicionistas hacen 

hincapié en los errores judiciales y a este respecto Villalobos expresa: 

“Naturalmente que lo primero en que hay que convenir, si se trata de estudiar 

el problema y no de aprovechar cualquier coyuntura para escandalizar y 

atemorizar con aspectos ligubres y sombrios, creados en su mayor parte por 

la hipérbole, es en que los casos en que habrA de imponerse Ia pena de muerte 

son en numero minimo, de hechos salientes cuya comprobacién ha de ser mas 

factible que en la mayoria de los procesos penales, y en los que fa impocién de 

ia pena puede rodearse de tas exigencias y garantias maximas de certidumbre, 

de suerte que el errorr quede reducido a una minima posibilidad dentro del 

pequefio ndmero de las sentencias de este género”® 

Que no es correctiva, ni elastica o divisible, en primer lugar no puede ser 

correctiva porque su fin es eminentemente eliminatorio y la correccion no va a 

  

  

54 Villalobos Ignacio, Op. ct, pag. $42. 
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ser para el ejecutado sino para los demas; y por lo que toca a su medio 

elastico, es que a unos se les eliminara mas que a otros.Que no es 

intimidatoria, sobre esto Villalobos hace una pregunta:“,Cdmo es posible 

afismar, serenamente, que una amenaza seria contra la vida no intimida, 

cuando existe: el mas arraigado y vigoroso de los instintos, como lo es el de la 

propia conservacién?-- y expresa --El criterio mas obvio, si no hay un 

prejuicio que importe sacar avante, dice a gritos lo contrario. Y alegar que 

muchos han presenciado una ejecucién o tenido noticias de ella y después han 

delinquido, no significa sino que la intimidacién y la ejemplaridad no son 

eficaces de manera absoluta o hasta el grado de impedir seguramente y en 

todos los casos la comisién de nuevos delitos,; pero se ha repetido también 

que, si se conace el namero de fos que han delinquido a pesar de Ja 

conminacién mortal, se ignora el de aquellos cuya abstencién se ha logrado, 

hecho este Ultimo que asegura la sana razén y confirman las estadisticas.””” 

Ba estas cireunstancias, todos los pueblos han tenido épocas de barbarie; 

pero a mas de que las ecatombes y los horrores provocados por la superticion 

religiosa (Santa Inquisicién) o politica no son comparables con los delitos 

individuales, la ordenacién de la conducta no se consigue por la timidez, la 

incertidumbre y la lenidad sino por la educacién apoyada por sanciones que 

marquen una segura y enérgica reprobacion de la delincuencia. A este respecto 

ya la constitucién de 1824 daba su aportacién para asegurar el destino de 

la nacién al manifestar: “‘ En efecto, crear un gobieme firme y liberal sin que 

5 Villatobos Ignacio, Op. cit., pég. 543. 
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sea. peligroso; hacer tomar al pueblo mexicano el rango que le corresponde 

entre las naciones civilizadas, y ejercer la influencia que deben darle su 

situacién, su nombre y sus riquezas; hacer reinar la igualdad ante la ley, fa 

libertad sin desorden, la paz sin opresién, la justicia sin rigor, la clemencia sin 

debilidad: demarcar sus limites a las autoridades supremas de la nacién; 

combinar éstas de modo que su unién produzca siempre el bien y haga 

imposible el mal; arreglar la marcha legislativa, poniéndola al abrigo de toda 

precipitacién y extavio; armar el poder ejecutivo de la autoridad y decoro 

bastantes a hacerle respetable en lo interior, y digno de toda consideracién 

para con los extranjeros; asegurar el poder judicial una independencia tal que 

jamés cause inquietudes a la inocencia ni menos preste seguridades al crimen; 

ved. aqui, mexicanos, los sublimes objetos a que ha inspirado vuestro 

Congreso General de la Constitucién que os presenta”™ 

Si México es un pais tinico en el mundo por su miseria, su afraso y su 

abandono, puede confundirse con la demagogia, a dicho Carranca y Trujillo 

que: “La pena de muerte es, en México radicalmente injusta e inmoral, por 

que en México el contingente de delincuentes que estaran amenazados de 

condena judicial de muerte se compone, en su gran generalidad, de hombres 

econdmica y culturalmente inferiorizados; los demas delincuentes, por su 

condicién econémica o social superior, no Ilegan jamas a suftir proceso y 

menos Negarian a suftir la irreparable pena; pero ademas e] delincuente de 

estas otras clases sociales delinquen contra la propiedad y solo por raras 

5 Vena Ramirez Felipe, Leyes fundamentales de México, decimo septima edicidn, editorial Porrua $. A, 1808- 
1992, pag. 162 
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excepciones, contra la vida ¢ integridad personales, y ain en estos casos su 

delito es pasional y no tendria jamés como consecuencia la pena de muerte. 

Por lo tanto esta pena se aplicaria casi exclusivamente a hombres humildes de 

nuestro pueblo; hombres que son delincuentes porque son victimas del 

abandono que hasta hoy han vivido por parte del Estado y la sociedad, 

vietimas de la incultura, de la desigualdad y la miseria econémica, de la 

deformacién moral de los hogares en que se han desarrollado, mal alimentados 

y tarados por la herencia aleotidlica y degenrados por la depauperacion.”” 

En México Ja mayoria de los delincuentes son de pocos recursos, si a esto es 

alo que se Hama “los hombres humildes de nuestro pueblo”; Se asegura que 

tales privilegiados “no legan jamas a sufrir proceso”, dice Villalobos que: “Si 

no se ha dado ni se da educacién, atencién y medios de vida al pueblo, es una 

afirmacién de caracter politico que no es aqui ef lugar en que deba discutirse y 

cuyo remedio sera el procurar que se den la educacién y Jas atenciones que 

hacen falta; pero que no se consientan y disimulen los delitos mas nocivos y 

destructores del orden y dela tranquilided publicos. 7960 

Finalmente y haciendo mias las palabras de Villalobos expone: “ En la 

legislacién podran ponerse cuantas exigencias se juzgue necesarias para que 

no se llegue a imponer la pena sino sobre pruebas objetivas que den la mayor 

certeza y prevengan, en lo humano, los exrores judiciales, y seguramente 

habrén de tomarse en consideracién, como atenuantes que rechacen la pena 

maxima, el actuar por miseria, por desesperacién y por todas aquellas causales 

* Carranca y Trujillo, Op. cit, pag 440. 
Fenacio Villalobos, Op. cit, pag. 552 
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que, debidamente comprobadas, cambien el cuadro fiindamental de esta pena. 

Pero abandonado ya el camino de las hipstesis y de las afirmaciones gratuitas, 

cada quien puede pasar la vista por los diarios y apreciar lo que realmente 

ocurre. Con este propésito se trascriben a continuacion algunas notas tomadas 

al azar, en fechas diferentes como sigue.”! (Estas son notas actuales 

dediferentes periddicos). 

1. Bn fuentes brotantes, mataron a madre ¢ hijo para robarles un 

equipo de video. (Periédico “La Cronica de Hoy”, 24 de Abril 

1998). 

2. Capturan a peligrosa banda con al menos 20 asaltos en su haber 

(Periédico “La Prensa”, 16 de Maya de 1998). 

3. Por viejas rencillas apufialé a su vecino y a dos patrulleros. 

(Periédico “La prensa”, 16 de Mayo de 1998). 

4. Moderno Goyo Cardenas violé, maté y sepulté en su casa a dos 

jovencitas (Periédico “La Prensa”, 25 de mayo de 1998). 

5. Secuestran.a industrial en la Gustavo A. Madero; se lo Ilevaron 

encajuelado. (Periédico “El Universal”, 28 de Abril de 1998). 

6. 70 asaltos diariamente, en la esquina de Colombia y Argentina 

(Periddice “Metropoli”, 25 de Mayo de 1998). 

  

* Op. cit, pag. 553. 
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7. Elude Ja PGJ-Sinaloa investigar 17 casos de desaparecidos 

(Periodico “El Universal”, 18 de Agosto de 1998). 

8. Destituir al Juez del caso de las menores violadas de Tlahuac 

exigen legisladoras. (Periddico “La Prensa”, 29 de Septiembre de 

1998). 

9. Exdelegado de la PGJ-D.F. implicado en Ia ejecucién de los 

policias judiciales. (Periédico “La Prensa”, 29 de Septiembre de 

1998). 
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CAPITULO IL ANTECEDENTES HISTORICO-CONSTITUCIONALES DE 

LA PENA DE MUERTE EN MEXICO 

3.1 LA CONSTITUCION DBE 1812 

La constitucion Espafiola, “que expidieron las cortes de Cadiz, jurada en 

Espafia el 19 de marzo de 1812, lo fué en Nueva Espaiia el 30 de septiembre 

del mismo afio. Suspendida por el Virrey Venegas poco después. En el mes de 

marzo de 1820, como consecuencia del levantamiento de riego, Fernando 

Septimo Vil se vid obligado a reestablecer 1a Constitucién de Cadiz. En 

México se adelantaron a prestarle adhesion Campeche y después Veracruz, por 

Io que el Virrey Apodaca hubo que jurarla el 31 de mayo” a 

A este respecto dice Sayeg Held : “que el antecedente mas inmediato de 

CAdiz es sin embargo, la Carta de Bayona de 1808 que, dada por Napolesén, no 

podia dejar de contener muchos de los principios emanados de la Revolucién 

‘Francesa, pero que, por ello mismo, no podria ser acogida sino friamente por 

el pueblo de Espafia, al mismo tiempo, los patriotas espafioles iniciaban la 

labor de reconstruccién, genuinamente nacional, que sintetizaria en fa 

Constitucién de 1812 haciendo resucitar las antigias cortes, para que el 

pueblo se hiciera representar, lo mas autenticamente en la justa gaditana. Sigue 

expresando Sayeg Heli, la ley de Cadiz resultaria asi verdadera expresién de 

soberania nacional, en un bien logrado intento por hermanar las instituciones 

®2 Tena Ramirez Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1808-1992, Editorial Porrua, 17° edicion S. A., 1992, 
pag 59. 
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politicas tradicionales de Espafia con el nuevo espiritu derivado de las ideas 

que Francia empezaba ya a exportar y que no tardé en recorer el mundo 

entero; en sus trescientos ochenta y cuatro articulos se hace aparecer al lado de 

instituciones fundamentales del pais que la tradicién exigia restaurar (la 

monarquia templada Jas cortes), principios como soberania nacional y el de 

divisién de poderes, que habrian dé informar muy directamente la evolucién 

politica de nuestro pueblo y a partir de Ios cuales, en consecuencia, México 

empezaria a construir su régimen constitucionalista”.? 

Sin embargo, en esta Constitucion Politica de la Monarquia Espafiola, en su 

capitulo I, denominado De la administracién de Ja justicia en lo criminal, en 

ningino de sus articulos que son del 286 al 308, no habla de fa Pena de 

Muerte, y ni siquiera hace reftencia de ella; solamente hace alusién a los 

derechos del inculpado en ef proceso y que esto seria como las garantias del 

procesado en la Averiguacién previa. 

Mas por el contrario, el antecedente anterior a esta Constitucion de 1812, 

sobre la pena de muerte, encontramos con Hidalgo, como los méviles, 

propésitos y aspiraciones. Se desea la Independencia de México pero se carece 

de fas armas apropiadas para luchar por ella. Sin recursos econdmicos ni 

técnicos, sdlo existe la buena voluntad de servir a un destino comin. Con este 

Bando se inicia la historia politica de fa naciente nacién mexicana; en el primer 

articule dice “todos los ditefios de esclavos deberan darles fa libertad dentro 

  

® Sayeg Hela Jorge, Introduccién a la Historia Constitucional de México, 1* edicién, Editorial PAC S.A de C.V. 
1978, pig 19 y 20. 
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del término de diez dias, so pena de muerte, lo que les aplicara por 

transgresion de este articulo” (6 de diciembre de 1810). 

3.2 LA CONSTITUCION DE 1814. 

Expresa Tena Ramirez: “Las desaveniencias entre los vocales de juntas de 

Zitacuaro y los éites militares de Morelos, desplazaron hacia este ultimo la 

direcci6n del movimiento insurgente. Don José Maria Morelos y Pavén 

convocé a un Congreso instelado en Chilpancingo el 14 de septiembre de 

1813; en la sesion inagural se-did lectura a los 23 puntos, que con el nombre 

de Sentimientos de la Nacién preparo el propio Morelos para la 

Constitucién”.* Sigue diciendo el maestro Tena Ramirez: “El 6 de noviembre 

el Congresd hizo constar en un Acta Solemne la declaracin de independencia, 

-en donde se sigue desconociendo a Ferando VII, como se habia hecho ya en 

_ Ios Senitimientos de la Nacién- los azares de la guerra obligaron al Congreso a 

emigrar de pueblo en pueblo. Durante varios meses de labores errantes, 

amagada por las tropas del Virrey, la pequefia asamblea cuya integracién hubo 

de modificarse en parte prepard la Constitucién que fue sancionada en 

Apatzingén el 22 de octubre con el titulo de Decreto Constitucional para la 

fibsrtad de América Mexicana, sus autores fueron Herrera, Quinta Roo, Sotero 

Castafieda, Berdusco y Argandar. Desde {a declaracion de Independencia, 

Rayon se habla opueste expresamente al desconocimiento de Femando VII, 

& amiiz Armigo Aurora, Derecho Constitucional Mexicano, 2 edicidn, Editorial Trillas, 1990, pag. 18. 

5 Tena Ramirez Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1808-1992, 17* edicion, Editorial Porria S. A, 1992, 

pag 28. 
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que ahora notificaba la Constitucién al postular la emancipacion plena.” “ 

A pesar de sus grandes esfuerzos la carta de Apatzingan carecié de vigencia 

politica, ya que un afio después fueron disueltos los tres poderes en que se 

habia constituido. 

En esta Constitucién en ninguno de sus 242 articulos se desprende lo 

relativo a la aplicacién de la pena de muerte, sin embargo, podemos destacar 

que en el Capitulo IV, denominado De la ley en sus articulos 21, 22 y 23 

dicen: “articulo 21,- Sélo las leyes pueden determinar los casos en que debe 

ser acusado, preso o detenido algin cuidadano, Art. 22.- Debe reprimir fa ley 

todo rigor que no se contraiga precisamente a segurar las personas de los 

acusados y Art. 23.- La ley sdélo debe decretar penas muy necesarias, 

proporcionadas a los delitos y utiles a la sociedad. Asi mismo -el capitulo V, 

De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los cutdadanos, en sus 

articulos 30 y 31 se aprecia, art. 30.- Todo cuidadano se respeta inocente, 

mientras no se declare culpado, y art. 31.- Ninguno debe ser juzgado ni 

sentenciado, sino después de haber sido oido legalmente”. 7 

Como se observa quiza por la época en que se vivia, no habia delitos como 

los de ahora, sino sdlo por cuestién de la guerra, aun no se pensaba en la 

aplicacion de la pena maxima que seria la pena de muerte, porque las derrotas 

en donde se habian desaxrollado las batallas no querian mas muertes sino en 

vivir en la gloria de la Independencia, la prosperidad de los ciudadanos y en la 

Tena Ramirez Felipe, Op. Cit, pags. 34 y 35. 
© Tena Ramirez Felipe, Op. Cit. pag 29. 
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magnifica Constitucién que se daban tan justa y saludable. 

Auin remitiendonos a los 23 puntos de los Sentimientos de Ia Nacton, 

podemos sefialar que en uno solo de los articulos y de acuerdo a Ja materia que 

nos ocupa habla pero sélo de la tortura que dice el art. 18.- Que en fa nueva 

legislaciOn no se admitira la tortura. 

Como se ve, ain siendo una Constitucién tan completa no se pensaba 

todavia en privar de la vida alos semejantes por medio de juicio, cuando 

aim no se terminaban los suffimientos que en ese entonces se sentian por 

motivos de la Independencia de México. 

A este respecto Sayeg Heli opina: “El Decreto Constitucional para la 

libertad de América Mexicana, en efecto, resultG uno de los documentos 

liberales mas avanzados de su época. Sobre la indudable influencia de la Corte 

de Cadiz, los hombres que elaborarén Ja de Apatzingan, parecieron recoger de 

la Francia revolucionaria, directamente, los principios y disposiciones 

22 GF fundamentales que ia integran”. 

3.3 LA CONSTITUCION DE 1824. 

El nuevo congreso, que reemplazaba al anterior en un frustado intento 

de expedir 1a Constitucién, se reunidé el 5 de noviembre de 1823 y dos dias 

* Sayeg Held Jorge, Introduccion a la Historia Constitucional de México, 1 edicion, Editorial PAC S.A. de C.V. 

1978, pag 32. 

  

  
 



  

ESTA TESIS MO BEBE 
SAUR BE LA BIBLIOTECA 

después celebré su instalacién solemne. 

re) 

Alude Tena Ramirez: “la discusién del Acta se efecttio el 3 de diciembre 

de 1823. al 31 de enero de 1824, fecha ésta tltima en que el proyecto fué 

aprobado casi sin variantes con el nombre de Acta Constitutiva de la 

Federacién Mexicana”. © 

Sin embargo, con algunas modificaciones fué aprobada el 3 de octubre 

del mismo afio con el nombre de Constitucién de los Estados Unidos 

Mexicanos y firmada el dia 4 y publicada al dia siguiente por el ejecutivo con 

el nombre de Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

A este sespecto Sayeg Heli manifesta: “Tradicionalmente ha venido 

identificandose fedetalismo con progreso, y centralismo con retroceso; si 

bien ello, en general, €s cierto, no es del todo exacto afirmalo tratandose del 

congreso constituyente de 1823-1824. Este congreso y los documentos 

constitucionales que produjo, no se significarian, es verdad, por lo radical de 

sus planteamientos y logros, respectivamente, han pasado a nuestra historia 

como auténticas expresiones del moderatismo constitucional, caracterizadas, 

sin embargo, por el espiritu liberal que fas informa”. ”° 

Por su parte Amaiz Amigo expresa: “La Constitucién de 1824 consta de 

171 articulos, Se presentan en titulos subdivididos en secciones (es decir 

capitulos). Carecio de un cuerpo doctrinario de garantias individuales. Esto lo 

* Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 153. 
1 Saveg Hela Jorge, Op. cit, pag 45. 
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hard la Constitucién de 1857”. 7! 

En efecto, esta Constitucién de 1824, en Ia primera Hamada Acta 

Constitutiva de la Federacién no habla nada sobre la aplicacién de penas 

denominadas de la muerte, sélo hace referencia en el apartado denominado 

Poder Judicial, Prevenciones Generales, en su articulo 30 que dice: “La Nacion 

esté obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del 

citidadano”. 

Ast mismo en la promulgacién de la Constitucién de 1824 denominada 

Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en Ja seccién séptima, 

Reglas Generales a que se sujetara en todos los Estados y territorios de la 

federacion la administracion de justicia, sélo se refiere a la cuestién criminal en 

los signientés articulos: “articulo 146.- La pena de infamia no pasara del 

delicuente que 1a hubiere merecido segin las leyes, articulo 149.- Ninguna 

auforidad aplicaré clase alguna de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y 

Estado del proceso, articulo 150.- Nadie podra ser ‘detenido sin que haya semi- 

plena prueba, 0 indicio de que es delincuente”.” 

Como se podra observar atin distaba mucho para hablar mas concretamente 

sobre ta delincuencia incorregible, para poder decir acerca de la aplicacion de 

la pena de muerte y que se did Wlegada la Constitucién de 1857. 

  

7 Amaiz Amigo Aurora, Derecho Coustitucional Mexicano, 2* edicién, Editorial Trillas, 1990, pag. 45. 

7 “Tena Ramirez Felipe, Op. cit,, pag 159. 
1 Op. cit, pag 190. 
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Ya que -como dice Tena Ramirez- “La Constitucién de 1824 estuvo en vigor 

hasta 1835. Como podria ser revisada sino a partir de 1830, segun ella misma 

lo disponia, las reformas que empezaron a proponerse desde 1826 se 

reservaron para aquel afio; pero ni esas ni las posteriores a 1830 (tiltima de las 

cuales fue propuesta por Michelena) Ilegaron a ser votadas por el Congreso. 

De tal modo la Constitucién de 1824 permanecié sin alteraciones hasta su 

274 abrogacién. 

3.4 LA CONSTITUCION DE 1836. 

Una vez que fue atacada en todas sus partes y mas atin el articulo 171 de 

_ la forma. de gobiemo era invariable, y que a fa caida de Iturbide, estaban 

llamados a: “Surgir los dos partidos que, andando en tiempo, se Hamarian 

liberal uno y el otro conservador.” 

Asi, “el primer episodio importante de la lucha entre ambos partidos , se 

desarrollé en los afios de 1832 y 1834. La administracién del Vicepresidente 

Gomez Farias, en ausencia del Pesidente Santa Anna, se propuso emprender 

las reformas eclesidsticas y militar. Las clases afectadas reaccionaron en contra 

de las medidas que se tomaban, y al mismo tiempo se produjo el 

desmembramiento del partido progresista, (es decir el liberal, que propugnaba 

por una forma de gobierno republicana, democratica y federativa y el 

* Op. cit, pag. 154. 
® Op. cit, pag 199. 
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conservador inclinado por el centralismo y la oligarquia de las clases 

preparadas).” ”* 

Al respecto dice Sayeg Helt. “Y justo ello, seria, en efecto, lo que el 

destino nos ‘tuviera deparado; el sistema federal de Gobierno fue 

encamizadamente combatido, y el 23 de octubre de 1835, habria de darse el 

paso al centralismo que inauguraban los catorce articulos de las bases 

cdnititucionales, como preludio al constitucionalismo oligarquico que 

instalaban las infaustas siete leyes de 1836.” 7” 

Conto se puede observar, ni en las bases constitucionales, ni en las siete leyes 

en que éstaba dividida la constitucién de 1836 habla o se refiere a la aplicaci6n 

de la Pena de Muerte, cabe-sefialar que sélo menciona en la primera ley en su 

articulo 3 que la cualidad.de mexicano se pierde fraccion VI: “Por los 

crimenes de alta traicién contra Ja independencia de la Patria, de conspirar 

contra la vida del supremo magistrado de la Nacién, de incendiario, 

envenenador, asesino alevoso y cualesquiera otros delitos que impongan las 

leyes esta pena.”™ 

Podemos destacar que esta idea se sefialar en que forma se pierde la 

cualidad de mexicano, da pauta para que de alguna forma al llegar el tumo 

de ia Constitucion de 1843, se vea con mas profundidad y discusién para 

apartarlo de este articulo y fundamentarlo bien y de forma concreta en el 

  

75 Op. cit, pag. 200. 
7 Sayeg Helis Jorge, Op. cit., pag. 58. 
18 Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 207. 
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atticulo 23 de la ley fundamental de 1857 y que posteriormente quedaria 

plasmada definitivamente en el articulo 23 Constitucional de 1857, y copiada 

fielmente en la Constitucién de 1917. 

Los cambios en la forma de pensar y de actuar de los mexicanos han ido 

evolucionando con el transcurrir del tiempo, es por eso que en las anteriores 

constituciones no se podia pensar en la aplicacién de una pena fuerte 

como lo es la de muerte, precisamente porque, lo que se queria era vivir en 

ammonia y en paz con nuestro semejantes, pero a medida que las ideas 

evolucionaban y Ia cuidadania se vuelve presa de pasiones desmedidas y 

perturbadoras es necesario crear un freno capaz de mantener el gran auge de la 

delincuencia, ya sea por uno u otro motivo delinquen, sin respetar las leyes que 

nos hemos dada para la convivencia de la sociedad. 

Es. asi, que se toman medidas mas directas para poder prevenir y 

controlar a los delinewentes mas peligrosos e incorregibles y que hacen dafio a 

la sociedad, y que en un momento dado un grupo o la sociedad entera 

tomoarian la justicia por sus propias manos. 

3.5 LA CONSTITUCION DE 1843. 

Les acontecimientos en nuestro pais en 1842 se vienen a raiz de los 

descontentos entre centralistas y federalistas, surge la necesidad de una nueva 

constitucién, asi: “el 23 de diciembre de 1842 el presidente de la Republica 
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Don Nicolés Bravo hizo la designacién de los ochenta notables, que 

integrando la junta Nacional legislativa debian elaborar las bases 

constitucionales, les fue designado presidente de {a junta el General Valencia y 

con él formaron parte de fa Comisién de Constitucion. 

Sebastian Camacho, Cayetano Ibarra, Manuel Baranda, Manuel de la Pefia 

y Peiia, Sim6n de la Garza y el arzobispo de México. Instalada la junta el 6 de 

Enero de 1843, se acord6 por mayoria, que no se reduciria a formular simples 

bases constitucionales, sino que expediria una Constitucién.” ” 

Santa Anna, quien ya habia reasumido la presidencia y Nicolas Bravo fué 

quien el 12 de junio de 1843 sancioné las Bases de Organizacién Politica de la 

Repiiblica Mexicana y que fueron publicadas el 14 del mismo afio. 

A este sespecto dice Sayeg Heli que: “Era tal, empero, la 

desorganizacién politica que nos deparé al Centralismo y tanto se habian 

acrecentado en consecuencia, los sentimientos federalistas, que Ilego a 

jezgarse en ese momento que mientras no se expidiese la nueva ley 

constitucional deberd ser reestablecido la Constitucién de 1824.” © 

Sin embargo y apesar de Jas constantes pugnas entre unos y otros fue, 

como ya sé dijo, sancionada la Constitucién de 1843; de acuerdo a la materia 

que nos ocupa hubo grandes adelantos en la materia de justicia se refiere. Ya 

% Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pig. 403. 
% Sayeg Held Jorge, Op. cit, pag. 66. 
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que en el titulo [X, denominado “Disposiciones generales sobre administracién 

de justicia” destaca ya la aplicacién de la pena de muerte, al disponer en su 

articulo 181.- “La pena de muerte se impondra sin aplicar ninguna otra especie 

de padecimientos fisicos que importen mas que la simple privacién de la 

vida. 

3.6 LA CONSTITUCION DE 1857. 

Por grandes esfuerzos que realicemos para sintetizar las actividades de 

esta. asamblea, en nuestra historia la de mayor altura en sus debates y la de 

mejores elementos en su integracién, siempre quedaran aspectos importantes 

omitidos. Por lo que ahora sélo hablaremos de acuerdo a la materia que nos 

acupa, y sin soslayar los aspectos mas importantes que se dieron en esta época, 

es asi que : “La Convocatoria _ para el Congreso Constituyente’ fue expedida 

por Don Juan Alvarez el 16 de octubre de 1855; por decteto de Comonfort, la 

‘sede del Congreso se reunié en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1856 

y al dia siguiente Ilevé a cabo Ja apertura solemne de sus sesiones.” * 

Entre los mas destcados hombres de la época hubo que elegirse. “Para la 

Comisién de.Constitucién, que debia de componerse de siete propietarios y 

dos suplentes, fueron nombrados, como propietarios, Ponciano Arriaga de 

Presidente, Mariano Yafiez, Isidoro Olvera, José M. Romero Diaz, Joaquin 

3 “Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 433. 
® Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 207. Sayeg Hela Jorge, 
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Cardoso, Leén Guzman y Pedro Escudero y Echénove; como suplentes José 

M. Mata y José M. Cortés Esparza.” 

“Entre los diversos problemas que agitaron y dividieron profundamente a la 

asamblea durante Ja discusién del proyecto, sobresale como caracteristica de la 

época y por decisivo, el referente a si debfa expedirse una nueva Constitucion 

o restablecerse la de 1824. El diputado D. Marcelino Castafieda, presentd enla ‘ 

sesion del 20 de febrero un proyecto de ley, proponiendo que se restableciera 

como tinica Constitucién la de 1824.7 * 

A este respecto el maestra Daniel Moreno dice: “Nada més para esta fecha 

(1856), el pensamiento mexicano habia sufrido una honda transformacién y 

la ley del 24 resultaba inadecuada para los progresistas, porque dicha carta 

carecia de declaracién de los derechos, consignaba la intolerancia religiosa y 

dejaba vivos los fueros def Ejercito y de la Iglesia. Por ello, el 25 de Febrero el 

Congreso rechazé la proposicidn por cuarenta votos contra treinta y nueve.” 

El respeto que se tenia a esta Constitucién de 1857, se hace sentir el 

subrayar de Sayeg Heli: “La historia de la labor legislativa de dicho cuerpo 

colegiado es extraordinaria, no solamente por la talla intelectual de muchos de 

sus miembros, que habria de manifestarse fundamentalmente en Ia brillantez 

con que cada uno de ellos supo sostener sus ideas, sino por el contenido 

decididamente democratico encerrado en éstas, y que habrian de convertir, a 

© Op. cit, pag. 595. 
* Op. cit, pag. 597. 
%5 Moreno Daniel, Derecho Constitucional Mexicano, Decimosegunda edicion, Editorial Pornta S. A., 1993, pag. 

168. 
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su vez en el denominador comin a la obra que estaban creando.” 

Constituida la Comision de Constitucién, se dieron varias seciones en 

septiembre, mds sin embargo: “La jomada del 4 de septiembre fué a caso la 

mas alta y sin duda la mas trascendental en la vida del Congreso Constituyente. 

Recogid las ultimas convulsiones de una época y a partir de ese dia la vertiente 

de la historia de México tomo otro declive. Por esos titulos la jornada del 4 de 

septiembre ocupa, sin usurparlo, uno de los mejores lugares en nuestros fastos 

patlamentarios.” ©” 

Finaimente con la serie de vicisitudes que se dieron para lograr la 

Constitucién, el 5 de febrero de 1857 fué jurada la Constitucion, primero 

por el Congreso inteprado en ese momento por mas de 90 representantes, 

después por el presidente Comonfort. Ei 27 del mismo mes la asambica 

constituyente clausuré sus sesiones y el 11 de marzo se promulgé la 

Constitucién, en la cual en ef Titulo I, seccion 1, denominada: De los derechos 

del hombre, en su articulo 23 sefiala: “Para la abolicién de la pena de muerte, 

queda a cargo del poder administrativo el establecer, a fa mayor brevedad, el 

régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos politicos, y 

no podra extenderse a otros casos mas que al traidor a la Patria en guerra 

extranjera, al salteador de.caminos, al incendiario, al parricida, al homocida 

con alevosia, premeditacién o ventaja, a ios delitos graves de orden militar y a 

a6 Sayeg Hel Jorge, Op. cit, pag 81. 

* Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 599. 
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los de pirateria que definiere la ley.” * 

Como se puede observar, las penas prohibidas de mutilacton, marca, azotes, 

etc no estaban en este articulo, sino que aparecian en el articulo 22 de la 

Constitucion en comento. 

Hubo que transcurtir 44 afios para que la Constitucién de 1857 fuera 

reformada ct 14 de mayo de 1901, en lo relativo al articulo 23 para quedar 

como sigue: “Queda abolida la pena de muerte para los delitos politicos. En 

cuanto a los demas, sélo podrd imponerse al traidor a Ja patria en guerra 

extranjera, al parricida, al homicida con alevosia, premeditacién o ventaja, al 

incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de 

" delitos graves del orden militar.” 

3.7 LA CONSTITUCION DE 1917 

El maestro Ignacio Villalobos en su obra de derecho penal se referia 2 

que -en México, nos hemos empefiado en derramar sangre; en su apreciacion 

no dista mucho de Ia realidad, pero solo por las guerras que hemos tenido 

para. que ahora en nuestros dias tengamos libertad y justicia. 

Desde la promulgacién de la Constitucién de 1857; pasando por las Leyes 

de Reforma de Don Benito Juarez, ilustre jurista, quien dié leyes sabias que 

* Teng Ramircz Felipe, Op. cit, pag. 610. 
© Tena Ramirez Felipe, Op. cit, pag. 783. 
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delimitan competencias y derechos, tanto de autoridades, como de los 

individuos, El emperador Maximiliano de Habsburgo, con su famoso 

“Estatuto provisional del imperio Mexicano”; y la Ilegada de [a Revolucién en 

1900 cuando empieza la revuelta, se orean partidos de oposicién, ¢l primero 

fué el partido liberal Mexicano, con su programa de reformas constitucionales 

(£857), podemos destacar en su articulo 6: fa abolicién de la pena de muerte, 

excepto para los traidores a la patria. En los que se destacan Ricardo Flores 

Magon, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalio Bustamante. 

- Asi de los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales 

de libertad y de justicia, se ven precisados en determinados momentos 

histéricos, a realizar les mayores sacrificios, da como resultado el Plan de San 

Luis Potosi, en ef cual en unas de sus lineas se lanza la proclama el dia 20 del 

mes de noviembre de las seis de la tarde en adelante, todos los cuidadanos de 

la Republica tomaran Jas armas para arrojar del poder a las autoridades que 

actualmente gobiernan, és hacer notar que en este plan se hacia sentir ya el 

sufragio efectivo, no reeleccién, que era comandado por Don Francisco |. 

Madero. 

Entre tanto surgen otros planes como el Plan de Ayala, 

desconoce al Presidente Francisco I. Madero, y posteriormente el 

Plan de Guadalupe quien es dirigido, como se le conoce a Don 

Venustiano Carranza como el Primer Jefe Constitucionalista 

desconociendo al General Victoriano Huerta como Presidente de la 

Republica. 
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Don Venustiano Carranza dirige el 1 de diciembre de 1916 en 

Querétaro, un mensaje para presentar su proyecto de Constitucién, ahora 

refiriendones especificamente a la materia que nos ocupa en su Articulo 22 

sefiala: “Quedan prohibidas las penas de mutilacion y de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscacién de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. 

No se consideran como confiscacién de bienes la aplicacién parcial o 

total de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago 

de la responsabilidad civil resultante de la comisién de un delito, o para ef 

page de impuestos o multas. 

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos politicos, y en 

cuanto a los demas, sélo podra imponerse al traidor a la patria en guerra 

extranjera, al parricida, al homitida con alevosia, premeditacién o ventaja, al 

incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirate, al violador y a los 

reos de delitos graves del orden militar.” ° 

Don Venustiano Carranza hace alusién de la persona del violador que 

debe correr con la misma suerte que cualquier persona que cometa algin 

delito de los sefialados anteriormente, en raz6n de que la victima se queda en 

un Estado de depresién y con una serie de problemas, que muy pocas veces 

logra borrar, en consecuencia se quedaria “muerta en vida”. 

Ramairez Felipe, Op. cit, pas. 769. Tena 
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En el codigo fundamental debe subsistir la pena de muerte para los 

delitos que prevé el articulo 22 constitucional, debe adicionarse el delito de 

violacién y secuestro. 

Ahora bien: “Instalado en fa Ciudad de Querétaro, el Congreso 

Constituyente inicié las juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916, el 30 

de noviembre el Congreso eligié la mesa directiva; el primero de diciembre 

entrego el primer jefe su “Proyecto de Constitucién Reformada”. El 6 de 

diciembre se designé a la Comisién de Constitucion formada por Enrique 

Colunga, Francisco J, Mujica, Luis G. Monzon, Enrique Recio y Alberto 

Roman, en lugar de la que habia propuesto la presidencia del Congreso y que 

no satisfizo a este por incluir una mayoria de moderados, entre ellos el Lic. 

José Natividad Macias. El exceso de labores obligé a nombrar una Comision 

mds de Constitucién, en la sesién del 23 de diciembre integrada por Paulino 

Machorro Narvaez, Hilario Medina, Arturo Méndéz, Heriberto Jara y Agustin 

Garza Gonzalez. En le mafiana del 31 de enero de 1917 se firmé la 

Constitucién. Le Constitucién fué promulgada el 5 de febrero de 1917 y entro 

en vigor el 1° de mayo del mismo afio.” ” 

Durante los 80-afies que lleva de vigencia hasta la fecha se ha reformado 

la constituciGn en mumerosas veces. 

En nuestros dias, la actual Constitucién en su articulo 22 ya reformado 

después del proyecto de Constitucion de Venustiano Carranza, al momento de 

% “vena Ramirez Felipe, Op. cit, pags. 815 y 816.  
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su discusion fué suprimido de la iniciativa el delito de violacién para ser 

sancionado con la pena de muerte. 

Por dltimo sélo cabe sefialar que en nuestro actual articulo 22 

Constitucional a quedado asi: “Quedan prohibidas las penas de mutilacion... 

Queda también prohibida Ia pena de muerte por delitos politicos, y en cuanto a 

los demas, sélo podra imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al 

particida, al homicida con alevosia, premeditacidn o ventaja, al incendiario, al 

plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del 

orden militar.” . 

  

% Constitucton politica de los Estados Unidos Mexicanos, 107 edicion, Editoria! Porta 8. A., México, 1944, pg. 

20, 

   



  

CAPITULO IV. LA PENA DE MUERTE EN LA CONSTITUCION. 

4.1 LA PENA DE MUERTE SEGUN EL CONSTITUYENTE DE 1917. 

El estudio mas serio que se ha hecho a la Constitucién, bajo condiciones de 

responsabilidad y no de aficién, se encuentra en el congreso constituyente de 

1917, que al igual que el de 1857, no podian ser admitidos los arabescos 0 

adomos de una necesidad nacional de orden y de tranquilidad publicos, ante la 

realidad del problema que como ahora nos agobia, aunque hay algunos que 

todavia consideran ser amables con la delincuencia y creen que no se a 

pisoteado le tranquilidad y Ia justicia de nuestra Nacion. 

Revisando sin cansancio-el Diario de los Debates de 1917 se podra 

constatar cualquiera, de los viejos argumentos en pro y en contra de la sancién 

estudiada, las frases demagdgicas o de un correccionalismo anacrénico 

impropio de nuestras costumbres, algunos pretendian descartar el problema, y 

los discursos del C. Roman, del C. Rivera o de Lizardi que obligaron a 

mantener e! debate dentro del verdadero cause de la cuestiOn. 

El dictamen formulado para el articulo 22 originalmente decia al respecto: 

“Queda también prohibida la pena de muerte por delitos politicos y en cuanto 

alos demis, sdlo podra imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al 

pasricida, al homicida con alevosia, premeditacion y ventaja, al incendiario. al 
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plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al violador y a los reos de delitos 

graves del orden militar”. 

Para entrar en debate la Comision leyd el dictamen de proyecto de 

constitucion que decia: “ En el articulo que estudiamos se conserva fa pena de 

muerte en los mismos casos que expresa la Constitucién de 1857, 

extendiendola también al violador. Ciertamente, ef delito de violacion 

puede dejar a la victima en situacién moral de tal manera miserable y 

lastimosa, que hubiera. preferido la muerte; -se diria muerta en vida- el dafio 

causado por este delito puede ser tan grande -(es tan prande)-, como el 

producido por un homicidio calificado, fo cual justifica la aplicacién de igual 

pena en ambos casos.” 

EL C. diputado Gaspar Bolafios V. responde: “pretende la abolicién de ia 

pena de muerte, salvo ef caso de traicién a Ja patria, fundando su iniciativa, 

sintéticamente, en las mismas razones que han venido sosteniendo los 

abolicionistas de la pena capital: éste constituye una violacién al derecho 

natural; su aplicacion es contraria a la teoria que no autoriza fas penas sine 

como medio de conseguir la correccién moral del delincuente; es indtil la pena 

de muerte, porque no es verdad que tenga la ejemplaridad que se ha 

pretendido; quien menos sufre con la aplicacién de esa pena, es el propio 

delincuente; a quien afecta principalmente, es a su familia: y, por tanto, es 

injusta aquélla porque castiga con rigor implacable a quien no tiene culpa; la 

  

*3 Fog Derechos del Pueblo Mexicano, Editorial Pornia, Tomo IV, 2° edicion, pags. 317 
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isrevocabilidad de tal pena no deja lugar a fa enmienda de fos errores 

judiciales; en el Estado actual de Ja ciencia, no puede asegurarse si un infractor 

de la ley penal es un criminal o un enfermo: por medio de fa pena de muerte se 

confunden fos dos casos de la pena de muerte. Se confunden los dos casos de 

una manera irreflexible e injusta. La delincuencia entre nosotros es fruto de la 

ignorancia; mientras la sociedad no haya cumplido su deber de extirpar ésta, 

no tiene el derecho de aplicar la pena de muerte, puesto que los delitos a que 

ella se aplica son el fruto de la omisién de la misma sociedad. Por ultimo, esta 

cumplida la condicién bajo la cual los consitituyentes de 1857 ofrecieron al 

pueblo la. abolicién de la pena capital, ya se ha establecido el régimen 

penitenciasio; no debe demorarse més el cumplimiento de esa solemne 

promesa.” 

Por la premura del tiempo no permite a la comisién desarrollar ios 

argumentos del C. diputado Bolafios a lo que la propia comision responde: 

“La vida de una sociedad implica el respeto de todos Jos asociados hacia el 

mantenimiento permante de las condiciones necesarias para !a coexistencia de 

fos derechos det hombre. Mientras el individuo se limite a procurar la 

satisfaccién de todos sus deseos sin. menoscabar el derecho que los demas 

tienen para hacer fo mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde 

el momento que por una agresién al derecho de otro perturba esas condiciones 

de coexistencia, el interés del agraviado y del culpable en cuanto sea necesario 

para. prevenir nuevas agresiones. La extension de este derecho de castigo que 

tiene la sociedad. esta determinado por el cardcter y fa naturaleza de tos 

acusados, y puede llegar hasta la aplicacién de la pena de muerte, si sdfo con 
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esta pena puede quedar garantizada la seguridad social. Que la humanidad no 

ha alcanzado el grado de perfeccion necesario para considerarse inutil la pena 

de muerte, lo prueba el hecho de que en la mayor parte de los paises donde ha 

llegado a abolirse, ha sido posible restablecerla poco tiempo después. Los 

partidarios y los abolicionistas de fa pena capital concuerdan en un punto: 

“Que desaparecera esta pena con el progreso de la razén, la dulcificacion de 

fas costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria”. La cuestién se 

reduce, por tanto, a decidir si en México hemos alcanzado este Estado social 

superior: en nuestro consepio, no puede resolverse afirmativamente.” 

Contra:ef dictamen alzé su voz el diputado Alfonso Cravioto, respecto de los 

violadores decia: “El proyecto del articulo, tal como lo presenta la comision, 

tiene como novedad incorporar al violador en fa cércel patibularia, y al 

violador, asi como suena, sin adjetivos, sin limitaciones, sin circunstancias 

determinadas, de tal manera y ano se por un ligero fundamento que hay en fa 

exposicién de motivos, se podria extender la pena de muerte hasta el violador 

del secreto de Estado, hasta el viclador de correspondencia; indudablemente 

que no se trata de esta clase de violadores, sino del violador de virgenes. El 

violador es el individuo que ejerce violencia camal sobre una mujer, y en eso. 

sefiores diputados, hay una seria intencién de malicia. Todos ustedes 

comprenden que no es lo mismo este delite cuando se comete en Ja persona de 

una nifia de 15 afios, que cuanda se comete en una joven nubil de 18 0 cuando 

se comete en una jamona de 40 afios, viuda y alegre. Yo pregunto si esta en la 

intima conviccién de la comision, si esta en el animo de la comision pedir fa 

pena captial para toda esta serie de violaciones. Hav ademas otra serie de 

    



     

grados que dependen de los medios empleados; las violaciones se cometen 

por violencia fisica brutal, empleando la fuerza; también por uso de 

narcoticos, de bebidas embriagantes, de sugestién lenta por promesas de 

coaccién moral, etcétera; todo esto va caracterizando peculiarmente el 

delito, haciendola mas o menos grave. Ef proyecto dice simplemente: al 

violador, y en este concepto tendran que ser fusilados todos lo violadores. 

Hay otra consideracién. Yo pregunto: ;La comisién ignora a caso que en 

nuesiras costumbres artaigadas todos nuestros jovenes, casi en. su 

totalidad, tienen su iniciacién pasional por medio de comercios violentos 

con las criadas y las .cocineras? (Risas y aplavsos). Ha pensado la 

comisién en el chantaje abominable a que va a dar lugar ese articulo si se 

aprueba? yo quiero que.me digan también en que estadistica formidable se 

han basado para incorporar al violador entre los sefialados para el 

patibulo. 2Estamos a caso. amenazados de una epidemia de safiriasis? 

(Risas). ZTemen los sefiores de fa comisi6n que esté encima de nosostros 

apremiante e indefinido, el rapto de sabinas? Sera que Priapo esta 

actulamente a las puertas de la republica, cabalgando sobre el caballo de 

Atila? por ultimo, sefiores diputados, quiero que me diga la comision , ya 

que no menciona hi edad. ni sexo en el articulo del proyecto, si en el 

espiritu de la comisién, ya que no en el dictamen, caben para aplicarseles 

1a pena de muerte las mujeres y los nifios.” 

Cabe mencionar aqui, que el sefior diputado Cravioto, confunde 

rotundamente Ia violacién con el estupro y con la simple unidn 

carnal. 
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Et doctor Roman miembro de le comision dice al respecto: “En lo general 

Ja comisién acepta la pena de muerte como una necesidad como una triste y 

dolorosa necesidad, sabre todo para nuestra patria. Otro tanto podra decirse de 

los defitos cometidos con premeditacién, alevosia y ventaja, pues 

indudablemente que los criminales que tienen tales condiciones son un 

verdadero peligro social; después de eliminar tres o cuatro personalidades de 

estos delincuentes, se consiguié dar mayor segutidad, deberemos fijar en 

nuestra legislacin fa pena de muerte aproposito del violador...... como la 

Asambiea perfectamente lo ha comprendido con lo que ha dicho el seftor 

diputada Cravioto, seria. verdaderamente ridiculo aplicar fa misma pena, y que 

ademas, en muchos casos, dadas nuestras costumbres, se prestaria muchisimo 

a las mayores injusticias. La idea, el concepto que habia quedado en la 

comision del caso tnico en que quiza pudiera aplicarse {a pena de muerte, 

seria cuando se trafara de una mujer de menor edad. porque se tendria en 

cuenta, ademas de que ¢s un caso verdaderamente monstruoso, pues en tales 

circunstancias no habrie ni la satisfaccion de una apetito sensual, sino que seria 

un crimen monstruoso come en el caso de los parricidas.” 

En contra expresa el C. de los Rios: “En la conciencia de todos los hombres 

avanzados, en el criteria de todos los hombres liberales y rectos esta escrita la 

abolicién de la pena de muerte, por inutil y por inyusta. Yo sé bien que por ser 

ésta una institucién de siglos, es muy dificil lograr la abolicién de la esclavitud, 

de los tormentos y de las marcas infamantes, pues hasta en su agonia, esas 

instituciones tuvieron defensores para subsistir...... El articulo 25 de la 

Constitucién de 1857 reconocié la pena de muerte, no como un principio 
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nuevamente establecido, sino como un principio perfectamente definido y 

perfectamente establecido. Determino para su aplicacién una condici6n, la de 

que se estableciera e} régimen. penitenciario y alin exigid que esa condicion se 

llevara a cabo a la mayor brevedad posible.....: La pena de muerte fué digna de 

Porfirio Diaz, y Victoriano Huerta y a ellos pertenece, a ellos, sefiores, que 

desplegaron le crueldad y el sarcasmo en el suplicio; que arrojaron la afrenta 

atroz, la burla que echaron sobre el sepulcro del ajtisticiado, pero entonces se 

levanté una revolucién contra esas infamias y por eso nosotros debemos abolir 

la pena de muerte a favor de los vientos revolucionarios que han socabado las 

earcomidas bases de aquella sociedad que estaba ya de por si amagada de 

tertibles convulsiones, de profundas mudanzas, de imponentes cataclismos. 

Dos motives o pretextos tiene la pena de muerte para su subsistencia: El 

primero. es segregar un miembro gangrenado de la sociedad, y el segundo la 

ejemplaridad que produce para que no se sigan cometiendo los delitos para los 

cuales se aplica. 

En favor el C, Diputado Cedano: “ Sefiores diputados, la defensa, en este 

lugar de fa abolicion de esa pena, equivaldria desde luego a la sancién de todos 

los erimenes, supuesto que estamos actualmente en un medio que no es 

posible todavia tener en cuenta para la abolicion de la pena de muerte. , Vamos 

a forjar lirismos?, pues aprobemos desde luego esa abolicién, ;Vamos a 

hechos pricticos?, pues entendamos que para poder reducir nuestra 

nacionalidad a la paz, que para poder traer a nuestra legislacién un principio 

que garantice a la sociedad, necesitamos de todos modos mantener, st bien 

muy fimitada, la instituci6n de la pena de muerte...... Ese precepto 
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constitucional no puede indicar en que casos hay hombres que quieren torcer 

la justicia, en que casos hay hombres que quicren ejercer venganzas personales 

y en que casos los hombres pueden equivocnrse; todo esto queda naturalmente 

dentro del criterio de los hombres sensatos y honrados. Esto no es, pues, un 

ejemplo de que nos puedieramos valer para decir que es peligrosa ¢ 

innecesatia la pena de muerte.. Muchos de los seflores constituyentes que 

actualmente esta en esta asamblea, comprendieron que nosotros no 

admitiriamos el régimen de Porfirio Diaz, pero si recordamos que entre las 

obras que la sociedad le agradecié al principio de su administracién, fué la 

extincién del bandolerismo, herencia fatal que queda siempre a todas las 

revoluciones, Es la conciencia necesaria y fundamental de que el engafiado de 

aquel que falsamente invoca una bandetia politica, para dar pabulo a sus 

pasiones y para dar toda Ja expansion que necesitan sus intenciones en estos 

casos, sefiores, es cuando precisa mejor quc cn ningun otro la aplicacién de la 

pena de muerte, al efecto hace una pregunta, {Vamos a dejar dentro de la 

sociedad un miembro corrompido, para que se gangrene el resto de la 

sociedad? Se diria que el apariamiento de estos individuos, de estos criminales, 

para que no pudieran dafiar, seria el mejor de los remedios. 

Con la magnitud de explicar el problema y de manera muy acetada expone 

el C. diputado José Rivera:... Yo no quiero aparecer como sanguinario nt como 

cruel. Vengo a pedir garantias para la socicdad. Yo deseo que 1a sociedad, 

mafiana. satisfecha de nuestra labor, bendiga al congreso constituyente y no 

tenga que maldecirlo por haberla dejado a merced de cualquier matén que 

venga a arrojar una mancha mas sobre el pucblo mexicano... Yo me atrevo a 

   



decir que nosostros podremos abolir la pena de muerte cuando ya podamos 

resumir asticulos de nuestro cédigo en diez articulos cuando mas, cuando ya 

acaso no hava necesidad de hacer constituciones, pero por ahora creo que es 

prematuro.... Hay que recordar el aforismo de que la naturaleza no procede 

por saltos; hay que ir paso a paso, Victor Hugo, con toda la nobleza de su 

alma, ha escrito su. obra memorable de “Las iltimas horas de un condenado a 

muerte”; nos habla del sentenciado escucharido su sentencia, nos pinta con 

colores vivisimos la angustia que aquel hombre sintié al escuchar del juez que, 

sereno & impasible, en nombre de la justicia lo condenaba a muerte; alli nos 

describe la carcajada tragica que lanza la esposa del condenado a muerte; 

cuando escucha la sentencia; nos pinta cémo pasa aquel condenado sus 

Uitimas horas en la capilla sombria, nos pinta con vivisimos colores los 

suftimientos de aquel desdichado, con palabras que nos Ilevan hasta fas 

lagrimas: nos pinta cémo la madre, la esposa, los hijos, quisieran que aquel 

individuo se convirtiera en un. momento en fluido, para arrancarto del lado de 

sus verdugos; alli nos pinta a fas multitudes como con cierta bestialidad van a 

contemplar el tragico fin de aquel hombre, y la verdad es que todos sentimos 

con misexacién: 2,Quién no la siente, sefiores, de que en nombre de la justicia 

tenga que aplicarse tan severa pena? Se han pronunciado brillantes discursos 

se han escrito libros de la natutaleza del de Victor Hugo, y muy pocos, 

sefiores, salvo las crénicas reporteriles se han ocupado del caballero que toda 

su vida ha estado dedicade al trabajo, que va pasando por la calle muy 

tranquilo, pensando en su hogar, en la esposa que le espera a que tome el pan 

de cada dia junto con sus hijos, pensando en sus hijos que estaran alli Henos de 

ansia porque Hegue el padre con el juguete, con cualquier golosina de esas que 

    

iol 

 



  

piden los nifios y que las reciben tan Nenos de gusto, y ya os imaginareis qué 

contrasfe sera cuando, en lugar del halago de! padre, llegue el aviso de que 

éste ha caido herido por un puiial traidor que por ia espalda, con certero tino, 

ie ha privado de la existencia, y que, no conforme con haberle quitado Ia vida 

a. aquel individuo, se harta el asesino con la sangre de su victima.... Para no 

cansar mas a ustedes, debo de confesar una cosa: yo comulgo con los sefores 

que son enemigos de Ia pena de muerte; pero si no voy de acuerdo en que la 

suprimamos aliora, sino mafiana o pasado. tengamos esperanzas, sera pranto, 

seré tarde, pero el caso es que por shora io debemos votarla. Yo suplico a 

todos les compafieros y en nombre de la sociedad os pido garantias y os 

suplico que se fas déis y no vayéis « votar en contra de ese dictamen. 

(Aplausos) (Voces: (A votar! (A votar!). 

El C. diputado Lizardi:.... De consiguiente. sefiores, creo que no necesito 

ocupatme de hacer la defensa de la pena de muerte en general, porque ha sido 

una necesidad social, como la reproduccién de ta especie, que todas las 

sociedades han sentido, y que en estos momentos, con ef santo derecho de 

defensa ejecutamos cuando es necesario, haciendo efectiva la ley del 25 de 

enero de 1862 contra todos los traidores v salteadores de caminos. Por 

consiguiente, sefiores, me parece inttil defender en general la pena de muerte. 

La pena de muerte debe ser abolida después de un debate sosegado; es un 

bello suefio, como deben ser abolidos los ferrocarriles cuando haya aeroplanos 

de guerra, pero entre tanto debemos atenemos a lo que tenemos, @ las 

voladuras de trenes por los zapatistas. como tendremos que resignamos a la 

muerte de algunos de fos constituyentes cuando es necesario salvar al 
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individwo. No es necesario defender la pena de muerte; la han defendido fos 

prandes poetas: Victor Hugo; probablemente el sefior Cravioto y tal vez 

Marcelino Davalos, los poetas de la asamblea; pero los hombres practicos 

jamés tendrén necesidad de defender. la pena de muerte, como no tienen 

necesidad de defender ala reproduccién de Ja especie, como no tienen 

necesidad de defender a los excusados, que suelen producir tifo, pero que son 

necesasics. De la misma manera acaso no tendria yo necesidad de defender la 

pena de muerte para ¢l vielador; pero esta puesto el-asunto en tela de debate. 

La experiencia de niuchas generaciones nos han ensefiado que fa pena de 

muerte ha sido necesaria, que en cast en todos los paises existe y que los 

paises que la abolieron tuvieron necesidad.de reestablecerla; se nos alega que 

no ¢s ejemplar la pena de muerte porque después de ser fusilado un individuo 

hay otro individuo qué incurre en el mismo delito; y yo pregunto, sefiores, 

{Todos aquellos citidadanos afectos a la estadistica, que saben que después de 

que un asesiio fue sentenciado @ la pena de muerte, hubo otros dos asesinos 

que cometieron el mismo delito, saben acaso el nlimero de fos que se 

abstuvieron de cometerio?.... En estas condiciones, siendo el delito de 

violacién muchisinio amas grave de lo que parece, y dejando a la prudencia de 

la legislature el. saber cuando ¢s propiamente delito de violacién y cuando se 

trata de un simple estupro o de una sencilla seduccin, en este caso, sefiores, 

creo que se debe proceder con toda energia, con fa misma energia con que 

sostenenmos la organizacién de fa familia, a pesar de que hay algunos sefiores 

que piensen en el amor libre, con esa misma energia con que sostenemos ef 

respeto al hogar, a lo mds sangrado que tenernos, debemos aceptar esta 

innovacién que no nos calificara de barbaros ante el extranjero, sino, al 
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contrario, nos calificara de civilizados, como hombres que queremos ante todo 

garatitizar lo que tiene de mds sagrado el hombre: la inviolabilidad de su 

hogar. (Aplausos).* 

_ Son enommes los argumentos de defense y de aprobacién de la pena capital, 

que sdlo a esta ‘generacién de Constituyentes podis. debatir en la forma en | 

que lo hizo; por lo que de esta larga discusin quedé como ahore lo establece 

‘el articulo 22 constitucignal quedando fuera del precepto el delito de 

violacion. 

Sin embargo en mi opinién conto se he explicado el delito de violacion es 

' fanesto y debe quedar integrade en Ja Constitucién. Y se aplique la pena de 

muerte. 

4.2 DBLITOS EN QUE SE PUEDE IMPONER LA PENA DE MUERTE 
CONFORME A LA CONSTITUCION. 

Nuestra Constitucién vigente, sefiala en su articule 22, parrafo tercero Ja 

prohibicién de la pena de muerte para los delitos de caracter politico, y en 

cuanto a los demas, sdlo podra imponerse af traidor a la patria en guerra 

extranjera, al parricida, al homicida con alevosia, premeditacién o ventaja; al 

incendiario; al plagiario, al salfeador de caminos; al pirate y alos reos de 

* Los Derechos del Pueblo Mexicano, Editorial Porrua, Tomo LV, 2‘ edicion, pags. 317-368  



    

delitos graves def orden militar, de manera muy personal como lo ha 

expresado Don Venustiano Carranza al presentar su proyecto de constitucion 

al congreso de 1916, debe. prevalecer también la figura del violador con las 

mismas agravantes que sefialan para el hamicida. 

En la actualidad una gran parte de autores se inclinan por la abolicién de la 

pena de muerte y consideran que en la propia Constitucion Politica debe 

derogasse para no dar pauia a la aplicacién de la pena capital, como una 

sancién seveta, en ningtin cédigo penal de nuestro pais se permite la pena de 

muerte, los Wtimos Estados de la Republica que la abolieron fueron 

. Tabasco en 1961, Morelos en su decreto No. 58 del 15-IV-1970, Oaxaca hasta 

1971, no obstante que el codigo penal de 1929 elimind el catdlogo de la pena 

de muerte, y e] de 1931 siguid los mismos pasos. 

La pena de muerte actualmente esta vigente conforme el articulo 22 de la 

Constitucién, en el cddigo penal Militar, que podra imponerse a los delitos 

graves de) orden militar, como son: La insubordinacién con vias de hecho 

causando la muerte de un superior, ciertas especies de pillaje, delitos contra el 

detecho de gentes, rebelién, desercién, Delitos contra el honor militar, traicién 

a Ja patria, espionaje, insultos, amenazas o violencias contra centinelas, 

guardia, tropa formada, salvaguadias, banderas y ejercitos, falsa alarma, abuso 

de autoridad, asonada, extralimitaciOn y usurpacién de mando o comisién. 

A este respecto se ha dictado Jurisprudencia: 

“MILITARES PENA DE MUERTE. 

  

105 

 



  

Conforme a los articulos 278 y 279 del Cadigo de Justicia Militar, que 

establecen, el primero, que el que ofenda 0 amenace a un centinela, a un 

miembro de la Guardia, a un vigilante, etc. se le impondré una pena, de..... y, 

el segundo, que “el que cometa una violencia contra los individuos expresados 

sera castigado: J, con Ja pena de muerte, si se hiciere uso de las armas”, de fo 

‘que resulta inexacto que tal sancidn se aplique sdlo cuando los delitos se 

cometan en Estado de guerra, pues no hay disposicién que asi lo establesca”.” 

La pena capital es considerada cruel e inhumana; ademds, segtin fos 

abolicionistas, dicen que ha demostrado ineficacia para evitar la proliferacton 

de los ilicitos; debemos tener en cuenta que la opinion publica rechaza la 

pena Capital, en particular cuando se realizan ejecuciones en otros paises, 

principalmente en E.U.A. y mas atm iratandose de los nuestros como ya se ha 

visto, la poblacién se indigna y expresa mayoritariamente su desaprobacion, 

pero cuando un delincuente en nuestro pais comete un delito que pudiera ser 

gtave por la forma en que fo cometié el clamor pitblico pide la muerte para él 

y si se dejara en manos de fos enardecidos ciudadanos ellos mismos lo 

despedazarian. 

Sin embargo hay quienes estan a favor de la pena de muerte, quienes han 

seftalado fa necesidad de establecer algiin medio contra fa incesante y cada vez 

mayor criminalidad; que debe aplicarse a peligrosos e inadaptados infractores, 

  

> Sexta Epoos, lnstancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Tomo: CXX, segunda parte, 
pagina: 29, Amparo Directo 878 1/64: Francisco Lopez Sotano. 5 de Junio de 1957. 5 votos. Ponente: José Luis 
Gutiérrez. Gutiérrez. 
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atin estando dentro de la carceles, la eliminacién absoluta de esta clase de 

amenazas pttblicas es necesaria, la practica ensefia que no es real, a veces 

menos cruel, hablar de una prisin perpetua como medio andlogo de la pena 

capital, cuya invocacién resulta entre nosastros, inexplicable, ligera y rutinaria; 

toda vez qué tampoco esta reconocida por nuestra fey fundamenteal, ni mucho 

menos por la ley secundaria, para que las demas personas se abstengan de 

hacerlo. 

Debemos entender la actitud que asume fa opinion publica cuando protesta 

por la aplicacién ‘de-1a pena de muerte, sobre todo cuando proviene de 

algunos paises extranjeros, principalmente del que tenemos mas _ noticia 

cuando algin paisano va a ser ejecutado, como fo es en EU. A., sm 

embargo, muchas veces, esa actitud humana que se hace sentir, impide el 

recordar jos tesribles crimenes que ha cometido ef delincuente sentenciado a 

muerte, sin pensar munca en la: victima y los dafios que se le han ocasionado a 

Ja familia de ésta. Sin Megar nunca a los extremos de aplicar la pena de muerte 

en forma irreflexiva o precipitada, ésta debe de existir y convertirse en una 

sancién que los tribunales puedan imponerla, es decir, que se ejecute de 

conformidad a to prescrito per fos articulos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 

Constitucionales, siguiendole un juicio justo y expedito. 

La pena de muerte reine todas la caracteristicas expuestas para la 

existencia de las penas, pero debe ser siempre proporcional al delito cometido; 

{Qué sancién debera imponerse, al que privo de Ia vida al padre y a la madre?, 

se le van a aplicar 20 afios de carcel, 30 6 40 como Io sefiala ei codigo penal, 
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como sancion punitiva o se aplicara la pena de muerte como lo sefiala la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos para estos casos, o se estara en un 

caso de analegia por imponer una sancion a un delito que no le corresponde 

privarse de su libertad sino fa muerte. En este caso definitivamente Ja sancién 

impuesta no es porporcional al delito, ya que la propia carta fundamental 

prescribe que queda prohibido imponer, por simple analogia y atin por 

mayoria de 7az6n, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

~ aplicable al delito de que se trata. 

No es afan de convertirse en apasionado defensor de la existencia de la 

Pena de Muerte, sino sdlo anotar Ie conveniencia y prevencién de que el 

Estado, como tnico ente facultado para aplicar dicha pena a través de fos 

jueces, tenga esa arma para existencia de la seguridad de tos habitantes como 

Ultimo recurso y para casos extremos, asi que tan pronto se reestablezca la 

seguridad de los ciudadanos, que deben preveer fos ordenamientos legates, 

aunque considero que, podra aplicarse en casos excepcionales. 

4.3 LA PENA DE MUERTE EN LOS ORDENAMIENTOS PENALES. 

Siendo el presidente de las Estados Unidos Mexicanos Don Emilio Portes 

Gil cuando se expidis el codigo penal del Distrito Federal de 1929, no prevee 

la pena de muerte; por lo que toca al legislador de 1931, mantuvo la misma 

posicion que la de 1929. En su articulo 24 del codigo penal del Distrito 

Federaf vigente denominado Penas y Medidas de seguridad: los codigos de los 

mic “ee enn:



  

demas Estados siguieron sus pasos para borrar esta pena; en nuestros dias 

no hay ningtin codigo penal en algin Estado de la Republica que sefiale o 

autorice le muerte de algun delincuente como pena. 

No obstante nuestra Constitucién Politica si la contempla y la permite para 

ciertos delitos que ella misma prevee. 

EB cédigo de Justicia Militar, a Su vez, si mantiene la pena de muerte por 

delitos graves del orden militar, entre ellos; [a insubordinacién con vias de 

hecho causando la muerte a un superior, ciertas especies de pillaje, delitos 

contra el honor militar, traicién a la patria, espionaje, delitos contra el derecho 

de gentes, rebelién, asonada, usurpacion de mando o comisién etc. 

Es importante hacer mencién y a manera de ejemplo que en México, fué 

dictada una ley de esterilizacién en el Estado de Veracruz en 1932, con fines 

eugendsicos, Dicha ley expresa: “ es de] mas alto interés piiblico-y social el 

mejoramiento de fa especie humana asi como la promocién de todas las 

medidas que conduzcan a eliminar las lacras que, transmisibles por {a 

herencia, sean susceptibles de tratamiento y de la accién metédica del poder 

publico...... es practica ya consagrada por la leyes en los paises mas cultos, 

cuando se trate de individuos afectados de enfermedades hereditarias, de 

idiotismo, amnesia o deficiencia mental, enajenacién mental, etc., y en algunos 

casos extendiéndose por mandato legal hasta los degenerados, viciosos 0 

delincuentes incorregibles, por fo que conviene ir introduciendo la 
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esterilizacion legal siquicra en los casos mas tipicos y Unicamente aceptados 

por Ja ciencia”.® 

A eite respecto cabe fa posibilidad de que la esterlizacion solo se aplicara 

a los delincuentes de delites graves; toda vez, que cualquier pais ha tenido 

épocas de barbarie, ya sea que se hayan generado por supersticion religiosa ° | 

politica, ‘no son comparables alos delitos individuales; fa ordenacin de _ 

la conducta no se consigue por la timidez, la incertidumbre o indulgencia sino 

por la educacion apoyada por sanciones que marquen una segura y energica 

reprobacién de Ia delincttencia en todos los niveles. 

Nicolas Maquiavelo tenia razén al manifestar en su obra el Principe, 

Capitule. XVI, denominado, De la cmeldad y de la clemencia, y de si vale mas 

ser amado que temido; decia: “digo que todos los principes deben desear 

reputacién de clementes y no de crueles, pero sin hacer mal uso de fa 

clemencia. Tenia César Borja fama de cruel, pero su crueldad dio a la Romafia 

unidad, paz y buen gobiemo: de modo que, pensdndolo bien, resulta César 

Borja mucho mas clemente que ¢l pueblo florentino, cuando, por no aparecer 

cruel, dejé destruir a Pistoia. 

Debe, pues, el principe no cuidarse mucho de la reputacién de cruel 

cuando le sea preciso imponer Ia obediencia y la fidelidad a sus sibditos, pues 

ordenando algunos poquisimo ejemplares castigos, resultara mas humano que 

%6 Carranca y Rivas Rail, Derecho Penitencitrio, Caroel y Penas en México, Editorial Porria S. A. Segunda 
Edicién, 1981, pag 435 y 436. 

       



    

fos que, por sobrado clementes, dejan propagarse el desorden, causante de 

numerosas muertes y robos, desmanes que dafian a todos tos habitantes, 

mientras los castigos, oportunamente ordenades por ef principe, sdlo 

perjudican a algunos subditos...... El principe fia dnicamente en sus promesas 

¥ No cuenta con-otros medios de defensa, -que en nuestros tiempos se necesita 

la aplidacién de la pena dé muerté- estA perdido, pues las amistades que se 

adquieren por precio y io pot la nobleza del alma, subsisten hasta que los 

contratiempos de la fortuna las pone a prueba, en cuyo caso no se puede 

contar con ellas. Los hombres temen menos ofender @ quien se hace amar que 

al que inspira temor, porque la amistad es solo un Jazo moral, lazo que por ser 

los hombres malos rompen en muchas ocasiones, dando preferencia a sus 

intereses; pero el temorlo mantienc el miedo a un castigo que constantemente 

s¢ quiere evitar. Debe sit embargo, el principe hacerse temer de modo que 

el miedo no excluya ef afecto y engendre el odio, porque cabe perfectamente 

ser temido y no odiado; si necesitara derramar la sangre de algunos, hagalo 

con la justificaci6n conveniente y por causa manifiesta””” 

Cabe hacer mencién que en una entrevista por un periodista del canal 40 

realizada al jefe del Departamento del Distrito Federal Oscar Espinoza 

Villareal, ef 23 de ‘septiembre de 1997, decia que alguien Je dijo en sus 

primeros dias de su gobierno, que para acabar con la delincuencia deberia 

“pactar” con ellos. 

Debemos hacemos las siguientes preguntas ;Es posible que se pueda pactar 

  

57 Nicolés Maquiavelo, El Principe, ediciones Quinto Sof, $. A. cuarta edicion, México, 1985. pégs. 39 y 40. 
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y. ser pusilanimes con la delincuencia? ;Quiere decir esto, que, estamos en 

manos de la impunidad y nuestro sistema de justicia atm no alcanza a 

comprender la magnitud del problema? 

44 POSTORA DE LA. COMISION NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS ANTE LA PENA DE MUERTE. 

La pena de muerte, es y ha side una sancidn penal impuesta con frecuencia, 

que ha variado conforme al tipo y gravedad del delito. 

Desde una perspectiva historica, la pena de muerte ha existido siempre, € 

inclusive, hoy en dia, gran mayorla de los Estados la conservan para algunos 

delitos; otras naciones, abandonan su utilizacion en tiempos de paz, 

reservandola. para algunos delitos; otras naciones, abandonan su utilizacién en 

tiempos de paz, reservandola pata ciertos delitos en tiempo de guerra o de 

emergencia publica. 

El ideal, al cual dete aspirar la humanidad, es la abolicién de la pena de 

muerte, tanto en la fey como en les hechos. En efecto, desde fa proclama de 

los derechos dél hombre comprende el derecho a la vida, bajo este principio 

no caben acciones ni excepciones que fiendan a negarlo. 

A este respecto dice Juan Federico Arreola, que: “Estos derechos 

fundamentales son connaturales al ser humano, pero no simpre se ha 

procurado protegerlos debidamente. En fa Biblia, tanto en el Antigiio 
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Testamento como en el Nuevo, se vistumbran ciertas preocupaciones por 

preservar los derechos humanos. Creo que si no se hubiera desobedecido el 

decdlogo, no serian necesarios los Cédigos Penales. El respeto a Ja vida es una 

aspecto relevante que se observa en el Génesis y después en fos Evangelios, 

sigue diciendo Federico. Arreola; Sin duda, ef primer antecedente concreto 

plasmado en un documento con implicaciones juridicas es la Carta Magna de 

1215 en Inglaterra, en ef cual se citaban fas garantias de legalidad, audiencia y 

legitimidad. En 1776 se dio a conocer la Declaracién de Derechos de 

Virginia, cuyo articulo to. demuestra, en realidad, el avance que obtuvo el 

reconocimiento de los derechos humanos: Que todos fos hombres 

son por naturaleza igualmente libres ¢ independientes y tienen ciertos derechos 

innatos, de los que, cuando entran en Estado de sociedad, no pueden privar 0 

desposeer a su posteridad por ningiin pacto, a saber; ef que goce de la vida y 

de ja libertad, con los medics de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y 

obtrener Ja felicidad y segusidad. 

A consecuencia de la Revolucion Francesa surgié 1a Declaracién de fos 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de aqui emand el liberalismo 

politico, que, al decir de Maurice Duverger.... esté enteramente resumido en el 

articulo primero de fa Declaracidn de los Derechos dei Hombre y del 

Ciudadanode 1789: Los hombres nacen libres e iguales en derechos. Las 

palabras libertad e igualdad expresan lo esencial de la ideologia liberal. i 

tercer término de fa divisa republicana francesa fraternidad fué aftadido en 

1848 y traduce una influencia de la ideologia socialista. La ideologia liberal es 

individualista, basada en la busqueda del interés personal, que ella afirma que 
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es ef mejor medio de realizar el interés general; es todo jo contrario a la 

fraterniidad.”™* 

“La enunciacion de los derechos humanos debe iniciarse, naturalmente, con 

el de fa vida, necesario soporte de todos fos demas. ,Cémo podria definirse 

tan esencial libertad? Quizas dictendo que importa el derecho a disfrutar 

plenamente del ciclo natural de la vida humana, desde fa concepcién hasta 

muerte, sih que pueda set. interrumpido ni, incluso, amenazado, salvo en 

circunstancias excepcionales y entofices, conforme a precisas reglas legales. 

' Parece superfluo destacar la enorme trascendencia de esta libertad, por 

representar, como dije antes, la condicién inexcusable para ¢l ejercicio de los 

demas derechos subjetives. Su privacién, en consecuencia, importa. el dafio 

mas grave, la sancién mas severa que pueda suftir un ser humano, dado su 

caracter definitive ¢ irrevocable. Esta misma importancia explica que el 

derecho a la vida aparece desde hace siglos en tados los textos fandamentales, 

como asimismo el nunca cerrado debate acerca de la legitimidad de la pena de 

muerte”? 

4.5 LA PENA MAXIMA SEGUN LA CONSTITUCION, MUERTE 0 
PRISION. 

El articulo 22 Constitucional vigente estipula: “Quedan prohibidas las penas 

  

5 Jaan Federico Arreola, La Pena de Muerte cx México, Editorial Trillas, Segunda edicion, 1995, paginas 78 y 
79. 

Mf. Padilla Miguel, Lecciones Sobre Derechos Humumos y Garantins, Tomo fi, Segunda Edicidn, Editorial 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, pag. 9 y 10. 

   



1s 

de mutilacién y de infamia, la marca, Jos azotes, los patos, el tormento de 

cualquier especie, 1a multa excesiva, !a confiscacién de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales. 

No se considerara confiscacin de bienes la aplicaciGn total o parcial de los 

bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la 

responsabilidad civil resulfante de la comisién de un delito, o para el pago de 

impuestos o multas. Tampoco se considerara confiscacion el decomiso que 

ordene {fa autoridad judicial, de los bienes, en caso de enriquiecimiento ilicito 

en los términos del articulo 109; ni el decomiso de tos bienes propiedad del 

sentenciade, por delitos de Jos previstos como de delincuencia organizada, o ef ; 

de aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como duefio, si no acredita 

fa legitima procedencia de dichos bienes. 

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos politicos, y en 

cuanto a fos demas, sélo podtd.imponerse al traidor a fa patria en guerra 

extanjera, al particida, al homicida con alevosia, premeditacién o ventaja, al 

incendiario, al plagiatio, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de 

delitos graves del orden militar" 

Carta fundamental de donde emanan [as leyes secundarias y que de. pauta 

para. que la pena capital se aplique, es decir, esta oficialmente autorizada, de 

acuerdo con el procedimiento legal adecuado, a las personas acusadas de haber 

cometido cierto tipo de delito, esto por una parte. 

1 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanes, Editorial Portg, Edicitn 116", paginas 21 ¥ 22, 1996,    
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Por la otra el cddigo penal para ef Distrito Federal, sefiala en su articulo 

320; al autor de un homicidio calificado se le impondran de veinte a cincuenta 

afios de prision. 

Como se puede observar nuestra Constitucion permite su aplicacion para 

los delitos sefialados en e! parrafo fercero del articulo 22 constitucional y de 

a forma personal se debe aplicar también a los violadores y secuestros que 

traigan ambos, la muerte, a este Tespecto se dice: “El proyecto de reforma 

penal enviado por el Ejecutive para su estudio, la semana. pasada, polariz6 las 

posiciones y enconé los dnimos entre los impartidores de justicia def fuero 

comin: ‘mientras que el destacado penalista Eduardo Lopez Betancourt 

arremetié fuerte en contra de fos timoratos, los carpizos, y los valadés que con 

postiras finitas y refinadas perversamente han causado mucho dafio al pais e 

impiden se aplique la pena de muerte y la castracién en contra de fos 

delincuentes y los violadores,... Asi por ejemplo, ef miercoles 21, durante su 

compasecencia ante la Asamblea fegislativa, el propio procurador de justicia 

capitalino, José Antonio Gonzalez Femandez, tuvo que reconocer que en el D. 

E. el indice delictive no cede, sine al contrario, repunta las demandas de frenar 

Ja criminalidad estuvieron al orden del dis. destacando fa enviada al presidente 

Emesto Zedillo por el grupo de los cien, en la que exigen la aplicacién de 

“medidas enérgicas” pero con respeto a los derechos humanos. “No basta 

cesar a los servidores pliblicos que delinquen”, sino que es necesario que 

reciban “castigos ejemplares”, pidieron al primer Magistrado de la 

Nacidn......Sin excepcidn, de los jueces del fuero comun entrevistados sobre la 

iniciativa presidencial aplaudier6n la medida v de la misma forma coincidieron    
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em que ta sociedad ya lo exigia: frenar y endurecer la mano para con la 

delincuencia que valgame Dios, mantiene en jaque a la policia, Sobre fa 

aplicacién de la pena de muerte y quien tendria la calidad moral para aplicarla, 

los impartidores de justicia polarizaron y hasta enconaron su posicidn. Los mas 

se manifestaron en contra de la medida, los menos a favor pero en casos muy 

excepcionales, sobre todo en los hechos de secuestra y la violacién con 

asesinato......De los ocho jueces. entrevistados sdlo cuatro aceptaron fa 

aplicacién de Ja pena de muerte, aunque estuvieron de acuerdo que en su 

aplicacién sélo en-casos muy extremos ésta deveria de Hevarse a cabo, ;Cudles 

son esos casos? En el secuestra y la violacién con asesinato, coincidieron tres 

de ellos; en tanto que ef cuarto apunté que en todos los casos que sefiala el 

articulo 22 constitucional.”!! 

La mayoria de la ciudadania esta de acuerdo con la aplicacién de la pena de 

muerte pare aquelfos delincuentes incorregibles, y no solo fos habitantes sino 

también los legisladores que se han manifstado: “Solo con castigos 

ejemplares como fa pena de muerte podrian frenarse los altos indices 

delictivos, afirnd el diputado priista Carlos Reta Martinez, quién sefialé que 

hay personas que delinquen y no tienen ningtina posibilidad de ser regenerados. 

Al demandar fa pena maxima, el tegislador consideré que el Estado no debe 

gastar en tratar de regenerar a gente que no tiene remedio, pues hay sicdpatas 

que cometen ilicitos y con la mayor facilidad reinciden. 

( Joué Luis Garcia Cabrera, Quehacer Politice, Reportaje, 25 de marzo de 11996. pag. 73 y sig.    
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Entrevistado por Ovaciones en el Palacio Legislative de San Lazaro, Reta 

Martinez orienté la aplicacién de este castigo inicamente a los delitas de 

Homicidio calificado, violacién y secuestro. Integrante de la Comisisén del 

Distrito Federal y ex-secretario general del D.D.F., asegurd que masacres 

como {a ocurrida ayer en Transporte Colectivo (Metro) se evitarian con la 

-aplicacion de la Pena de Muerte. No tiene caso mantenerlos en la carcel, si 

cuando salgan de inmediato vuelven a cometer de las suyas. E] Estado no 

puede seguir gastando para lograr una sehabilitacion que nunca se lograra, 

abund6 ef diputado Carlos Reta Martinez. Por su parte ef diputado priista 

Alejandro Rojas Diaz-Duran, también considers que los delincuentes que no 

pueden Ser rehabilitados o regenerados son esceria que no tiene porque 

mantener Ja. sociedad. Ambos legisladores manifestaron que ya es tiempo de 

aplicar medidas drasticas contra la delincuencia y con unos ejeniptos, serian 

suficientes, pues con ello, los delincuentes pensarian mds el cometer 

determinado ilicito.”"™ 

Por ultimo, cabe hacer mencién, que hay algunos que creen que Ja prisién 0 

' carcel es el castigo adecuado de acuerdo como fo establece el articulo 326 del 

cédigo penal solo esta pensanda y planeando fa forma de escapar, ya sea por si 

solas 6 con ayuda de los custodias y en algunos caos hasta por Jas propias 

autoridades poniendose de acuerdo per el cambio de dinero, trayendo como 

consecuiencia !a corrupcién por parte de las autoridades y la salvacion de no 

permanecer fodo el tiempo en la carcel para el delincuente. 

12 Ofivares Enrique, Periodico Ovaciones, pagina 23, 19 de Abril de 1995. Entrevista.    
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Sin embargo fa constitucion politica indudablemente expresa su 

aplicacién de forma legal, por lo que concluyendo no hay mas pena 

maxima que la muerte tal y como fo establece la carta magna 

Hevandose a cabo de estricto derecho lo que sefiala el articulo i4 

constitucional “respecto def parrafo segundo, que interpretado a 

contrario sensu, permite que una persona sea privada de Ja vida, 

pero previo juicio, seguido antetribunates anticipadamente 

establecidos, en los que se sigan las formalidades escenciales del 

procedimiento y en el que la. sentencia sea dictada con leyes 

expedidas con anterioridad al hecho; pero ademas para ta aplicacién 

de la pena de muerte en los casos que la constitucion la permite, se 

debe observar el parrafo tercere del articulo 14 Constitucional, 

es decir el principio de legalidad en materia judicial penal que 

expresa: que en Jos juicios del orden criminal. queda prohibido 

imponer por simple apalogia y aun por mayoria de razon, pene 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata; en realidad la pena de muerte que se 

contempla en este parrafo que comentamos se da mas bien como 

una posibilidad’”? y no ia prisién como sefiala ef codigo subjetivo 

que tiene caracter secundario. 

En consecuencia sélo se tiene que regular en el codigo penal para 

su aplicacién, y la pena méxima segdn le Constitucian es la muerte. 

1 Herrera Ortiz, Margarita, Manual de Derechos Humanos, Editorial PAC S. A. de C.V., México 1991, pigs #88 
y sig. 
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4.6 SENTIDO Y ALCANCE DEL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. 

El sentido del articulo 22 constitucional, es que se puede aplicar la pena de 

muerte en los delitos que prevee ella misma. 

Su alcance es que sdlo puede aplicar le pena capital a los actos delictivos 

que a propia constitucién autoriza y io otros que no prevee, nadie puede ser 

moiEstado sino mediante un juicio justo y expédito se puede quitar la vida a 

ofro, en consecuencia los delincuentes que cometen un ilicito se puede castigar 

con fa pena de muerte conforme’a la constitucién en ios delitos que prevee y 

que establezca ¢! ordenamiento penal y proponer que debe adictonarse a ese 

precepto la violacién, el secuestro y robo de infantes que traigan aparejada la 

rauerte, 

“La vida es una de les caracteristicas mas generales de Ja especie humana, 

pues corresponde absalutamente a todos los individuos, sin distincién alguna, y 

por toda su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. La vida es 

precisamente existir, ser, y particularmente para los hombres, tener un cuerpo y 

una mente, aunque uno y otra estén incapacitados parcial. fotal. transitoria o 

permanentemente, siempre que el corazon mantenga su actividad. Decimos 

que la vida comienza, y por tanto ef derecho a su garantia, desde el nacimiento, 

porque fa primera parte del articulo 22 del codigo civil federal dispone que la 

capacidad juridica de las personas fisicas, se adquiere por el nacimiento, lo que 

significa que éste es necesario para que ef hombre sea sujeto de derechos; pero 

la segunda parte de ese mismo articulo 22 suscita un problema al disponer que.        
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para los efectos del propio cédigo civil, se tenga al individuo por 

nacido desde el momento en que, es concebido, pues racionalmente ese 

principio debe hacerse extensive para todos los efectos de derecho, 

inclusive el constitucional, sin circunscribirlo exclusivamente af 

Derecho Civil, de donde se seguiria que el individuo que ha sido 

concebido, tendria entre atros el derecho de nacer, dei que no podria 

privarsele sin los requisitos y formalidades que integran la garantia de 

la vida, lo cual obviamente irascenderia a la inconstitucionalidad de las 

leyes que auftorizaran o legitimaran el aborto provocado. La 

Constitucion por supuesto no garanfiza que cada hombre viva to que 

quiera 9 como quiera, pues también como las demas garantias, fa que 

protege la vida humana rige exclusivamente una relacién de las 

personas con el Estado, y por tanto no incluye las afectaciones que ia 

vida puede sufrir a consecuencia de la misma naturaleza humana, que 

por esencia es perecedera, ni de las eventualidades y accidentes que 

provienen de las fuerzas naturales, ni menos de las que resultan de las 

actividades intencionales o imprudenciales de otras personas. La 

garantia de la vida consiste simple y concretamente en que ef Estado no 

puede privar de la vida a un individuo humano sino como resultado de 

un enjuiciamiento formal, en el que tenga oportunidad de defensa, de 

presentar pruebas, y de. alegar sobre sus derechos, el juicio debe 

concluir con una sentencia de derecho, que el reo podra recurrir como 

fegalmente proceda, y ta pena impuesta debe estar decretada en una 

ley exactamente aplicable al delito que Ja motive; asi se desprende de 

{as categoricas prevenciones del segundo y del tercer parrafos del 
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articulo 14. Y como complemento de precision, el articulo 22, parrafo 

tercer, determina los casos en que puede ser legal privar de la vida a 

una persona. !* 

Por mas que se quiera decir que la pena maxima no se debe aplicar, todos 

legan a una sola conclusién, que se puede privar de fa vida 8 an individuo que 

cometa un delito grave, siempre y cuando se sige una juicio justo. 

Con lo que se concluye que tiene sentido su aplicacion y su alcance lo 

expresa la propia Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos. 

Son los hechos sociales-y sus constantes cambios, los que determinan el 

establecimiento de la norma juridica, por lo que a medida de que éstos se 

suscitan y se modifican las condiciones de vida de forma correcta o con 

maldad, se hace necesario formular un replanteamiento a los preceptos legales 

y adecuarlos a la situacion que prevalece, como en estos momentos, aunque le 

constitucién admite la pena de muerte, los codigos penales no, debe de 

regulailo en éstas para que se aplique. 

Es de conciencia generalizada que existen sujetos excepcionalmente 

peligrasos, atin dentro de las carceles cuya correccién es en vano intentar, es 

necesario la eliminacién de estos delincuentes, ademas !a pena de muerte 

cumple de alguna forma con intimidacién y ejemplaridad que puede limitar le 

accion de ta delincuencia. 

  

(% Bardresch Luis, Garantins Constitucionales. Editorial Trillas, 4* edicion, 1992, pags, 84 y siz   
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En este sentido el deber del Estado es velar por la seguridad de sus 

integrantes y en la medida en que existan sujetos infractores de ta ley que la 

alteren, su carrera delictiva debe terminar para prevenir nuevas agresiones y 

evitar lesionar el derecho de tercero, y para loprar tal fin, debe sancionarseles 

con la medida que sea necesaria como la pena de muerte. 

Aunque se acepta la pena de muerte como una triste y dolorosa necesidad, 

es en bien del orden y la paz social, es necesario pugnar por su regulacién en 

los cédigos penales; primero para que se aplique como seguridad de le cual 

deba disponer la autoridad cuando sea necesario, la elummacion de los 

elementos nacivos que praducen y fomentan el desorden y la intranquilidad de 

todos los habitantes de nuestro pais. 

Concluyendo que el sentido de} articulo 22 constitucional es su aplicacién y 

en su caso como ya se dijo como freno a la delincuencia y su alcance {fo 

expresa la propia Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El Estado es una sociedad creada por el pueblo y 

regida por leyes, con una estructura juridica, que actta a través de 

los érganos entre ellos el de administracién de justicia, los cuales 

tienen facultades de decisién y ejecucién para hacer que se respete 

el orden juridico: y preservar la paz y la tranquilidad de sus 

habitantes. 

SEGUNDA.- La Pena de muerte es la extincién de la vida del ser 

humano. 

TERCERA.- El constituyente de 1857 consideré que una vez que 

hubiese establecimientos penitenciarios, se procederia a 1a abolicién 

de Ia Pena Capital. 

CUARTA.- Los constituyentes de 1916-1917, segtin consta en el 

Diario de Debates exponen las causas por las cuales debe subsistir 

la Pena de Muerte en la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; consideraron necesaria su insercién para mantener el 

interés social y la seguridad de las personas. 
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QUINTA.- La Constitucién, es la Ley Suprema en nuestro pais, es 

escrita, emanada dei Pueblo a través del Poder Constituyente, que 

crea a los poderes del Estado, con atribuciones y deberes, en ella se 

consagra la Pena de Muerte para los delitos que prevé su articulo 

22, si la Ley Secundaria lo establece. 

SEXTA.- Considero que la justificacién mas importante para la 

procedencia de la aplicacién de la Pena de Muerte, es Ja salvaguarda 

y defensa del orden juridico, asi como la convivencia social y un 

medio de control de la delincuencia. 

SEPTIMA.- Nuestra Constitucién prevalece respecto a las demas 

leyes ordinarias de nuestro Sistema Juridico Mexicano, al autorizar 

la aplicacién de la Pena de Muerte, ef legislador ordinario puede 

establecer en las leyes que expida, los delitos que penalmente sean 

sancionados con la Pena de Muerte, solo aquellos que prevé el 

articule 22 Constitucional. 

OCTAVA.- El articulo 24 del Cédigo Penal para el Distrito Federal 

en Materia Comin y para toda la Replblica en Materia Federal que 

precisa las penas y medidas de seguridad no prevé la Pena de 

Muerte, considero que sé debe incluir a la pena capital para los 

delitos graves que consagra el articulo 22 Constitucional y 
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sancionarse con esa pena, como un medio de prevencion para evitar 

la comisién de mas delitos. 

NOVENA.- Los crimenes mas graves hieren la conciencia de la 

sociedad y se justifica, por ello, la Pena de Muerte; la experiencia a 

través de los afios prueban esta conclusién, ya que Jos crimenes 

atroces causan una reaccién de defensa en la sociedad que pide el 

sactificio de los delincuentes. 

DECIMA.- En los tltimos afios, el incremento de las tasas de 

criminalidad y !a insatisfaccién de las formas de castigo, ha 

aumentado la demanda de sanciones mas severas, como es fa 

aplicacion de la Pena de Muerte, para los ilicitos graves. 
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