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Delitos y 
castigos 

Isabel Garza Gómez 

Desde épocas remotas han existido 
delincuentes que atentan contra la tn
tegr1dad ftslca y mental de tos Individuos 
que conforman U10 sociedad. Por este 
mot1vo. cada cultura ha elaborado sus 
propias leyes para sancionarlos. En su 
historio General de las cosas de Nueva 
Espolia. Fray Bernardlno de Sahagún 
relata algunos delitos y la manera en 
que acostumbraban casflga~os en la 
cultura mextca. 

De acuerdo a este cronista del siglo 
XVI. en el derecha penal de tos mexlcas 
los deUtos se dlvtdfan en leves y graves. 
en el p~mer caso estaban considera
dos la lnjiJ1a. la difamación. el chisme 
y la ment1ra. Con excepción de lomen
ffra que era casffgada hendiendo el 
labio del mentiroso. el resto de tos deli
tos reclbfa sólo un casffgo de ffpo co
rreccional que generalmente constst!a 
en azotes o golpes con patos. 

C6dlce Mendocino, detalle de lámina LXXII 

Los delitos graves estaban subdividi
dos en: agresiones contra las personas. 
ataques a la propiedad. alteraciones 
al orden público y a la moral. y la des
obediencia a ciertas leyes preceptivas. 
Estos deli tos eran castigados con la 
pena de muerte o con la esclavitud. 

Desde luego. entre tos delitos contra 
los personas se encontraba el homici
dio en sus distintas modalidades. La 
única poslbllldldod que tenia el asesi
no para no ser sentenciado a la pena 
de muerte. era conveffrse en esclavo 
de la viuda el occiso. siempre uy cuan
do ésta lo perdonara. Cuando el asesi
nato se hacía con veneno. morfan tan
to el que proporcionaba lo pócima 
como el que se la daba a la vfcffma. es 
decir pecaba tanto el que ataba la 
pata como el que mataba lo vaco. De 
Igual manero eran cosffgadas la mujer 
embarazada y la partera que provoca
ban el aborto con brebajes. No habla 

distinciones ni privilegios entre clases 
sociales. Asf pues. el que mataba. mo
rfa. 

Tampoco exlst!an causas atenuantes 
en los asesinatos. Inclusa en los casos 
de adulterio. que eran de tos delitos 
castigados también con la peno de 
muerte. el cónyuge ofendido no podio 
hacerse jusffclo por su propia mano. yo 
que de hace~o reclblrta el misma casff
go. El procedimiento legal conslstfo en 
la detención de los adúlteros; si era 
necesario se uffllzaba la tortura para 
obtener la confesión de tos Infieles y. ya 
confesos. se les condenaba a morir. 
matóndotos a pecradas. SI tos adúlteros 
perteneclan a la nobte:a. primero los 
ahorcaban y después tes emplumaban 
la cabeza; finalmente. y como privile
gio por su jerarqufa.tos quemaban. 
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Editorial 
Inmediatez e 
Inoportunidad 
eclesl6stica 

H. Rafael Gutl6rrez Y. 
1.- Dice Weger, comentando a 
Bertol Brecht. que "la teologfa 
polfttca pretende hacer 
transparentes las relaciones 
sociales del poder y 
polfttcamente responsables a los 
crtsffonos. vinculando fe e 
lluslroclón. llustroc16n y 
sotldor1dad" (WEGER Kari-Hetnz. la 
c~t!ca reHglosa en las !res últimos 
siglos. Ed.Herder. 

Espolia 1986. (57). La Iglesia 
contribuye a la creación de 
lmógenes representantes de Dios. 
como las marchas mutfftudlnarlos 
(?), que parecen substitutos de la 
ero de las peregrinaciones a los 
santuarios. los eventos mastvos. los 
olimpiadas declaroclonlstos. el 
modelaje de pasarela . que más 
que ofrecer la Imagen del 
respect1vo a la Iglesia para 
conservar su propia existencia 
fuera de la dimensión de la 
esperanzo. como si proclamaran 
el fin de las utoplas. Brecht 
propone que estas Imágenes. 
estos signos, no sirven poro liberar 
al hombre de las determinaciones 
ajenas. del dominio del o !ro y del 
capital; la Imagen ecleslósffca de 
Dios justifica el dominio del 
hambre por el hombre. 

2.- La Iglesia siempre va a la zaga 
de las acciones. Como un 
acontecimiento que recuerde su 
presencla.tos uttreytstas desfilaron 
por lo calle p~nclpal de 
Cuernavaca, y como era de 
stiponerse tue un acontecimiento 
porque. por un corto tiempo, 
desquiciaron la ciudad más como 
contaminados sociales detel'los 
del circo moderno que como 
testigos en el circo romano. 
pretendiendo el testimonio de 
fidelidad al Sel\or. Manifestarse 
paro dar testimonio de aquello 
que uno cree no es sólo un 
derecha potftlco sino también 
religioso; es una estrategia social. 
Por otro lado las calles de 
Cuernavaca. ciertamente no 
fueron hechas para los 
automovilistas. como tampoco 
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Delitos y castigos 

Vie"e de la porloda del s~<pleme.,lo 

A los violadores también se les con
denaba o rnJerte. El Incesto ero cas11-
godo de lo mismo formo. únicamente 
o lo muerte del esposo. uno de-SUS her
manos podio hocE!rse cargo de lo cu
t\odo y de los sob~nos. con todos los 
derechoe y obligaciones que esto Im
plicaba. 

A los alCahuetas. es decir o los que 
lntervenlon y fovoreclon los amores 
lllcltos. les quemaban lo cabezo con 
\.!nO tea. Pero si sus servicios eran u1111· 
zodos por lo nobleza. entonces eran 
casl1godas con lo peno de muerte. 

Los deltos relacionados con lo pro
ple<;jod eran cos11godos severamente. 
SI el. robo se hacia con violencia. se 
casHgotxi lo ~mero vez con lo escla
vitud y lo segundo con lo muerte. SI se 
comello un robo Importante en el mer
cado o si se trotaba de robos peque-
1\os. pero comefldos frecuentemente. 
se pagaba con la muerte. SI el saqueo 
a los graneros era hecho por una pan
dilla. al jefe o al que sacaba los granos 
se le cosflgoba con lo esclavitud y al 
resto se le lmponlan penas menores. 
pero que dejaban clcal!lces ffslcas de 
porvida. 

A los que vlvlor) dell!lnquete y que 
no acostumbraban pagar sus deudas. 
ya fueran éstas de negocios o de jue
go. se les cas11gaba poniéndolos a lo 
venta como esclavos. y con el dinero 
qi.Je se obtenla en esta transacción se 
le pagaba a los acreedores. 

Entre los delitos contra el orden pú
blico. se encontraban los que conspi
raban y tralclonoban a sus dirigentes. 
En ambos casos la pena era de muer
te. Ademós de despedazar a los trai
dores. se les confiscaban todos sus bie
nes y se haclan esclavos a sus familia
res. También a los causantes de tumul
tos y disturbios. sobre todo en lugores 
públicos. se les cos11gaba con la muer
te . 

A pesar de que en algunas fes11vlda
des estaba perml11do lnge~r pulque.lo 
embriaguez era considerada como 
delito grave. los estudiantes del 
calmecac. sacerdotes y doncellas. 
eran cas11gados con pena de muerte 
si se emborrachaban. Sólo o los hom
bres mayores de setenta at\os y a las 
mujeres que hubieran cumplido los se
senta. se les permltfa hacerlo . al pare
cer esto auto~zodón esloba relaciona
da con lo salud. ya que se considera
ba que lo lnges11ón de este Hpo de be
bida calenloba la sangre. 

Todas las peoonos que .lntrlnglan lo 
ley eran llevadas o una prisión. pero por 
poco Hempo, ya que sólo permoneclan 
en ella mientras se dictaba la senten

.• clo y se cumplla el cos11go. 

·• En lo 16mlno LXXII del códice 
mendocino que !lustra el ar11culo. se 
observo en la porte superior a seis per
sonajes rnJertos: en el lado Izquierdo 
estón dos jóvenes y en lo porte central 
una doncella acusados del delito de 
embriaguez: abajo de la doncena se 
encuentro un ladrón y en el extremo 
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derecha dos adúlteros. las flguras de 
los personajes sentados corresponden 
a un hambre y una mujer. o los que por 
su edad les esta permitido emborra
charse. 

.. , 

....... ...... 

En realidad es dlffcll precisar si con 
este 11po de cas11gas exlstla un porcen
taje alto de delincuentes que desafia
ran o que se atrevieran a desobede
cer las leyes establecidas en lo sacie-
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Códice Mendocino . 

dad mexlca . Sin embargo. resulta evl· 
dente que los malhechores no podion 
cometer por segunda vez sus fechorlas. 
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El mensaje de las piedras: 
un diálogo perdido 

Rest.Tereslta loara 
Cuentan las crónicas que el conven

to de San Juan Bautista de Yecaplxtla. 
fue construido alrededor de 1535. El ar
quitecto Rafael Gutlérrez. en su gula 
sobre el Convento nos reflere: 'Según 
la planta Irregular, la construcción co
rresponde a dos esfuerzos. prlmero de 
los Franciscanos y después por parte de 
los Agustinos; el Hempo que se empleó 
poro . edlflcar este Convento es relaH
vamente corto (aproximadamente 5 
al'los), serta dlflcll entenderlo, si no fue
ra considerando la construcción. como 
una obra producida por el tributo a una 
cabecera de ser'lor!o. donde los obre
ros fueron los mismos lndlgenas que sos
tenlan a los frailes. el encomendero y 
el Marqués del Valle' . 

Al entrar al conjunto el gran atrio nos 
atrapa y transporta a otros tiempos , 
donde el Monasterio se Impone por su 
grandeza y monumentalldad. observa
mos en las esquinas Internas del atrlo 
las Capillas Posas que destacan por su 

. sencillez y sobrledad. con el único ador
no de sus almenas. al Igual que lodo el 
cqnjunto.dóndose la Impresión de una 
gran fortaleza. A la derecha de la Igle
sia estó la capilla abierta y la porteña. 
formada por dos arcos de medio pun
to. sin ningún tipo de decoraclór .. 

El templo nos hace re flexionar acer
co de los diversos recuerdos construc· 
Hvos que los frailes traían de Europa y 
como los combinaron para dar como 
resultado la Imponente fachada. 

El rosetón góHco que se encuentro 
en la parte superior. se ha definido 
como uno de los mós bellos de la ar
quitectura colonial. estó ornamentan
do can un h1so circular con óngeles y 
frailes y la parte central que parece 
·encaje de piedra· da luz al coro <.!e la 
Iglesia. 

Abajo encontramos un frontón, clo
ro Influencia clóslca en una época 
renacenHsta. en cuyo centro estó un 
Cristo cruclflcado. donde sus formas nos 
revelan la mono lndlgena que esculpió 
esta bela pieza. 

En la porte Inferior y a los lados apa
recen dos escudos; el de los Agustinos 
a la Izquierdo y el de los Franciscanos a 
la derecha. seguramente el escudo 
Franciscano se colocó ah! en recuerdo 
de los prtmeros frailes que se asentaron 
en esos tierras y que posterlormenle fue
ron relevados por los Agustinos. al cen
tro se encuentra un nicho que seguro
mente contenla uno escultura de San 
Juan Bautista . patrono del monasterio. 
En la cornisa lnferlor es posible apreciar 
unos angelitos que cabalgan sobre dra-

La fachada de la Iglesia de San Juan Bautista 
en el convento de Yecapixtla 

ganes. seres mitológicos extrapldos de 
los lecturas greco-romanas que esta
ban en uso en aquella época. 

Mós abajo aparece un arco de me
dio punto que cubre el vano que da 
cabida a la puerta principal. ffene sus 
arranques en jambas que culminan en 
una flor de llz. decoración muy utiliza
da en el periodo gótico. 

Huy que detenernos a admirar lo 
decoración labrada con flores . hojas y 
querubines que nos anuncian la entra
da al estilo plateresco llamado así por
que asemeja el trabajo de los orfebres 
que repujan la plata . 

Columnas abalaustradas y estriadas 
sirven de apoyo verffcal a lodo la por
toda . ademós de que cierra n el 
enmarcamiento de la misma. Antonio 
Toussalnt nplnn · es simplemente la 
esencia mlsrna del mós auténtico pla
teresco y una de las obras arquitectó
nicas de mayor sabor europeo·. Hoy 
gran semejanza de las to!~:Jc:; de esta 
portada con las que ex~lan an la fa
chada de la Universidad de 
Salamanca. 

En el espado Intercolumnio hay cua
tro nichos vacíos. donde seguramente 
estuvieron las esculturas de San Pedro 
y San Pablo en los lnfer1ores y de San 
Domingo y San Francisco en los supe
riores. dando estos cuatro santos la 
bienvenida al Reino de Dios. 

En los resaltos Inferiores donde arran
can las columnas hay dos perfiles es
culpidos de personas anónimas que 
posiblemente representan -según el ar
quitecto Gutlérrez- al constructor del 
monasterio y al encomendero de la re
glón. 

A manera de opinión personal po
demos decir que el convento no llene 
un sólo estilo artisllco y arquitectónico. 
sino es la unión de lodo la memoria de 
su tiempo. 

El monasterio representa. el Ideal 
medieval de los conventos en Espal"la. 
obviamente con los modificaciones 
americanas de otros conventos como 
el gran atrio. capillas posas y capillas 
abiertos. Sin embargo.losdetalles góti
cos son de gran delicadeza coma el 
rosetón . las bóvedas de nervaduros.la s 
ventanas. el hermoso púlpito y el ba
randal del coro. 

El plateresco como estilo se presen
to en la ornamentación del edificio , 
caracter!stlca tanto espal"lola como 
americana. ya que paro esta época el 
renacimiento en la Nueva Espal'la no 
dejó huellas en la planta y el desplante 
del edificio. El lujo de la decoración 
fitomorfo y zoomorfa . los relieves apla
nados y lo delicadeza con que estón 
hechos. nos anuncian la llegado del 
renacimiento temprano. 

Al entrar a este bello monasterio y a 
otros muchos que existen en Morelos. 
no sólo nos Invade un sentimiento de 

admiración; sino también de tristeza . al 
ver cómo el tiempo y la Incomprensión 
de la moyorlo de la población van de
jando morlr sin remedio a los monumen
tos que SOf1 nuestro herencia mós pre
ciada. porque significan el esfuerzo y 
tra bajo de muchos hombres que nos 
antecedieron paro formar una perso
nalidad como pueblo y como nación. 
No permitamos que todos y codo uno 
de nosotros podamos o frecer. estos 
monumentos sobrevivirán. para ser dis
frutados y admirados por los poblado
res dé Morelos del Siglo XXI. 

Portada p rincipal d el ·te mplo del c onvento Agustino , e n Yecaplxtlu. 
El Parentesco de la Nueva Espafla , d e Antonio Tossalnt. 
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Sintesis Histórica del Estad() de Morelos ~ 
Gl 
e: 

PRIMERA PARTE 

Cario• Barreta Mark 

Dentro de nuestras concepciones 
del Mé~ hist6rlco en lo ~al, no 
podemos dejar de vlsta,las repeJcuslo
.._ e lnftuenclas que estos han tenido 
en lo partlcUor el Estado de Morelas. 
en todos los perlados históricos. a nivel 
regional. 

En la· época prehlspónlca se han 
manefado en forma general o trea pe-

rlodos históricos completos; uno cono
cido como Preclóslco. teniendo como 
muestras representativas a 
Chalcalzlngo. GualupHa. Ne>cpa V úlfl
mamente un lugar dentro de la zona 
urbana de Cuernavaca . llamada 
'Carritos' V otras zonas arqueológicas 
del estado. 

Otro serlo el conocido como el Ció
aleo. Aqul los representorfon 

EMILIANO ZAPATA, Jefe de lo revolución de More los 

v~ne. de. lo porlodo dce.l s~pleme.nto 

Pemex Hene lo culpo de los 
postertores asentamientos: el primero 
en tlempo es plfmero en derechos. 
rezan los abogados. No es mi 
Intención comentar acerca del 
derecho de manifestarse. mi reftexl6n 
es acerca de lo acción y lo 
oportunidad sujetas al rejuego del 
poder asf sea espllftual o temporal . o 
majo! dicho mixto. porque no puede 
ser de otro manero. Cuando los 

Editorial 

Jóvenes del 68 se manifestaban por 
las calles, reclamando su porte en lo 
organización v desHno de esto 
sociedad. los lnsfltuclones sagrados 
Incluidos lo Iglesia endurecieron su 
troto contra anos. sólo lo Iglesia de 
Cuernavaca. y algunos grupos 
eclealales, oportunamente v con voz 
profétlca declararon su posición junto 
a ellos. esto les acarreó las Iras 
semejantes únicamente a las que 

Xochlcalco. Chlmolacaflon v otroslu
gaes. 

Con el periodo que cerralfomos los 
dclosprehlspónlcosserfoel Postclóslco • 
donde las sitios m6s Importantes serfon: 
Ollntepec. Tepozteco. Teoponzolco.la 
recién descubierto plrOmlde de Youte
pec v otros lugares. Como comentolfo 
general. dlrfomos torri:>lén que algunos 
de los sitios mendonodos en f.orma ge
neral flenen motedol de los tres ciclos 
hlst6rlcos que se han rnectonodp. 

Los corocterfstlcos de lo época 
prehlspónfco en forma general. es que 
su desarrollo se do con una tecnologfo 
rudlmentolfo. donde los herramientas 
m6s usados eran de piedra y el uso de 
algunos metates ero m6s bien orna
mental. Su ogt1clituro ero temporolero 
y empezaba o desorrolor sistemas o~ 
colas dOnde yo controlaban la flerra v 
el ogua.serOOrobal bOslcanente rnolz. 
f11ol, chile v calabozo. Animales domé.
tlcos eran el perro v el guajolote v abe
jo. 

Desde entonces los cofr,peslnos de 
Morelos estaban organizados en nume
rosos aldeas pequel\os. y conformaban 
uidocfes bOslcos unidos v centralizados 
regionalmente en CuouhnOhuoc v 
Ooxtepec. que eran porte de las es1ruc
tuos polflcas. que las esporooles les die
ron el nombre de 'Sel\olfo'. que o su 
vez estaban ligados o la ' Trlpie Alian
za'. denominado por los Aztecas. 

Con lo ·conquisto' se oblfó uno bre
cha entre la sociedad prehlspOnlco 
dominada por Moctezuma 11 v el perta
do colonial que le siguió, terminando 
abruptamente con un tlpo de socie
dad. creando otro nuevo donde los In
cipientes hacendados v los ordenes 
religiosas reportldos en todo el estado 
(Franciscanos. Dominicos y Agustlnos) 
tuvieron mucho que ver. Este proceso 
provocó fuertes cambios en lo culturo. 
en las formas de desempel\or los tra
bajos. el culto religioso. el Juego e In
cluso en la comida. formas que por ser 
ancestrales eran las mOs adecuadas. 

Los fuertes levantamientos que 
ac ompol\oron o lo guerra de Indepen
dencia. dio origen a otro Importante 

callaron sobre Erosmo. Moro. Hidalgo, 
Morelos. Emlllono,LOzaro. Sergio. 
Samuel y tontos otros anónimos 
profetas; finalmente la Iglesia va no 
los enjuicio lnqulsltorlome'lte. 
discretamente hurgo entre sus huellas 
lo verdad poro conservar dentro de lo 
hlstorta; la Iglesia lnstltuclonal hace 
hoy lo que en otro momento reprlmló . 
pero cal es: por su segtxldad I(O 

Inoportuna o la zaga de lo hlstorto. 
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ruptuo en lo estructuro de la vida mexl- o. 
cana v el Estado de Morelos dio su 
aportación con elementos tan Impor
tantes como lo fueron la gente de 
Jantetelco encabezados por el cura 
Matamoros. Cuauflo y su reglón en el 
famoso 'Sitlo de Cuauflo' . 

Algu1os historiadores toman a lo In
dependencia adecuada poro la histo
ria de México. aunque también postu
lan otro decisión en pleno época del 
'Porftrlsmo' en 1890. Sel\olando tam
bién que es cualdo los procesos anti
guos alcanzan niveles crftlcos v lo nue
vo empiezo a surg~. la población em
pieza o crecer v los estOndares de v1da 
empezaron a mejorar. Aunque en Mo
rales, fue cuando el campesino se aln· 
116 m6s explotodo. 

¿Que ocurrió entonces poio que se 
diera el proceso de lo R9voludón Mexi
cano?. todovfa no nos quedo cloro. 
pero lo cierto es que la revoU:tón ha 
sido considerada como uno gran dls
conflnuldad. ~te movimiento algunos 
han Interpretado que fue la respuesto 
o lo explolodón. ante la entrego de los 
recursos v lo economlo del pols o los 
Intereses extranjeros sobre todo o los 
EstadOs Unidos. por lo que Porftlfo Dloz 
V su camartlla de 'clenHftcos' fueron 
consideradOs como vendedores. v trai
dores o lo patria. ¡Es obvio mencionar 
que los tlempos han combladol y tam
bién es bueno decir que Emlllono Za
pata. tuvo una destocada actuación 
en este pelfodo histórica. 

El fenómeno zapotlsta ha sido obje
to de considerables lnvestlgodones. la 
Revolución Mexicana fue el prtmero de 
los levantamientos en el siglo XX.Inlclo 
da un ol\o antes de la revolución Chi
no v siete al'\os de la Rusa. 

Una de las cuestiones que mós se 
han debatldo durante los últimos 20 
bl\os. es sobre silo revolución mexic a 
no esta vivo o muerta. Con los cambios 
acelerados o los que ha sometldo el 
pols. creo que no tardan en extender 
el acto de defunción. Y simplemente 
poUHcamente un giro de 360 grados a 
toda la 'ldeologla de la revolución' . 
Algunos hlstortadores. ya empiezan a 
manejar lmpllcltamente el rescate en 
otras cosas ·ngura' de Porflrto Dlaz. vis
to. como la de gran 'llder estadista ' . 
que puso los bases del México. polltlco 
V económicamente · moderno' . 

ContlnQa ... 

FE DE ERRATAS 

El tamoanchOn número 7 aparece 
adjudicado a Culturas Populares. sien
do que es un suplemento cultural del 
centro INAH Morelos. 

El clntlllo debe decir: UNA CRONICA 
DE HISTORIA REGIONAL. 
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