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INTROOUCCION 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

en la parte intermedia del Articulo 13 señala: 11 Subsiste el fuero de guerra 

para los delitos y faltas contra la disciplina militar ... ", por tal motivo. 

y en virtud de que el concepto Constitucional referido señala la existencia 

de DELITOS y FALTAS contra la disciplina militar, la presente tesis se 

encamina al an~llsis de "LA DIFERENCIA ENTRE EL DELITO Y LA FALTA EN EL 

FUERO OE GUERRA". 

Para lograr una mejor comprensión de Jos Entes jurfdicos en 

ani1lisis. es conveniente conozcamos el medio en que se genera, vive y 

manifiesta, analizando primeramente en el Capitulo I 11 EL FUERO DE GUERRA 11
• 

En el Capitulo 11, se har~ un breve an~l is is de "LOS ORGANOS OEL 

FUERO DE GUERRA", los cuales deben su existencia para la administración de 

la justicia marcial. 

LA DISCIPLINA MILITAR: se estudia en el Capitulo III, por ser la 

base de existencia de todo Ejército y por ende del Fuero de Guerra. 

El Capitulo IV, es eJ nucteo de Ia presente obra ya que en él se 

analiza la diferencia que se d~ en el Fuero de Guerra a los conceptos: 

DELITO y FALTA. 

En el Cap!tul o V, se expondrA brevemente LA PENA MILITAR, como 

consecuencia necesaria a Jos delitos cometidos contra la disciplina militar. 
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EL FUERO DE GUERRA 

Para anal izar el fuero de guerra, es menester hablar prtmerame~te 

del significado del término 11 Fuero11
• 

FU ERO : proviene de la palabra latina 11 forum", que significa 

"tribunal 11
• 

Este termino ha sido concebido con muy diferentes acepciones y 

poseedora por lo mismo. de otros tantos slgni ficados. Desde ºel lugar" en 

que se administraba justicia (del latln forum). y 11 el cuerpo" de leyes 

vigentes de un determinado lugar. hasta alcanzar la categoría de "privile--

gio" sostenido por leyes especiales de q~e gozaban las personas en atención 

·a su rango, jerarquta o casta. 

Se entiende también por fuero: la reunión de privilegios o exenci.2_ 

nes concedidas a una persona. provincia o ciudad, es decir; es sinónimo de 

11franquicia 11
• 

Cuando en la antlguedad se concedian dichos privilegios a una 

determinada colectividad, ya fuera mercantil. de Hacienda Pública, eclesias

tica o militar, se daba origen a los 11 fueros particulares". 

Quiza el fuero de guerra sea el mas antiguo1 ya que se entiende 

como tal: "el conjunto de privilegiosº que les concedtan a los Ejércitos 

los poderes reales y pontificios~ tales como: tener jueces particulares 

distintos a los' que ordinariamente administraban la justicia civil, y ser 

los jefes militares los competentes para juzgar y castigar a los soldados 

que se encontraban bajo su mando. 

A. A N T E C E O E N T E 5 

a.- En Roma. 
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En el Derecho Romano es donde aparece una ordenación representati

va del "Fuero Militar", distinto del ordinario y con vida propia. 

su origen se sitO:a, cuando el Emperador Anastaclo crea las Consti

tuciones y dispone por medio del 11 Re Militari 11
, que los militares fuesen 

juzgados por sus propios jefes. ( 1) 

Asimismo, en este texto se concibe a la jurisdicción militar en 

un doble aspecto: de juris-dictio: concebido éste, como facultad de mando y 

de corrección disciplinaria; de Impertum: que se otorgaba para su ejercicio 

principalmente a los jefes militares. 

Tales facultades eran ajenas a la acción coactiva de un orden 

jurldico comGn (disciplina comunis), e integraban del imitadamente el ejerci

cio y conocimiento de un orden jurldico militar (disciplina militaris). 

Unicamente se sujetaba al ºfuero mi 1 i tar", a la persona que 

estuviera revestida de cualidad mi i i tar, esta cual !dad se adquirla, desde 

el momento de inscripción en el Censo de la Legión y simplemente por figura!, 

en la "relatio in números". (2) 

El Emperador Constantino, confiere al "Magister Mllitumº, la 

potestad de conocer acerca de los del itas cometidos por soldados integrante! 

de las legiones romanas. 

La Ley del Digesto, prohlbla a los Jefes de Provincia proceder 

en contra de los "delincuentes militaresº de su territorio. disponiendo que 

fuesen remitidos con infonne, al jefe militar bajo cuyas órdenes militaban. 

b.- En España. 

Las Ordenes Cabal lerezcas y Re l ig losas denominadas 11 Las Cruzadas", 

cuyos ideales eran la exal tact6n y ensanchamiento del catol isismo, asi como_ 
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el rescate de los lugares santos; ya recibian de los poderes reales y 

pontificios, ciertos privilegios para estimulo de su fé, tales como: jerar-

quta nobiliaria y compensación a sus esfuerzos. 

Surgen as!, entre otras; las Ordenes de los Templarios, las de 

los Caballeros de Malta y del Santo Sepulcro. las cuales tuvieron organiza-

ción y fuero nobiliario militar, que ejerctan en seguridad y defensa de los 

territorios de su jurisdicción y como privilegio de sus Cruzadas. 

Sin embargo, en Espana; el fuero de guerra fué solemnemente 

proclamado por Carlos 1 de Espa~a y V de Alemania, a través de las Reales 

Ordenanzas del 10 de junio de 1551, en donde lo establece permanentemente 

para todos los Tercios del Imperio Español. 

Fel !pe 11, aprobó; por Real Cédula del 9 de marzo de 1557, las 

Ordenanzas del 11 Fuero de Guerra 11
• 

Felipe 111, dicta las de 2 de diciembre de 1558; del mismo modo, 

el último de los Austria Carlos ll, promulgó las de 29 de abril de 1697 y 

de 28 de mayo de 1700. 

Fernando VI, publica las Reales Ordenanzas de San Lorenzo, el 22 

de octubre de 1766 las cuales tuvieron apl lcaci6n en los Regimientos 

Especiales de la Infanterta de Marina de la Armada Española, dandoles 

también destacado vigor en México. 

Carlos III. sanciona las Ordenanzas llamadas 11 Carolinas 11
, mismas 

que han perdurado a través de los tiempos y han servido de base a muchas 

leyes marciales. 

Las Ordenanzas, eran consideradas en España como Cuerpos Legales 

e Instrumentos Jurtdicos, que se estableclan para mantener la disciplina en 
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el Ejército. (3) 

B. EVOLUCION HISTORICA EN HEXICO. 

a.- L o s A z t e e a s • 

Los reinos de México. Texcoco y Tacuba, embrión de la Nueva 

Espana, fonnaban una Triple Al lanza defensiva y ofensiva que les di O un 

gran poderlo mil ltar. 

En estos pueblos, el Ejército era el sosten de la religión, 

economta y la autoridad del Estado en sr mismo y frente a los vecinos. y 

ademas; el instrumento con que sus jefes satisfacfan sus ansias de conquis-

ta. 

Los antiguos mexicanos estimaban mucho la carrera militar. pués 

los plebeyos solo distinguiéndose en ella, podlan obtener honores y dignida

des que estaban reservados a los nobles. Casi todos los reyes, antes de 

serlo; hablan desempe~ado el puesto de Generales Supremos del Ejército. 

Habla tres grados bién definidos entre los Aztecas: El Jefe 

Supremo del Ejército, los Generales y los Capitanes; existiendo entre los 

soldados y los Capitanes algunos grados l ntermedios, agrupándose los guerre

ros en tres órdenes militares: Caballeros Aguilas, Caballeros Tigres y 

Caballer~s Flechas. 

Los militares y la nobleza, eran juzgados por "Tribunales Especia

les". En los reinos de la Triple Al lanza, incluso. una Sala del palacio 

real estaba destinada a que en el la se juntasen los Capitanes en 11 Consejo 

de Guerra". 

En otra sala. se reunfan los Soldados nobles y hombres de guerra, 

para juzgar los del itas que se cometieran en contra de la subordinación y 
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el servicio. 

b.- E p o c a e o 1 o n 1 a 1 • 

Fueron los Virreyes. desde Don Antonio de Mendoza en la pacifica

clOn de Jalisco, quienes organizaron el Ejército Colonial, por necesidad de 

someter a las Tribus lndigenas en nuestro territorio. 

Durante la Conquista, rigieron las Ordenanzas de los Reyes Cat61 i

ces, relativas éstas; al aspecto penal militar, aplicandose hasta 1769 en 

fonna irregular. 

Regia al fuero castrence, la Ordenanza expedida por Fernando VI 

en San Lorenzo el Real el 22 de octubre de 1768 y comunicada a la Colonia 

para su observancia, por Real Orden de 20 de septiembre de 1769. 

Confonne a ella, el Cuerpo de Administración de Justicia Marcial 

se integraba de la manera siguiente: 

1.- El Virrey, CapiUn General: tenla la facultad que le otorgaban 

las Leyes de Indias para hacer la guerra. 

2.- Un Real y Supremo Consejo de Guerra: Consejos de Guerra 

Ordinarios en los Regimientos, Tercios y Dragones. 

3.- Fiscales 1 Sargentos Mayores y Ayudantes. 

4.- Escribanos, Sargentos o Soldados nombrados especialmente. 

5.- Defensores y Capitanes Vocales designados especialmente. 

6.- Auditores de Guerra. 

Para entender por su origen, la naturaleza jurtdica de nuestro 

fuero de guerra, es menester mencionar que la jurisdicción militar residla 

en los Capitanes Generales. Los Auditores, eran los encargados de despachar 

los "autos y sentencias 11 a nombre del Capttan o Comandante General, facult,! 

des que les fueron atribuidas por Cedulas de 21 de octubre de 1728, 31 de 
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marzo de 1795 y 29 de enero de 1804. 

c.- I n d e p e n d e n c 1 a d e 1 8 l O • 

Durante la guerra de Independencia, en los distintos aspectos de 

la vida militar. los Caudillos procuraron observar las solemnidades estipul~ 

das en las Ordenanzas Espa~olas de 1768. 

La primera Constitución Polltlca de nuestro Pals, promulgada el 4 

de octubre de 1824, deja subsistentes en su arttculo 154, los Fueros Ecle--

sii1.stico y militar. dice: 11 Los militares y eclesiastices continuaran sujeto~ 

a las autoridades a que lo estan en la actualidad, segan las leyes vigen---

tes11. 

Entre las leyes vigentes a que hace mención el citado precepto 

Constitucional. encontramos "Las Carolinas 11
, mismas que en el año de 1852, 

fueron reformadas por el General Don José Lino Alcarta, dándoles aplicacFn 

como principal texto jurldlco mll itar. 

Por Decreto del l• de junio de 1812, se estableció el Tribunal 

Especial de Guerra y Marina, al que se diO competencia para conocer lo 

relativo a delitos U picos mil l tares. dell tos del orden coman. controversias 

de naturaleza civil, incluso lo relativo al matrimonio y derecho de familia. 

La subsistencia de los fueros eclesiastico y militar fué ratifica

da el 3 de agosto de 1826, por la Comisión de Guerra del Consejo de Gobler-

no alcanzando proporciones de escandalosas prerrogativas. (4) 

Posteriormente, el Código de las 7 Leyes Constl tuclonales de 29 

de diciembre de 1836, en la Ley quinta y bajo el rubro 11 Prevenciones Genera

les sobre Administración de Justicia en lo Civil y Criminal 11
, en su articulo 

30 preceptuaba: "No habra mas fueros personales que el eclesiastico y 
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militar11
• 

En las Bases Organlcas del 13 de Junlo de 1043, en el Titulo Vil, 

Capitulo denominado: "Corte Marcialº. Articulo 122 dispon1a: "Habr~ una 

Corte Marcial compuest·a de Generales efectivas y letrados, nombrados por el 

Presidente de la República a propuesta en terna que le haga el Senado". 

El 22 de agosto de 1846, cesan de estar en vigor las 7 Leyes 

Constitucionales por haber concluido el relativamente corto periodo de 

ensayo del Régimen Centralista; poniéndose nuevamente en vigor, la Constitu

cl6n de 4 de octubre de 1824. (5) 

d. - E n 1 a R e f o r m a 

La innecesaria extensión que se dió al fuero de guerra en ordena-

mientas jurtdicos anteriores, propició; que a excepción de los negocios en 

que estuviera interesada la Hacienda Pública. los de Comercio entre 

otros, los milttares no podian ser demandados ni civil ni criminalmente, 

sino ante los Tribunales de Jurisdicción Marcial. 

Tan injusta situación, se corrigió mediante la Ley de 23 de 

noviembre de 1855 llamada: "Ley JuArez 11
, por ser entonces Don Benito, 

Secretario de Justicia. la cual disponta: 

Art. 42.- Se suprimen los Tribunales Especiales, con excepción de 

los eclesUsticos y militares. los eclesia.sticos cesaran de conocer en los 

negocios civiles. y continuaran conociendo de los del itas comunes de indivi

duos de su fuera. mientras se expide una ley que arregle ese punto. 

Los Tribunales Mili tares. cesaran también de conocer de los 

negocios civiles y canoceran tan solo de los delitos puramente militares o 

mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. 
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Esta ley, Inspirada en la Constltuclón Polltlca del Estado de 

YucaUn (!841), se~ala un momento crucial en la historia mexicana del 

ºFuero de Guerra", en virtud de que lo transfonn6 de rafz, fijc1ndole la 

naturaleza jurfdica que en doctrina debe corresponderle, extraf\a en lo 

absoluto del concepto de "privilegio". (6) 

En la Constitución del 5 de febrero de 1857, el fuero castrence 

sufre una radical modlficac16n: de 11 privilegio11 y 11exenci6n 11
, se convierte 

en un Sistema subsistente, Onica y exclusivamente para juzgar de aquellos 

delitos y faltas en exacta conexión con la dlsclpllna militar. 

En efecto, el articulo 13 d!sponla: "En la RepObl lea Mexicana 

nadie puede ser juzgada por leyes privativas ni tribunales especiales. 

Ninguna persona ni corporación puede tener fuero ni gozar emolumentos que 

no sean compensación de un servicio pCibl ico y estén fijados por la ley. 

Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan 

exacta conexión con .la disciplina militar. La ley fijarc1 con toda claridad 

los" casos de excepción". 

Como puede observarse, el citado precepto Constitucional no solo 

desconoce los antiguos fueros, sino que los prohibe expresamente, debiendo 

expedirse una ley que fijara con claridad esos casas de excepción. 

Por lo que se refiere a las leyes secundarias de la jurisdicción 

marcial, debe recordarse que el primer Código de Justicia Mi 1 ltar se expidió 

en 1882, como parte integrante de la Ordenanza General del Ejército vigente 

en esa época. 

Posteriormente, se expidieron 4 Códigos, hasta el de- 1901, que 

derogó el de 1898, y el cual se integró por 3 leyes: 
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1/a.- De organización y competencia de los tribunales militares. 

2/a.- De procedimientos penales en el fuero de guerra. 

3/a.- Penal Militar. 

Hemos de advertir. que al quedar subsistente el fuero de guerra, 

para delitos y faltas que tuvieran conexión con la discipl lna mi 1 itar. 

originó que los tribunales militares extendieran su jurlsdlcclOn sobre 

personas ajenas al Ejército. 

As!, la ley penal de 1901, en su articulo 110 parte final, dice: 

"serAn igualmente considerados para los efectos de esta ley como asimilados, 

los paisanos que estando al servicio del Ejército en campaña y remunerados 

por este motivo, deban seguir a las tropas en sus marchas y acamparse con 

ellas". 

A.su vez, la Ordenanza General del Ejército del 11 de diciembre 

de 1911, en su articulo 15 expresa: 11 Se equiparan a los asimilados, todos 

los paisanos, hombres y mujeres que por cualquier motivo sigan a las tropas 

en sus marchas y los acompai'ien en su cuarteles y campamentos". 

Esta asimilación, no daba de ninguna manera a los interesados, 

derechos a recompenzas toda vez que no prestaban servicio militar alguno, 

pero si les imponla la obligación de sujetarse a las prescripciones de la 

Ordenanza, sobre todo, en lo relativo a la subordinacion y disciplina, 

equlpar~ndose al soldado para los efectos del Código de Justicia Militar. 

De lo anterior, se desprende que hasta antes de la Constitución 

de 1917, los tribunales militares ejercran jurisdicción sobre individuos 

ajenos al Ejército, es decir; sobre toda clase de civiles implicados en 

delitos del orden militar, o que tuvieran conexión con la disciplina mili---
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tar. 

e.- E n l a R e v o l u c i 6 n d e 1 9 1 o • 
Los instrumentos jurldicos senalados con anterioridad, regularon 

la jurlsdlcclon castrence, hasta el esta! !amiento del movimiento social de 

1910. 

Debido a la ruptura del régimen anterior, surgen profundas trans-

formaciones de caracter ideológico, econOmico y social, produciendo un 

cambio radical en el fuero de guerra, en lo relativo a su amplitud y ejerci

cio. 

En consecuencia, se reformaron los viejos procedimientos existen-

tes hasta entonces en el fuero de guerra: 11 se desvinculó la justicia castren_ 

ce de los jefes militares y se dispuso que los funcionarios encargados de 

administrar la justicia, fuesen letrados. (7) 

f.- e o n s t l t u c 1 6 n d e 1 9 1 7 • 

Una vez anal izado el origen y evolución del fuero de guerra y 

observada su transición en la historia, advertimos que de una situación de 

"privilegios y exenciones", ha evolucionado hasta convertirse en un orden 

jurtdtco, subsistente debido al imperativo impuesto al Estado de mantener 

la disciplina en el Ejército. 

El Constituyente de 1917, al discutir ei proyecto del articulo 13 

Constitucional, presentado por la comisión respectiva, determin6 aprobarlo, 

quedando el mencionado articulo en la forma siguiente: "Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por Tribunales Especiales. Ninguna persona 

o corporación puede tener fuero, ni gozar mAs emolumentos que los que sean 

compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el 
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fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina mllltar; 

pero los tribunales, en ningún caso y por ning(m motivo, podran extender su 

jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un 

delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocera 

del caso la autoridad clvl 1 que corresponda". (8) 

De acuerdo con la redacción del precepto anterior, realizaremos un 

breve y respetuoso analisis del mrsmo, ya que a nuestra modesta considera--

ción, dicho texto crea confusiones de interpretación al lector, pués en él 

se observan algunas aparentes contradicciones, desvirtuandose la tntensiOn 

real que el Constituyente quizo plasmar en tan importante instrumento 

jurldico como lo es nuestra Carta Magna. 

Iniciaremos el anal is is, con la parte relativa que dice: "Nadie 

puede ser juzgado por leyes privativas ni por Tribunales Especiales", 

cuestionando al respecto lo siguiente: 

Son especiales los tribunales militares ?. categóricamente 

contestamos que no, ya que el admitir positivamente tal cuestionamiento, 

serta aceptar la existencia de una palpable contradicción en un mismo 

precepto Constitucional, pués en él, se prohiben tajantemente los tribunales 

especiales, dando muestra evidente que la intensión del Constituyente fué 

la de suprimirlos estableciendo la igualdad del hombre ante la ley. 

Para robustecer la anterior afirmación manifestamos nuestra 

adhesión al concepto que José Ma. Lozano hace al enfocar el tema de 11 Los 

tribunales especiales", en el que considera como tales: "aquellos que han 

sido creados con posterioridad al hecho 11
, instituidos por consiguiente; 

para juzgar a una· o varias personas concretamente determinadas, o bién; 
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para conocer de un delito espec!ficamente senaiado. (9) 

Por otra parte, el maestro Aurel io Campillo considera que los 

tribunales Ordinarios, para ser considerados como tales; deben reunir los 

siguientes requisitos: "Jerarqu!a, Subordinación y Perpetuidad". (10) 

La Jerarquta: existe en los tribunales militares, pues en la 

administración de justicia, hay una primera instancia; en la que actúan 

Jueces y Consejos de Guera Ordinarios. 

Una segunda instancia: representada por el Supremo Tribunal 

Militar, en la que se revisa, confinna, revoca o modifica lo actuado en la 

primera, y por último: 

Una tercera instancia: en la que interviene la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, revisora de todo lo actuado. Es claro entonces, que 

los tribunales militares al estar controlados por el Organo Supremo de 

Justicia, cumplen con el requisito de jerarquizaci6n. 

La Subordinación: ésta se desprende como consecuencia lógica de 

la jerarquizaci6n, ya que al existir un orden jerarquice en donde el 

tribunal superior conoce de lo actuado por el inferior. en ese acto se da 

precisamente la subordinación. pués el inferior esta siendo subordinado a 

aquél. 

La Perpetuidad: se puede afirmar que este requisito lo cubren 

también los tribunales militares, pués éstos¡ no son establecidos para un 

tiempo particular o especialmente determinado sino que estan constituidos, 

cumpliendo sus funciones en forma ininterrumpida. 

En razón a lo anterior, llegamos a la forzosa conclusión que los 

tribunales militares son: 11 ordinarios 11 y no "especiales11
, ya que éstos, no 
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son_creados con posterioridad a los hechos, no juzgan a una o varias personas· 

concretamente determinadas y no se han eregido para conocer de un del ita 

especial. por el contrario; reunen los requisitos de : Jerarquta, Subordina--

cl6n y Perpetuidad, al Igual que los Tribunales existentes en otras jurisdic-

ciones ordinarias. 

Prosiguiendo, anal icemos ahora lo relativo a los 11 Fueros 11
, dice el 

texto Constitucional: 11 Nlnguna persona ni corporación puede tener fuero ....... . 

subsiste el fuero de guerra para las delitos y faltas contra la disciplina 

militar". 

Consideramos que la prohibición expresada por el legislador. esta. 

referida a los fueros como 11 excenci6n o privilegto 11
, es decir; que ninguna 

persona o corporación debe gozar de mayores prerrogativas que las otorgadas 

por la Constltución a los ciudadanos. 

Por otra parte, la expresión: 11 subsiste el fuero de guerra para los 

delitos y faltas contra la disciplina militar", lcontradice el citado texto? 

la respuesta aunque un poco temeraria serta que s[, ya que primero se prohibe 

la existencia de los fueros, y enseguida; en el mismo precepto constitucional, 

se reconoce la subsistencia del fuero de guerra. 

La contradicción se deriva de la redacción del citado texto consti-

tucional confundiendo al lector común, pues en nuestra cultura el vocablo 

11 fuero 11 es considerado como sinónimo de 11 excención o privi legio 11
• 

Generalmente. la gran mayorta desconoce que el Constituyente al 

reconocer la subsistencia del fuero de guerra, lo hizo por la necesidad de 

permanencia de un Orden Jur[dico Militar, para mantener un orden disciplina--

rio distinto al de la sociedad en general dentro de la Institución Constitu---
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clona! llamada Ejército. 

En la actualidad, subsiste el fuero de guerra y se constituye en 

una esfera de competencia. jamAs como privilegios. El fuero militar, se 

establece para los delitos y faltas contra la disciplina militar, razón 

determinante de su existencia, ya que la disciplina militar, es el medio de 

unidad y cohesión de las Instituciones Armadas, y cualquier acto u omls!On 

que atenten contra ella, irremediablemente atenta contra las propias Instit.!!_ 

clones. 

Ahora veamos lo referente a la 11 competencia de los tribunales 

militares" derivada del último pArrafo Constitucional, que dice: 11 Los 

Tribunales Mi 1 itares en ningún caso y por ningOn motivo podrAn extender su 

jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un 

delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerc1. 

del caso la autoridad clvll que corresponda". 

De lo anterior se deduce: 

1v.- Que se prohibe expresamente a los tribunales militares 

juzgar a toda persona ajena al Ejército. 

2• .- Se hace la determinación competencia! de los tribunales y 

autoridades que deben conocer de los delitos y faltas contra la dlsclpllna 

militar, cuando en su comisión intervengan paisanos y militares. 

El hecho que un tribunal militar no pueda juzgar a un paisano es 

comprensible. en virtud que éste no esta sujeto a la disciplina militar. 

Pero. la que autoridad civil se refiere el texto aludido ?, pues 

bién: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado dicha frase 

en el sentido de que los tribunales federales juzgaran a los paisanos y los 
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castrences a los mll itares. 

Sin embargo, cuando en la com!s!On de un del !to contra la disclplJ_ 

na militar concurra un paisano: ¿que ley le sera aplicable ?, la comCm, la 

federal a la castrence ? , la respuesta lógica es que si un tribunal militar 

no puede juzgar a un paisano, no puede ser aplicable la ley marcial, enton-

ces la ley aplicable ser.l la federal por ser la disciplina militar de ese 

car:icter. 

En virtud de que en la actualidad las Instituciones Armadas 

Nacionales. a saber: Ejército, Fuerza Aérea y Armada son, entre otras 

cosas: el sostén de la Constitucionalidad y garantfa de orden en nuestro 

país, me permito proponer lo siguiente: 

Se reforme el articulo 13 Constitucional en su parte relativa, la 

cual reconoce la subsistencia del fuero de guerra. asentándose en su lugar: 

"La jurisdicción de guerra es competente para sancionar Jos delitos y 

faltas contrd la disciplina militar .... ". de hacerse ésto; se deja fuera de 

toda contradicción real o aparente, el citado texto Constitucional. 

Fundo mi propuesta apoyado del siguiente concepto: 

En sentido estricto, la jurisdicci6n, por acepción etimológica y 

de significación positiva: 11 Juris-dictio ". quiere decir: facultad de 

decir el derecho. 

Es la facultad por Ja cual los tribunales declaran e imponen el 

derecho, en cada asunto sometido a su conocimiento, mediante su juicio y 

haciendo ejecutar su sentencia~ 

En el orden castrence, la jurisdicción es la facultad soberana de 

los tribunales de guerra, para conocer de Jos procesos militares~ fallarlos 
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y ejecutar el fallo recaldo. 

En sentido amplio, 11 la jurisdicción milltar 11 tiene la misma 

stgniftcactOn Que "Fuero", si por éste ha de entenderse, no la norma o ley 

que regula la excepcional condición o situación de uno de los Sectores u 

Organos de la sociedad, sino el conjunto orgt1nico que representa el propio 

Orden o Sector, es decir: el fuero de guerra o jurisdicción de guerra, el 

fuero militar o la jurisdlcclOn militar. (11) 

Por otra parte, propongo; se modifique la expresión "paisanoº, 

por la de "clvi1'1
, pués la primera en la actualidad, denota una total 

carencia de técnica legislativa en cuanto a terminología, ya que las persa-

nas ajenas a las Fuerzas Armadas, comunmente son conocidas o calificadas 

como civllese 
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ORGANOS OEL FUERO DE GUERRA 

Después de anal izar en el capitulo anterior al Fuero de Guerra, 

es conveniente ahora, conocer los Organos que lo integran. todos ellos con 

la exclusiva finalidad de administrar la justicia militar. 

Los redactores y comentaristas del Código de Justicia Militar 

vigente: Licenciados López Linares y Véjar V~zquez, en su estudio de intro-

ducct6n al citado ordenamiento legal, afirman: 11 La justicia del ramo se 

administraba en antano. tanto en la primera como en la segunda instancia 

por jefes.militares que eran los Onicos que tenran Ja facultad de ordenar 

la incoación de procedimientos y la de aplicar sentencia (jefes de guarni--

ci6n y consejos de guerra ordinarios y extraordinarios) y eran también los 

únicos capacitados para revisar de oficio los fallos. { 1) 

Organos del Fuero de Guerra: 

En la actualidad, se definen como Organismos Jurídico-Penales que 

en el ejercicio de sus funciones, actaan con absoluta independencia, tenién

do a su cargo: la averiguación, el esclarecimiento y castigo de los delitos 

de su competencia. 

Son de 3 clases: cada uno con funciones propias, los que se 

complementan en la actuación que desarrollan, para administrar la justicia 

marcial, a saber: (2) 

A.- TRIBUNALES MILITARES. 

B.- MINISTERIO PUBLICO. 

C.- CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO. 

A.~ TRIBUNALES MILITARES: 

El Código de Justicia Militar vigente, en su trtuio prtmero 
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capitulo I, dispone: La justicia militar se administra; (3) 

l. Por el Supremo Tribunal Militar; 

II. Por los Consejos de Guerra ordinarios; 

r Ir. Por los consejos de guerra extraordinarios, y 

IV. Por los jueces. 

!.- Supremo Tribunal HIUtar: 

Durante la época de la Colonia, a partir del momento en que las 

Reales Ordenanzas de San Lorenzo de 22 de octubre de 1766 fueron aplicadas 

en México, el llamado Consejo Supremo de Guerra y Marina, con jurisdicción 

en los Ejércitos de España e Indias, fué Tribunal de Revisión de los proce-

sos militares, en que se imponian penas mayores o que produclan la pérdida 

de carrera o expulsión de las filas del Ejército, con excepción de las 

condenas correspondientes a muy graves delitos, tales como: desobediencia, 

deserción, abandono de servicio, etc. 

El 30 de noviembre de 1846, se decretó la organización de un 

Suprema Tribunal de Guerra, para revisar los fallos militares. teniéndo 

ademc1s: atribuciones para corregir las faltas en que incurriese el personal 

que formara parte de dicho Tribunal. 

La Legislación de 1901, relativa a la Ley de Organización y 

Competencia de los Tribunales MI 1 !tares, afectó al Organo Superior de la 

justicia marcial, en la forma siguiente: 

12.- Le atribuyó la denominación de Supremo Tribunal Militar. 

2º.- Dispuso, se compusiera de un Presidente, un Vice-presidente, 

y 6 Magistrados de nllmero, (4 de ellos militares y 2 letrados), y ademas: 2 

Supernumerarios y uno letrado. 
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Todos los miembros constitulan el Tribunal en pleno, y para el 

despacho de los asuntos que no correspondlan a dicha integración, dicho 

Organo se dlvldla en 2 Salas: 

La Primera Sala: la constitu1an: el Presidente, el primero y 

segundo de Jos Magl strados Mi Ji tares y el primero de Jos Letrados. 

La Segunda Sala: por el Vice-presidente, el tercero y cuarto de 

Jos Magistrados Militares y el segundo Letrado. (4) 

Cada Sala contaba con un Secretario y ambas y el pleno¡ dispontan 

de un Escribano de Oi Jlgencias. 

En la actualidad, el Supremo Tribunal Militar es considerado por 

las Leyes y Reglamentos castrences; como el Organo Jurisdiccional Superior 

en el Fuero de Guerra, el cual es establecido debido a la necesidad y 

conveniencia de garantta de acierto, en el ejercicio y desarrollo de la 

justicia marcial. 

Es el ma.xtmo nivel en la Organica Jurtdica Militar. funcion~ndo 

como único para todas las Instituciones Armadas del pals, sin embargo¡ toda 

vez que la administración de la justicia militarpuede ejercerse aún a un 

nivel superior, esto es: ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Supremo Tribunal Mi 1 itar está subordinado a las resoluciones que dicte 

ésta, por ser el Organo Supremo de legalidad y justicia en nuestro pats. 

(5) 

Los articulas 3• y 5• del Código de Justicia Militar vigente 

señalan: El Supremo Tribunal Militar se compondrá: 

l. Oe un Presidente: General de brigada, militar de guerra. 

II. Oe 4 Magistrados: Generales de brigada de servicio o auxiliares. 
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lll. Por un Secretarlo de Acuerdos: General brigadier. 

IV. Un Secretarlo Auxiliar: Coronel. 

V. De 3 Oficiales Mayores. 

VI.. Y los subalternos que las necesidades deJ servicio requieran. 

El Presidente y los Magistrados: son nombrados por acuerdo del C. 

Presidente de la República, por conducto de la Secretarla de Guerra y 

Marina. (en la actual !dad: Secretarla de 1 a Defensa Nacional y 

Secretarla de Marina). 

Los Secretarios y personal subalterno: son nombrados por la 

propia Secretaria. 

El Supremo Tribunal funciona siempre en pleno, sin embargo; basta 

la presencia de 3 de sus miembros para que pueda consti tufrse. 

Las facultades del Supremo Tribunal Militar, estelo previstas en 

los artlculos 67 y 68 del Código de Justicia Militar vigente; siendo entre 

otras: la de conocer de las competencias de jurisdicción que se susciten 

entre los Jueces y de las contiendas sobre acumulación, etc. (6) 

[[.- Consejos de Guerra Ordinarios: 

Hablar de un Consejo de Guerra. es conocer al Organo Judicial mas 

genuinamente representativo de Ja justicia marcial. por ser éste, la base 

de la justicia penal militar. 

La justicia de guerra, es eminentemente realista y adecuada a la 

situación positiva en que se ha producido el delito marcial, y a la conve--

niencia de castigar al infractor, según la gravedad del daño que el delito 

haya, o pueda causar a la disciplina militar. 

Ante tales objetivos preferenciales, es necesario que el Tribunal 
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que ha de conocer del proceso, mas que útil; es indispensable que se integre 

de varios elementos militares que por su grado jerc1.rquico, es de suponer; 

tengan una acabada conciencia de la vida militar. 

Ademas, la elección de la clase de militares que han de integrar 

un Consejo de Guerra, se inclina en favor de los militares de guerra, 

combatientes o experimentados en 1 a vida de las corporaciones armadas, por 

tanto; conocedores del soldado y de su moral, sus aptitudes, cualidades, 

procedencia. defectos, etc. 

Militares que por su jerarqufa, poseen las mejores condiciones de 

conciencia profesional militar, y el mc1.s completo conocimiento de las 

necesidades y conveniencias del presente mi 1 i tar y de las medidas de protec

ción, para el más perfecto desenvolvimiento de las Instituciones Armadas 

del pa!s. 

Pues bién, procede mencionar que una vez afirmada en 1824 la 

Independencia de México, los militares siguieron manteniendo vigente la 

legislación Española, en la que se establecía que los Consejos de Guerra 

Ordinarios, eran competentes para fallar las Causas seguidas en contra de 

los individuos y clases de tropa y paisanos, y los Consejos de Guerra de 

Oficiales Generales¡ para los procesos seguidos contra Oficiales y Jefes. 

El primer Codigo de Justicia M Pitar mexicano estableció los 

Consejos de Guerra Permanentes, los cuales conoc!an de las Causas por 

delitos graves cometidos por Sargentos y ademas: de las faltas graves en 

que incurrían Oficiales en servicio. 

De acuerdo con el Código Militar de 1897, los Consejos Permanentes 

estaban integrados: 
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I. Por Un Presidente: con el grado de Coronel. 

U. Por 6 Vocales: Capitanes Primeros, hasta Teniente Coroneles en 

caso necesario. 

La Ley de Organización y Competencia de los Tribunales Militares, 

publicada el 20 de septiembre de 1901, denominó a los Consejos Permanentes, 

como Consejos Ordinarios, y les di6 la composicion siguiente: 

l. Un Presidente: con el grado de Coronel. 

ll. Oe 4 a 6 Vocales: con grado de Capitanes Primeros hasta Coronel. 

El Consejo de Guerra Ordinario. era competente para juzgar, 

ademc1s de los militares, a los paisanos en sus diferentes categor[as. como 

si fuesen éstos, individuos de tropa. (7) 

En la actualidad, los Consejos de Guerra Ordinarios, se integran 

con militares de guerra, a saber: 

r. Por un Presidente: con el grado de General. 

l!. Por 4 Vocales Propietarios: el primero con el grado de General, 

el segundo; General o Coronel y los demas: con la jerarqula que designe el 

mando. 

lll. Por 3 Vocales Suplentes. 

Todos el tos son nombrados por la Secretarla de Guerra y Marina. 

Dichas Consejos residen en las Plazas donde existan Juzgados Mil t tares 

permanentes, teniéndo la misma jurisdicción que éstos. 

Funcionan por semestres, pudiendo prolongar dicho pertodo, por 

Ordenes expresas de la Secretarla de Guerra y Marina. Actaan 2 Consejos en 

la Capital de la Repllbl lea. y Uno, en cada una de las Plazas donde existan 

Juzgados permanentes. 



- 2 7 -

Los Consejos de Guerra Ordinarios. actúan generalmente en tiempo 

de paz, y son competentes para conocer segCin la ley penal militar, de todos 

aquellos dell tos cuyo canee imiento no corresponda a los Juzgados Mili tares 

o a los Consejos de Guerra Extraordinarios. 

Puede decirse que los Consejos de Guerra Ordinarios, conocen de 

delitos cometidos por mi 1 !tares en tiempo de paz, por ejemplo: deserción, 

falsificación, etc. 

El Consejo de Guerra Ordinario, esta pleno de facultades en el 

momento de su actuación, al grado de que puede resolver sobre asuntos que 

competen a otros Organos. 

El articulo 15 del Código Militar vigente le da esta atribución, 

dice: "Una vez sometido un proceso al conocimiento de un Consejo de Guerra 

Ordinario, se tmpondra en la sentencia la pena que corresponda, aún cuando 

resultare que el del ita debió haber sido de la competencia de un Consejo 

de Guerra Estraordinario o de un Juez". (8) 

De lo anterior, se desprende que su actuación no se inicia a su 

arbitrio, sino a rafz de que el asunto se someta a su conocimiento, de 

donde resulta. que la clave de las facultades o atribuciones del Consejo, 

esta representada por el conocimiento del asunto, y no; por el período 

procesal en que actaa. 

Como Organo Judicial. base de la jurisdicción, y considerado 

"Ordinario", es claro que el Consejo de Guerra ha de tener una competencia 

general abierta, Que comprenda la mayor parte de los asuntos judiciales 

castrences. al menos en la importancia y gravedad media, debido al caracter 

del Organo. 
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En fin, la citada competencia, se reduce de un lado y por motivo 

especlalCsimo de la reservada al Consejo de Guerra Extraordinario, en 

acatamiento a la denominación de éste, y por otro lado; por la reserva que 

de los asuntos 11menores 11 en general, se ha otorgado al Juzgado Militar. 

Asimismo, el Consejo de Guerra Orinado, gana su actividad de 

competencia y procedimiento, de las conclusiones del Minlsterlo POblico 

Militar, dice: 

Articulo 627 .- Si de las conclusiones del Ministerio PObl!co 

apareciere que la causa es de la competencia de un Consejo de Guerra, el 

juez lo comunicará al Comandante de la Guarnición de su adscripción, para 

que cite al Juicio, por medio de la Orden General de la Plaza, expresando 

los nombres del Presidente y vocales que deberán formarlo, del Juez, Agente 

y acusados. 

En conclusión, los Consejos de Guerra Ordinarios, son Organos 

instituidos con el car~cter de Tribunal de Justicia, al que competen cuestl.!!_ 

nes de hecho y de derecho; de Instrucción y de fallo, con el fin del ejerci

c lo total de soberanl a judicial. 

111. - Consejos de Guerra Extraordinarios: 

Estos tribunales tuvieron su aparición en los Tercios Espai'loles. 

según lo estipulado por la Regla Tercera de la Real Cédula de 18 de abril 

de 1799. 

Estos Consejos, solo podlan juzgar a los Sargentos~ Cabos y 

Soldados. autores de delitos muy graves, coma et de deserción frente al 

enemigo, rebelión, sedición, traición a la patria e insubordinación y que 

hubiesen sido sorprendidos in fraganti. 
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El procedimiento para juzgar al responsable, se hacia en forma 

sumarisima, ya que éste no duraba m~s de 24 horas, después de haberse 

cometido el dellto, dlctandose lnmedlatamente la sanclOn correspondiente al 

infractor. 

Estos Consejos estaban compuestos por el Jefe del Cuerpo a que 

pertenecta el acusado, por el Primer Ayudante, 4 Capitanes Vocales y el 

Procurador del procesado. (9) 

Este Organo especial de admlnlstraclOn de justicia marcial, fué 

creado y subsiste, en razón de defensa de la disciplina militar, cuando par 

sucesos y circunstancias extraordinarias, se ofrece extremada la protección 

de este blén jurldico, dentro de las filas militares. 

Es declr, cuando la gravedad del dellto, realzada por las circuns

tancias de tiempo de guerra, operaciones en campaña, descubrimiento y 

persecución flagrante o cuasi-flagrante del delito, ponen de manifiesto, 

que dicha conducta delictiva, atenta gravemente contra la disciplina mi ll--

tar, resultando indispensable; la aplicación inmediata de una pena al 

infractor, como medio de restablecimiento del orden juridico penal perturba

do. 
El Consejo de Guerra Extraordinario. es creado por el mando de la 

unidad militar en que éste va a producir su actuación. Acto que se justifica 

en razón a la conveniencia que tiene el mando, de contar con un Organo 

Judicial Extraordinario de represlOn del delito, ya que la ley, no podrla 

exigir al mando de una fuerza militar, mayor responsabilidad en su delicada 

e importante misl6n, sin otorgarle, los medios idoneos, para el mejor 

desarrollo de su gesti6n. 
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Sin embargo, esta facultad otorgada al mando de una fuerza mi 11--

tar, se hace siguiendo una regla de precisa garantfa, consistente en que un 

Consejo de Guerra Extraordinario, jamas se contttuye libre y arbitrariamen-

te, sino que debe integrarse con un conjunto de mi litares de guerra, extra-

Idos formalmente del personal disponible para dicho servicio, siendo adem~s 

designados por sorteo. 

El articulo 16 del C6dlgo de Justicia Mil ltar vigente, determina 

la fonna de su integraci611, dice: 11 El consejo de guerra extraordinario se 

compondra de e inca mili tares que deberan ser por lo menos afie tales, y en 

todo caso, de categorfa igual o superior a la del acusado ...... u. 

Ademas, para integrar un Organo de esta naturaleza, la ley penal 

militar exceptúa, a los oficiales de la compaiHa, escuadrón o baterta a que 

pertenezca el acusado, y a quienes hayan denunciado los hechos. o bién, se 

hubieren presentado como querellantes. 

Si el lugar • en que se convoque a integrar un Consejo de Guerra 

Extraordinario. residen funcionarios permanentes del servicio de Justicia 

Militar, se designar~ de entre los Abogados titulados, las personas que 

deben fungir como Juez Instructor, Secretario y Agente del Ministerio 

Públ leo. 

La ley militar establece. que son competentes para convocar 

Consejos de Guerra Extraordinarios: 

l. Los Comandantes de guarnición. 

11. Ej jefe de un Ejército, Cuerpo de Ejército o Comandante en 

Jefe de las Fuerzas Navales. los de las Divisiones, Brigadas, Secciones o 

Buques que operen aisladamente. 
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Los Consejos de Guerra Extraordinarios, son competentes para 

juzgar en campai'ia y dentro del territorio ocupado, a los responsables de 

delitos que tengan sei'ialada "pena de muerte 11
• (lo) 

Los delitos contra la disciplina militar que tienen señalada la 

pena de muerte serc1n estudiados en el capitulo relativo a la Pena Militar, 

sin embargo, en resumen: son aquellos cometidos en campana o acción de 

guerra, frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defens.!. 

va, bajo su persecución o durante la retirada, ejemplo: la deserción. 

Sin embargo, la ley penal militar establece reglas generales en 

la aplicación de las penas, estipulando una atenuante en favor del infractor 

de tales delitos; el artículo 130 dice: "La pena de prisión extraordinaria, 

es la que se aplica en lugar de la de muerte, en los casos que ast lo 

autoriza expresamente este código; durará veinte años, y se hará efectiva 

en los ténnlnos establecidos en el articulo anterior". 

Los Consejos de Guerra Extraordinarios, son Organos que existen 

para la protección de la disciplina militar en campaña, por delitos cometl-

dos por militares , en los casos expresamente señalados por la ley. 

Este Organo es temporal y transitorio, de acuerdo con lo establee! 

do por el articulo 20 del Código Militar, que expresa: u ••• Tan pronto como 

terminen las operaciones de la campaña, el sitio o el bloqueo de la plaza 

en que se hayan establecido los Consejos de Guerra Extraordinarios, éstos 

cesarán en sus funciones y remlttran los procesos pendientes a la autoridad 

judicial que corresponda, por conducto del jefe que los convocó ••• 11
• 

IV. - Juzgados Mll l tares: 

Nuestro pals, al igual que otros Estados democratices modernos, 
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se ha preocupado por establecer dentro de su sistema jurtdtco. un Organo 

Judicial, con la doble labor de Investigar y constatar hechos del!ctuosos, 

as! como; la comprobación de la culpabilidad del acusado. 

Este organo judicial se denomina: 11Juzgado 11
• y está compuesto de 

un elemento rector, al que le es atribuida la facultad de !n!c!atlva de las 

actuaciones, diligencias y desarrollo de las misiones anteriormente mencion_! 

das, a fin de estar en posibilidad de dictar una resolución, sobre los 

asuntos que se ponen en su conocimiento. 

De tales conceptos, nuestras Fuerzas Armadas, no podían quedar al 

margen, por lo que la legislación mexicana crea, da. cometido y potestad al 

"Juzgado Militar", cuyas funciones fundamentales son las siguientes: 

!. Produce las actuaciones judiciales de Investigación del del!to, 

asi como las de averiguación del delincuente militar, para poder ast detenn! 

nar su culpab! l!dad. 

I I. Procura la seguridad de que el procedimiento no sea un conjunt..9_ 

artificioso de posible arbitrariedad por parte del juez, acudiéndose para 

el efecto, del Secretarlo Judicial M!l !tar; !ntegr~ndose con ambos, el 

Juzgado de Instrucción criminal militar. 

I Ir. Enjuiciar y fai lar tos procesos llamados "menores". 

Los Juzgados Militares esta.n integrados de la manera siguiente: 

L Por un Juez: General brigadier de servicio o auxiliar. 

11. Un Secretario: Teniente Coronel de servicio o auxiliar. 

111. Un Oficial Mayor. 

IV. Y por los subalternos que sean necesarios. 

Los Jueces, el Secretario y el personal subalterno de los juzgados 
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son designados por la Secretarla de Guerra y Marina, asimismo: el namero de 

Jueces y su Jurisdicción, es determinada por la propia Institución. 

Los Juzgados de Guerra, presentan 3 aspectos fundamentales, cada 

uno de los cuales ofrece atribuciones o motivos de competencia y actuación 

perfectamente determinados: 

111 .. - El juzgado representa una unidad mil ttar, integrada por 

distintos elementos jerarquizados, y que rinde conjunta y annOnicamente un 

servicio, de ahf aparecen las atribuciones y funciones de 11gobierno 11
, de 

"mando y de servicio 11
, que ostenta como es lógico y obligado, el jefe 

titular de la Unidad. 

2º.- Derivadas de las atribuciones de gobierno, y en cierto 

aspecto, se desprenden otras atribuciones de "orden disclplinario 11
, tendien

tes a mantener el imperio de la disciplina militar entre el personal del 

juzgado. 

312.- El juzgado, es preferentemente un Organo de Justicia, con lo 

que destacan las atribuciones y funciones de ''orden jurisdiccional", verdad! 

ros motivos de competencia judicial, mismas que por la realidad orgánica y 

procesal , se desdoblan en aquel los Ordenes mayores y menores que anterior-

mente se han citado, y que presentan al juzgado cubriendo "funciones de 

instrucciOn 11
, de los procedimientos de car~cter mtis grave y 11 funciones de 

fallo", en los procesos menores, por delitos penados con prisión y otras 

penas que no excedan de Un Ana por término medio. { 11) 

El Código de Justicia Militar vigente, en sus articulas 62 y 63, 

establece: es tribunal competente para conocer de un proceso, el del lugar 

donde se cometa el delito, pudiendo la Secretarla de Guerra y Marina, 
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designar distinta jurisdicción a la del lugar en donde se cometió el delito, 

cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

Ademas, cuando se dude en que Jurisdlccl6n se cometió el delito, 

sera juez competente el que haya prevenido en su conocimiento. 

El articulo 76 del citado ordenamiento jurldlco establece en sus 

fracciones I y 11, lo siguiente: 

Art. 76.- Corresponde a los Jueces: 

L- Instruir los procesos de la competencia de los Consejos de 

Guerra, asi como los de la propia, dictando al efecto; las Ordenes de 

incoación. 

Il.- Juzgar de los delitos penados con prisión que no exceda de un 

año, como término medio, con suspensión o con destitución. Cuando concurran 

diversas penas, la competencia se detenntnara por la corporal. 

Procede mencionar, que cuando haya de juzgarse a un mi 1 ltar por 

del ita de la competencia del fuero de guerra, encontrándose procesado por 

alguno del orden común o federal, la autoridad Judicial militar lnstrutra 

la causa. como si el detenido se hallara a su disposición desde que dicte 

el auto de incoación, si tiene conocimiento del lugar en que el inculpado 

se encuentre detenido. 

Y si no, desde el momento en qu'e tal circunstancia le fuere 

sabida9 en tal caso, el juez militar librara. oficio informativo al del 

orden común o federal segun corresponda, a efecto de que el militar detenido 

sea puesto a su disposición. 

B.- MINISTERIO .PUBLICO: 

Las finalidades fundamentales de la jurisdicción de guerra, como 
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se ha podio observar: son el mantenimiento y defensa de la disclpl ina en 

los Institutos armados. (jnico medio de subsistencia de éstos, y cuyo medio 

es protegido por la ley. 

Tales razones, justifican plenamente el establecimiento de un 

Organo representativo, dentro de la labor administrativa de la justicia 

marcial. 

Olcho Organo es; el Mlnlsterlo PObllco Militar, cuyo cometido 

escencial se deriva del artrculo 21 Constitucional. 

En el fuero de guerra, el ejercicio de la Acción Penal corresponde 

al Ministerio PQbllco Militar cuyo concepto de acción se deriva también, 

por el conocimiento jurisdiccional del del ita castrence y ejercitada acerca 

de los tribunales del fuero, órganos de competencia exclusiva para perse--

gulr y sancionar el dellto marcial •• (12) 

El Ministerio PObl leo Mi 11 tar esta Integrado de la manera sigui en-

te: 

l. Por un Procurador General de Justicia Militar: General de 

Brigada de servicio o auxi 1 far. 

II. De Agentes adscritos a la Procuradurra: Generales brigadieres 

de servicio.o auxiliares. 

I 1 I. De un Agente Adscrito a cada Juzgado militar permanente: 

General brigadier de servicio o auxiliar. 

IV. De los demas Agentes que deban intervenir en los procesos 

fonnados por jueces no permanentes. 

V. DE un Agente Auxiliar: Abogado; Teniente coronel de servicio o 

auxiliar¡ adscrito a cada una de las Comandancias de guarnición de las 
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Plazas de la RepQblica en que no haya Juzgados militares pennanentes o con 

residencia- en el lugar en que las necesidades del servicio lo ameriten. 

VI. Con los empleados subalternos necesarios . 

. La Procuradurla General de Justicia Militar, depende del Secreta-

rio de la Defensa Nacional, formando parte de este Organismo superior del 

Ejército. 

Las Agencias del Ministerio PQblico, funcionan en la forma ante--

rtormente descrita, pero en campaí'ia; forman parte orgc1.nica de los Cuarteles 

generales de todo tipo de Unidades; as!, habr.l una Agencia del Ministerio 

PQblico en cada Cuartel General territorial, en Cuarteles Generales de las 

grandes unidades, desde la Brigada Independiente, hasta los m.ls elevados 

escalones, etc. 

Las Agencias, dependen de la Procuradurfa General de Justicia 

Militar; que es Qnica, y funciona por igual para las tres Fuerzas Armadas. 

En otras palabras, no existe una Procuradurfa de Justicia Naval, 

ni otra de la Fuerza Aérea; aunque si pueden funcionar Agencias del Ministe

rio PQbl tea integradas por personal Naval y de Fuerza Aérea. 

Adem~s de sus funciones como Organos del fuero de guerra, la 

Procuraduría General de Justicia Militar y las Agencias del Ministerio 

Público, actOan como Asesorías Jurfdicas de los Mandos Territoriales y de 

Unidades que estén adscritas. (13) 

Sus atribuciones son: 

I.- Del Procurador Gener!'ll de Justicia Miiitar. 

Sus facultades o atribuciones están prescritas en el articulo 81 

del Código de Justicia Militar; siendo la m~s sobresaliente: Ser el Consul--
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tor Jur!d!C::o de la Secretarla de Guerra y Marina. 

·11.- De los Agentes AdScritos a la Procuradurta: 

Las regula el articulo 82 del citado ordenamiento jurldico, y 

son; entre otras: 

a. Oictaminar en los asuntos que recibe la Procuradurla para su 

revisión. ast como todos los pedimentos o conclusiones que se formulen en 

los procesos o investigaciones. 

b. Pedir la incoación del procedimiento por conducto de los 

respectivos Comandantes de las guarniciones. en vista de las averiguaciones, 

denuncias y actos de que deban conocer; ejercitando la acción correspondien

te y solicitando en su caso, la aprehenci6n de los delincuentes, etc. 

111 .. -·0e los Agentes Adscritos a los Juzgados Militares: 

Previstas por el articulo 83 del Código Militar, y entre otras 

est~n: 

a. Promover. desde las primeras diligencias de investigación de 

los delitos. buscar y presentar las pruebas que acrediten el cuerpo del 

del ita y la presunta responsabi 1 idad del acusado. solicitar las órdenes de 

aprehención o de comparecencia que procedan. asi como las determinaciones 

judiciales que sean pertinentes para hacer efectiva la acción penal. 

b. Formular los pedimentos en forma clara y precisa. con consider~ 

e iones de hecho y de derecho; señalando las leyes aplicables al caso • 

c. Enviar la averiguación correspondiente al Procurador. si 

estima que no hay base para iniciar procedimiento. anexando informe justifi

cado , para que éste, oyendo a los adscritas. resuelva si confirma o no su 

opinión. 
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d. Interponer en tiempo y forma, los recursos legales procedentes, 

expresando los agravios respectivos y comunicar a la Procuraduría todas las 

irregularidades que adviertan en la administración de justicia, etc. 

IV.- De los Agentes Auxiliares: 

Estos Agentes. como su nombre lo indica, real izan funciones de 

auxilio a los Mandos Territoriales a los que se encuentran adscritos, en 

lo referente a la asesorta juridlca que éstos, en un momento determinado 

requieran. 

El Ministerio Público, es el único capacitado para ejercitar la 

acción penal, y no podra retirarla o desistirse de el la. sino cuando lo 

estime procedente o por orden firmada por el Secretario de Guerra y Marina 

o por quién en su ausencia lo substituya, orden que podr~ darse; cuando asr 

lo demande el interés social, oyendo previamente el parecer del Procurador 

General de Justicia Militar. 

Toda denuncia o querella sobre del itas de la competencia de los tribunales 

militares, se presentara ante el Ministerio Público M!lltar, y a éste; harA 

la consignación respectiva. las autoridades que tengan conocimiento de una 

infracción penal. 

Al recibir una denuncia, querella o consignación, el Ministerio Público 

deber~ recoger con toda oportunidad y eficacia, los datos necesarios para 

fundar una orden de detención y hasta donde sea posible, la comprobación 

del cuerpo del del ita y determinación de los presuntos responsables. a fin 

de formular desde luego, la solicitud de aprehención de los culpables. si 

éstos no hubiesen sido detenidos en flagrante del ita, o la citación respectJ.. 

va, cuando la aprehención no sea procedente. 
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Sin embargo, el Ministerio PGbllco no puede pedir la Incoación 

de un procedimiento, sin llenar previamente los requisitos siguientes: 

a. Cuando se trate de delitos en los que solo se pueda proceder 

por querella necesaria, si ésta no se ha presentado. 

b. Cuando la ley exija algGn requisito previo e indispensable 

respecto del inculpado; si tal requisito no se hubiere 1 lenado. 

Pero. en casos de notoria urgencia y cuando no haya en el lugar 

autoridad judicial militar y trattindose de delitos que se persigan de 

oficio, dichos representantes sociales, solicitaran de la autoridad militar 

del lugar, la aprehención de los presuntos responsables, pero en este caso; 

cuidarA que el detenido sea puesto inmediatamente a disposici6n de la 

autoridad judicial competente, formulando en su contra la acusación que 

corresponda. 

Entendiéndose como no haber otra autoridad judicial militar. en 

el lugar de que se trata; cuando por la hora o distancia del punto en que 

radique aquel la. existan serios temores de que el presunto responsable se 

sustraiga a la acción de la justicia. 

V.- Policla Judicial Militar: 

Es una corporación dependiente de la Procuradurla General de 

Justicia militar, y tiene como finalidad: auxiliar al Ministerio POblico en 

la investigación y esclarecimiento de los delitos del orden castrence. 

De conformidad con el articulo 47 del Código de Justicia MI litar, 

la Polic!a Judicial Militar se compone: 

l. Por Agentes del Ministerio Público. 

11. De un cuerpo permanente. 
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!11. De los militares que en virtud de su cargo o comlsl6n, desempe-

nen accldentalmente las funciones de poi lela judicial. 

La pollcta judicial permanente. estA compuesta del personal que 

designe la Secretarla de Guerra y Marina. 

El personal militar a que se refiere la fracción l!J, del articulo 

47 se ejerce: 

l. Por los Jefes y Oficiales del Servicio de Vigilancia. 

Il. Por los Capitanes de Cuartel y Oficiales de Ola. 

lll. Por los Comandantes de guardia; 

IV .. Por los Comandantes de armas, partida o destacamento .. 

En operaciones, la Pol icia Judicial Permanente es agregada a las 

Agencias del Ministerio Públ leo adscritas a los Cuarteles Generales de las 

Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y a los diversos Juzga-

dos militares. 

Asimismo, en campaña; todo cuerpo de poi ic1a mi 1 itar, es considera

do en funciones de Polic!a Judicial Militar. (14) 

C'.- CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO: 

Todo proceso, ofrece caracteres de debate o lucha entre partes, 

con objeto de investigación, comprobación y enjuiciamiento del delito, asi 

como la culpabilidad del delincuente, admitiendo el principio de interven--

ción y representación de las propias partes en el procedimiento. 

Obvio es, que en equiparación a la representación legal, sea 

necesario proveer, de la misma al acusado. 

En Grecia y Roma antigua, se admit[a la defensa del acusado, con 

perfectos reconocimientos, obscureciéndose dicha labor, en los tiempos 
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medios, en que el patronato o amparo de los humildes se ejerecta' POI'.' el 

señor mismo, quedando los acusados sometidos a su imperio y a su arbitraria 

clemencia. 

Solo cuando arraiga un esplrltu cristiano de piedad y ayuda al 

perseguido por la justicia histórica, y mejor¡ cuando crece el espirito 

romantico de la Revolucl6n Francesa, llega.ndose a ia "declaración de los 

derechos del hombre 11 y con el los a los del criminal, a ser juzgado con 

completas garant1as. vuelve el patronato de defensa del reo a reconocerse 

ante todas las jurisdicciones y entre ellas, en las del orden castrence; 

sin que haya decatdo su distinción y respeto, al menos; en los regtmenes 

democrAtlcos. 

La jurisdicción de guerra de nuestro pafs, por efectos de su 

misma especialidad, se acogió a los términos de dicha singularidad. 

No olvidandose que por equidad deben encontrarse en un mismo 

plano de capacidad la representación de la ley y la del acusado, la ley del 

fuero ha tenido que atender a la articulación organica de medios de defensa 

del acusado, bajo los preceptos de la ley penal militar, norma utilitaria 

para el mantenimiento y defensa de la disciplina en los Institutos Annados. 

Asentado, que la ley de guerra ha de admitir y aún proteger la 

defensa del acusado, hubo que otorgarle a ésta; ca rae ter de Institución 

Legal, y con el lo, sin menoscabo de su función esencial de patronato y 

amparo de los reos militares, se procedió a organizarla. 

La ley penal militar recoge el derecho del reo a defenderse, no 

solo de los principios señalados con anterioridad, sino que ademas¡ cumple 

la disposición del Constituyente de 1917, asentada en el articulo 20 de 
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de nuestra Carta Magna. mismo que seíiala los más elementales derechos que 

en todo juicio del orden criminal tendr'1 el acusado. 

En tal razón, nuestros tribunales de guerra, fieles servidores de 

la NactOn. de sus Instituciones y de los principios enmarcados en nuestra 

Constitución Federal, han otorgado a todo acusado militar, la libre facultad 

de designar a su defensor. 

Asimismo, para contar con la buena colaboración del defensor en 

el ejercicio de la justicia marcial; se ha creado un Organo oficial de 

defensa. denominado: "Cuerpo de Defensores de Oficio", el cual brinda al 

acusado un servicio gratuito y especial izado. ( 15) 

La acción del Cuerpo de Defensores de Oficio en favor de los 

acusados, a quienes debe prestar sus servicios, no se limita a los tribuna-

les del Orden Marcial, sino que ademc'is; se extiende a los del Orden Común o 

Federal. 

El Cuerpo de Defensores de Oficio esta integrado: 

l. Por un Jefe: General brigadier de servicio o auxiliar, adscrito 

al Supremo Tribunal Militar. 

11. De un Defensor: Coronel de servicio o auxiliar, adscrito al 

Supremo Tribuna 1 MI! i tar. 

111. De los demas Defensores que deban intervenir en los procesos 

instruidos por jueces no permanentes. 

IV. De los Empleados subalternos necesarios para cubrir las necesid_! 

des que el servicio requieran. 

Sus facultades las delimita el Código de Justicia Mllltar, en sus 

artrculos 85 y 86, siendo entre otras: 
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a. Del jefe del Cuerpo: 

l. Defender por s! mismo o por medio de los defensores de oficio, 

a los reos militares, gestionando cuanto fuere conducente a favor de los 

mismos. 

II. Calificar las excusas que tuvieren los defensores para interve

nir en determinado negocio, etc. 

b. De los Defensores adscritos a los Tribunales: 

I. Promover desde las primeras di 1 igencias. todo lo que favorezca 

a sus defensas. buscando y ofreciendo pruebas para el efecto. 

ll. Formular en forma clara y precisa, sus promociones, sus consid! 

raciones de hecho y de derecho, señalando las leyes aplicables al caso. 

111. Interponer en tiempo y forma, los recursos procedentes, asi 

como promover el Juicio Constitucional. cuando se violen las garant1as de 

los reos, y defender a éstos cuando lo soliciten. ante los tribunales del 

Orden Marcial. Común o Federal. 

IV. Concurrir a las audiencias. diligencias y visitas de cárceles 

que practique el juzgado a que estén adscritos. informando al jefe del 

Cuerpo el resultado. 

V. Manifestar al jefe del Cuerpo, los motivas de excusa que 

tuvieren para intervenir en los negocios en que se consideren impedidos, 

etc. 
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LA DISCIPLINA MILITAR 

Hemos anal izado en los Capttulos anteriores. lo concerniente al 

Fuero de Guerra y a los Organos que lo integran; concluimos que la razón de 

su existencia Constitucional e Institucional lo es: para reprimir los 

delitos y faltas contra la disciplina militar. 

Ahora bién, si la razón de existencia del fuero de guerra es para 

represión de los delitos y faltas contra la disciplina militar, en este 

Capitulo nos concretaremos al anHlsis del concepto de Disciplina Militar. 

Etimológicamente, la palabra dlsctpllna viene del lat!n D!CERE: 

aprender y PLENA: entero. Lo cual en sentido recto y primitivo, Olsclpl !na: 

es la doctrina. arte, facultad, o grupo de conocimientos relativos a una 

rama del saber humano .. 

Ante este concepto, tan genérico de disciplina, es licito pregun--

tarnos: ¿ La disciplina se dA en todos los órdenes de la vida ?, contestando 

afirmativamente a tal cuestionamiento, ya que como la misma historia, la 

vida y la experiencia, nos dan apoyo para tal afirmación. 

En verdad, en todas las actividades en que el hombre interviene1 

podemos advertir un reQ:laje en su conducta con objeto de alcanzar los fines 

que se propone, o Que le proponen~ 

Como ejemplo citaremos, que en el orden social. la disciplina se 

manifiesta en dls!mbolas formas, as!; aunque bastante sutil. la dlscipl ina 

existe en el hogar, pues siempre será el jefe de familia. el que gu!e a 

ésta, mediente sus decisiones. 

La disctpl ina, es observada también en tas escuelas, colegios, 

universidades, etc •. asi mismo es apt i.cada a las sociedades de toda clase, 
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como requisito esencial para su existencia. ya que éstas se rigen por una 

serie de noT111as, las cuales disponen la finalidad de las m!smas y la conduc

ta a observar por sus miembros. 

Los Partidos Poltticos. se organizan en forma jerarquizada; 

exigiendo siempre, un m[nimo de requisitos para incorporarse a ellos, y 

postertonnente, el sometimiento a los designios de los Directivos, a los 

cuales se les atribuye la representación de la voluntad mayoritaria. 

la no observación de este conjunto de reglas, por alguno o algunos 

de sus miembros, trae aparejada una sanción por su indicipl ina. 

En fin, el Estado como Sociedad perfecta, no puede sustraerse a 

la disciplina, Incluso la ejerce con marcada relevancia, generc1ndose con 

ello un derecho discipI inarto, en virtud del cual; los funcionarios superio

res imponen castigos a sus inferiores, como consecuencia de las 11 amadas: 

ºfaltas disclplinariasn. 

En el campo Industrial, la disciplina ha dejada sentir su influen

cia, Ortega y Gas set al comentar los orfgenes del gran desarrollo industrial 

opina; que esto habla sido posible gracias a la introducción de una rrgida 

disciplina en las fc1bricas y factor!as, semejante ésta, a la existente en 

los Ejércitos. ( 1) 

En el ámbito religioso, la disciplina es por demc1s rigurosa, por 

tanto en los seminarios, como en las órdenes monc1sticas; un ejemplo cl:tsico 

y digno por excelencia, lo contemplamos en la Orden Religiosa: 11 La Compañra 

de JesOs 11
, fundada por Ignacio de Loyola, en 1534, para defender la religión 

católica de la Reforma Religiosa iniciada por Martín Lutero, y por el caos 

imperante en la Iglesia. (2) 
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Loyola apllc6 a su companla, la disciplina estricta que habla 

adquirido en la milicia. prueba de la bondad de sus métodos, es que después 

de mas de 400 anos, la Orden de los Jesuitas sigue existiendo como baluarte 

del mundo cat61 leo. 

Para Rubio Ballvé, la disciplina en principio, consiste en apren-

der, saber. conocer, entender y enseñar a cada uno su obligación, inculcand.Q_ 

le la idea del sacrificio y del cumplimiento del deber; es el primer paso 

para disciplinarse, para someterse a la disciplina militar, para darle a 

conocer la doctrina y el arte de la guerra a todos los militares. (3) 

Subsiguientemente, por 16gica extensión de la palabra, la discipll 

na significó: el conjunto de reglas, preceptos y hasta de costumbres recto-

ras de la Institución Militar. En esta acepción de la palabra, estar someti

do a la disciplina, es obedecer las leyes militares, cumplir lo dispuesto 

por los reglamentos, no cometer faltas ni delitos, etc. 

De lo anterior, adviértase la mutuación experimentada por este 

vocc1blo, pués la idea de doctrina militar, de conocimiento del arte de la 

guerra, significarian poco o menos, si dentro de su acepción, no se incluye 

ta obligación de obedecer al superior en todo lo que mande referente al 

servicio. 

La evolución contemplada en la disciplina, ha sido motivo de 

inquietud entre los autores del Derecho Militar, ast Chrysolito de Gusmao 

afirma¡ la existencia de un triple paralelismo en el desarrollo de lo 

Pol!tico-Social, la disciplina y la tactica militar. 

En relación a la evolución de lo Pol!tico-Social y la disciplina 

dice: que -el concepto de disciplina entre los antiguos Persas y Egipcios, 
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no era el mismo que entre los Griegos y Romanos; en la misma forma, la 

disciplina de estos últimos, no fué igual a la establecida- entre Galos y 

Francos; también es muy cierta la no identificación de los Ejércitos moder-

nos con los contemporaneos. (4) 

En ia civilización Greco-Romana, la organización de los Ejércitos, 

era semejante a la de las ciudades. Las fuerzas militares, no eran sino un 

espejo de la organización disciplinaria imperante en la sociedad. 

La Disciplina Militar, era una continuación absolutamente idéntica 

a la misma organizaci6n disciplinaria de la ciudad. 

De la misma forma que la ciudad, el Ejército Romano estaba dividi

do en un principio en Curtas, Tribus y Familias, distribuido jerárquicamente 

en la misma forma ético-religiosa de la ciudad. 

El Pater-familia, los jefes de Curia, o los Tribunos, eran en un 

principio los mismos elementos que dirigtan jerárquicamente la acción 

militar de la ciudad, transportada al campo de batalla. 

Las legiones romanas, estaban divididas en Centurias; estos 

agrupamientos estaban constituidos por elementos de igual grado o fortuna, 

a semejanza de la organización imperante en la ciudad. 

En resumen. podemos afirmar que sr se advierte una evolución 

paralela entre lo polftlco-social y la organización disciplinaria militar. 

Asimismo, en la antiguedad lo religioso se encontraba fntimamente 

vinculado a lo militar, pués en muchos casos, el sumo sacerdote o el Profeta 

fungfan como jefe mi 1 itar. 

Por lo que hace a la disciplina y tactica militar, con el correr 

del tiempo, aquella se fué transformando en la misma forma en que se fué 
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modificando la organización de los Ejércitos. 

Sin embargo; en la edad media, la disciplina sufre un gran eclip-

se, el Régimen Feudal vino a acabar con la organizacl6n antigua, la afamada 

y célebre disciplina de las fuerzas romanas sufre una total desorganización. 

La organización militar de la Edad Media, al contrario de la 

organización militar de los Romanos, formada por la élite de la sociedad, 

se organizó en esta época por lo mas bajo de el la, generalmente por aventur~ 

ros. 

Eran Ejércitos Mercenarios, no poseian por tanto, ningGn cimiento 

moral, no estaban inspl radas por sentimientos de noble patriotismo, no 

tentan aspiración nacional alguna, etc., eran arrastrados a la guerra como 

si fuesen a una desenfrenada aventura. 

De lo expuesto, se deduce la escasa disciplina de aquellos llama-

dos Ejércitos y por lo mismo, no puede hablarse va.lidamente de una ta.ctlca 

mil ltar. 

En la época de Napoleón, dada la gran capacidad del genial Corzo, 

logra formar un Ejército aguerrido y disciplinado, merced a ta usanza de 

grandes y rigurosos castigos, asi como de seductores estimulas. 

En los primeros tiempos, la disciplina militar se caracterizó por 

el extraordinario rigor de sus penas, por otra parte; las fuerzas militares 

antiguas, estaban influenciadas por los fenómenos de sugestión, imitación y 

contagios colectivos, devenidos éstos, de la situación dominante en el 

grupo social. 

"La historia de la disciplina es la de la disciplina, el estado 

de disciplina es el estado de salud, la enfermedad es un estado de indisci--
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plina", según opinión del maestro Rubio Ballvé, y concluye:·~,"La-,,disciplina 

militar no es m<1s que una manifestación y una coriseCu~~~~a·_-dé'i~:~d{s_~-~pliña 

social 11
• 

"Cuando los odios, las envidias. las ambiciones· desenfrenadas 

tienden a quebrantar el orden social, deviene la insubordinación social, la 

colectividad se disgrega; la revolución violenta substituye a la- evolución 

tranquila y serena 11
• (5) 

En resumen; observamos que la disciplina existe en el Ejército, 

transcribimos conceptos e hicimos comentarios, pero en realidad: ¿ que es 

la disciplina militar ". 

De Quera! y Our.!in opfna: bajo dos aspectos podemos considerar la 

d!sc!pl ina mi 1 !tar; 

En Sentido Objetivo, dice: "la disciplina consiste en ordenada y 

exacta observancia, de hecl10, dentro de una colectividad organizada (o 

dentro de la Institución armada, si de disciplina militar se trata), de 

todas aquellas normas, sistemas de obrar y reglamentación de servicios que 

presiden y aseguran el adecuado funcionamiento de una corporación en orden 

a la mc1s eficáz consecución de sus fines". 

En relación al aspecto Objetivo; advierte que, para la eficacia 

objetiva de la disciplina, consecuencia del universal y coordenado cumpli---

miento de los deberes de quienes componen una corporación, se necesita 

educar a sus miembros, lo cual propicia el nacimiento del segundo aspecto 

llamado: 

Sentido Subjetivo; en el que menciona que: "la disciplina es una 

virtudº. En otra parte hemos dicho que la disciplina es acatamiento y 
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observancia fiel del orden establecido y de los preceptos que lo reglamen--

tan, la subordinación a la autoridad legitima, el puntual cumplimiento de 

las obligaciones, etc.; ademas, 11 El ánimo, costumbre o mejor dicho, la 

virtud que por educación se adquiere y por arraigado convencimiento se 

robustece". 

Comprendiendo ademas, 11 una obediencia pronta, una adhesión a la 

autoridad y mando legrtimo, ahinco que lleva al escrupuloso cumplimiento de 

los deberes y al espíritu de aceptación y satisfecha conformidad con que se 

ejecutan los actos o servicios propios y ajenos al ejercicio de la profe---

siOn. (6) 

Por su parte, Risso Domtnguez acerca de este tema manifiesta: 11 La 

disciplina militar es un sistema fundamental de gobierno de la fuerza 

armada, destinada a establecer la autoridad y mantener el régimen de la 

mlsma 11
• 

Para este autor, la disciplina militar consiste: en un conjunto 

de reglas y de medios impuestos para regir las relaciones del personal del 

Ejército; obtener el estricto cumplimiento de sus deberes, a fin de asegurar 

la eficacia de la Institución. 

Enumera los deberes por él considerados como principales: "fidell 

dad a la patria, sometimiento a la Constitución que rige sus instituciones 

y a la autoridad por ella establecida; obediencia al superior en el mando, 

respeto al superior en grado, observancia de la ética profesional 11
, etc.; 

haciéndo la salvedad que su enumeración no pretende ser exhaustiva, pués 

deben figurar en ella: "los dema.s deberes necesariosº para la eficacia de 

la Institución, asi como aquel los inherentes a la condición profesional de 



- 5 3 -

Jos militares. 

Considera que las transgresiones a los anteriores deberes, consti-. 

tuyen infracciones a la disciplina militar. para el efecto; cita lo expresa

d9 por el Senador Poulle de Francia: 11 Todas las transgresiones militares 

deben ser consideradas como constituyendo tnfraclones a la disciplina 

militar". (7) 

A su vez. Bramanti JAuregui opina: 11 El puntal principal, el 

basamento de la maquina militar es la disciplina, que podrla definirse como 

la doctrina que regula su vida, las reglas a que deben sujetarse los hombres 

en ese enonne conglomerado que forma el Ejército". 

Advierte que no debe confundirse la disciplina con su exterioriza

ción, pués serta tanto como confundir un fenómeno con su causa, la obedien-

cia, la subordinación, el respeto al superior, son exteriorizaciones de 

el la. 

En fin, para este tratadista. la disciplina es la doctrina regula

dora de la vida profesional de los miembros del Ejército y las reglas 

basteas de organización de la institución armada. (8) 

Fernandez Tejedor y Ferreiro Rodriguez. se pronuncian por conside

rar a la disciplina militar: como una virtud, sin desconocer los principios 

de jerarquta, mando, subordinación y obediencia. 

Dicen: 11 La disciplina es la virtud mas esencial en toda colectivi

dad, ya sea ésta civil o militar". 

tlos parece innecesario insistir en ello, pero si es asI. en 

general júzguese la trascendencia de la disciplina en el Ejército, que mas 

que ninguna otra Institución de caracter colectivo. tiene su base de existen 
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eta y la razón de su eficacia, en los principios absolutos de: Jerarqula, 

Subordinación y Obediencia, y para que éstos se mantengan en su integridad, 

es necesario mantener previamente y asegurar siempre a todo trance, el 

prestigio del mando ante sus subordinados. (9) 

La disciplina en nuestras fuerzas armadas nacionales, se define 

como: 11 La norma a que los militares deben ajustar su conducta 11
, previendo 

con ello su subsistencia Institucional. 

Adema.s prevé las bases fundamentales para el101 siendo las princi

pales: "La obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de la 

moral. Y por objeto; el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que 

prescriben las leyes y reglamentos militares 11
• 

Agregando; la disciplina exige respeto y consideraciones mutuas 

entre el superior y el inferior. la infracción de esta norma de conducta, 

serA castigada por la ley penal militar. ( 10) 

También hace incapié que el interés del servicio exige que la 

disciplina sea firme, pero al mismo tiempo razonada, ratificando: que el 

principio vital de la disciplina es el deber de obediencia, y manifiesta 

que todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, 

y que mandarA mejor, quién mejor sepa obedecer. ( 11) 

Como se podr~ observar, el concepto de disciplina contemplado por 

las leyes y reglamentos militares vigentes en las instituciones armadas del 

pats, contiene en esencia, los principios anteriormente expuestos' por los 

grandes estudiosos del Derecho y de la materia; pués ha integrado en sus 

bases normativas, los principios de subordinación, jerarquta, mando, obedie.!l 

cia, etc. 



- 5 5 -

Después de haber hecho un recorrido panoramico de la dlsclpi !na 

mi titar, creemos estar en condiciones para emitir nuestra opinión a 1 respec

to. 

En principio, sostenemos que la disciplina militar es un producto 

social. es un ente de cultura y por lo mismo, de múltiples manifestaciones. 

La disciplina , es la doctrina que regula la vida militar y la 

existencia de las Instituciones Armadas, objetivamente; consiste en una 

especial fonna de conducta del militar, acorde con las prescripciones 

legales y las variadas relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad. 

Fundo lo dicho, apoyado en la opinión autorizada del maestro 

Véjar VAzquez, que dice: "Ahora bién, la disciplina considerada como el 

modo y orden de vivir con arreglo a las leyes de la profesión militar, tiene 

un doble aspecto: 

El Interno: que se manifiesta entre los miembros de la institución 

armada. 

El Externo: que surge en las relaciones del Ejército con los 

demas Organos de la estructura Estatal y con la sociedad en general". ( 12) 

Por último: la importancia de la disciplina es evidente, es el 

elemento esencial para la existencia de todo Ejército. 
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EL DELITO LA FALTA MILITAR 

Diferencias: 

En el capitulo precedente, quedo definido en forma general el 

concepto de disciplina, ast como su aplicación en los diversos ambitos de 

la convivencia social, particularmente dentro de la instttuclón armada 

llamada Ejército. 

Manifestamos, que las conductas apuestas a los principios en que 

descansa la colecttvtdad armada. constituyen hechos contrarios a la disci

pi !na. 

Ese conjunto de hechos, que contradicen la disciplina militar 

comunmente los conocemos como delitos y faltas. 

Por tanto en esta ocasión abordaremos el tema referente a los 

Delitos y Faltas contra !a Disciplina M!Utar; as! como !a diferencia entre 

ambos conceptos. 

El estudio del del ita es relevante en todo derecho penal, y en la 

Legislación Castrence es ineludible su ex~men, pues junto con la falta 

forman los elementos Mstcos de la misma. 

Trataremos primeramente lo relativo al concepto de delito en el 

orden marcial. 

En el Fuero de Guerra, el delito militar es una de las institucio

nes de mas dificil precisión y conceptuación. este problema aparece agrava

do en virtud de los fines perseg1iidos por el delito militar. 

En el orden común. el derecho penal tiene como objeto la protección 

de un conjunto de bienes y derechos de la sociedad, que el legislador en un 

momento histórico determinado, considera dignos de ser tutelados por una 
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norma penal • 

En el orden marcial. la· Canica razón y motiVo de ex.istencla d-el 

derecho penal, es el mantenimiento y proteccl6n del blén jurídico denominado 

ºDisciplina", que como ya dlgtmos anteriormente, es la base que sustenta la 

existencia de todo Ejército. 

DELITO MILITAR: 

Los autores del Derecho Militar, han producido varios conceptos 

acerca del delito, Manzini dice: 11 El delito militar consiste en la violación 

de una norma penalmente sancionada par una ley milltar 11
• para este autor no 

existen m&s delitos que los expresamente consignados en las leyes penales 

militares. ( 1) 

A su vez, Calderón Serrana opina: "El delito militar es un acto 

ttplco, antijurtdico, imputable, culpable, sancionado por la ley para 

protección de la disciplina en los Institutos Armados y real izado por 

militar o persona que siga al Ejército, en quienes han de concurrir condi

ciones objetivas de punibl 1 idad". (2) 

Una teorta de gran sentido histórico y que ciertamente por sus 

manifestaciones y amplitud, sei'iala caractertsticas muy precisas y estimables 

del delito militar, nos indica que a éste, puede determinarsele por razón 

de la materia. porque ésta afectara. siempre a los dictados de la disciplina 

como elemento rector desenvolvimiento de la vida del Ejército y medio 

ineludible para la consecución de sus fines fundamentales. 

Este postulado ya tuvo c~bida sn el concepto de Oelictum Militare 

que fijaba el Digesto, ah! el delito militar ya estaba informado del sentido 

de infracción que el militar como soldado cometia contra tas funciones 
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propias del servicio .. 

Merced a la relación constante entre la condición militar del 

agente y la infracción opuesta al servicio, apareclO, --_segQn se cree, en el 

Derecho Germano; un concepta de delito militar destacadamente subjetivo, 

entendiéndose elemento esencial del del ita castrence, 11 el que fuere cometido 

por militarº, y con ello destacaba el motivo: 11 ratione personae", para 

labrar este concepto del crimen militar. 

Algunos tratadistas como Chassagnade-Belmln, en su afan de labrar 

un concepto genérica del del ita militar, lo define: 11 como las infracciones 

que solo pueden cometer los militares en razón de las obligaciones peculia

res que les incumben por su propia calidad". (3) 

Cundo se discutió la reforma de 1898 de la justicia militar France

sa, el Ministro de Guerra, Freicinet; hizo varias disertaciones brillantes 

sobre el concepto del delito militar y sentado, senalaba como delitos 

castrences: "los que ofendfan a los deberes espec[ficos del militar". (4) 

su vez, Fernández Tejedor y Ferrei ro Rodrf guez, comentando 

nuestro Código de Justicia Militar expresan: que éste tos define como 

acciones u om1s1ones penadas en la ley. (5) 

Como se expuso anteriormente, las dificultades que se presentan 

para labrar un concepto completo e inmutable del delito mllitar, por fuerza 

habían de ser captadas por los legisladores, a quienes la conciencia de su 

función les advert[a de la trascendencia que una definición incompleta o 

deficiente adquiere en todos los casos de aplicación de la ley. 

Además, '1a ganado más adeptos ta posición de que la misi.ón de los 

legisladores ;ienales no es la de fijar o propugnar declaraciones de doctrina 
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penal, si no la de establecer textos can que se cubran los intereses de 

orden y defensa social a su cargo. 

Y si esto se observa en planos de derecho penal ordinario, en los 

de derecho punitivo marcial por su significación relevante de derecho de 

utilidad y necesidad, destaca admitirse resuelta y terminantemente dicha 

posición. 

Todo el lo ha determinado que los legisladores castrences hayan 

utilizado muy distintas posiciones en relación con la fijación en la ley, 

de conceptos definidores del delito militar. 

A lo anterior, nuestra legislación castrence no podta hacerce 

ajena, prueba a el lo es que los autores del Código de Justicia Militar 

Mexicano con una habilidad marcadisima, han evitado todo concepto definidor 

y h~n utilizado el señalamiento de la esencia del delito militar, y el 

sistema de relaci6n para dejar indicadas cuales son los delitos militares. 

El medio es de una agudeza y alarde verdaderamente notables y lo 

mas. si se tiene en cuenta que el texto del Código tenla que llenar las 

directrices y expresiones del texto Constitucional (Articulo 13). 

No obstante, los redactores del Código de Justicia Militar supera

ron toda dificultad. diciendo en el Articulo 57: ºSon delitos contra la 

disciplina militar ••. ". 

Este primer y general concepto revela el buen sentido del legisla

dor militar mexicano. que pone en relación al delito castrence con su 

esencialldad mas prominente, cual es la protección a la disciplina. 

A continuación el legislador relaciona: 1.- "Los especificados en 

el libro segunda de este c6digo 11
• 
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Este apartado es preciso y muy común en las Leyes de Guerra, (en 

este sentido se pronuncian los Códigos Espai'iol. Francés. etc .. ). esta frac

ción primera se complementa con la significación extensa de la fracción Il, 

en la que se da c&bida a la posición general y m&s ampi la utilizada de modo 

ineludible en los pianos de justicia militar, para dejar amparada la disci

plina, otorgAndole carActer de delito marclaL a efectos de competencia, a 

las infracciones penales en general. cuando concurren circunstancias releva.!}_ 

tes del servicio que matizan a aquellas infracciones de los caracteres del 

delito militar. 

La relación comprendida en la fracción I I del articulo 57 del 

Código de Justicia Mil,itar se~ala: 

a). 11 0ue fueren cometidos por mili tares en los momentos de estar 

en servicio o con motivo de actos del mfsmo". Las disertaciones anteriores 

captan las circunstancias personales y de ocasión, como causas que perfilan 

la infracción como acción contraria a la disciplina y por ende como delito 

marcial. 

b). Que fueren cometidos por mi 1 i tares en un buque de guerra o en 

el edificio o punto militar u ocupado militarment~, siempre que como conse-

cuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el 

sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el 

servicio militar. 

Los dictados de este apartado 11 b11
, son justificados de modo induda

ble en buena sistem~tica penal militar, como motivos de consideración de 

delitos militares. 

El lugar, tan relacionado sie'llpre al orden y disciplina de las 
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filas armadas y para mayor precisión, la referencia.dfriglda al ~umulto o 

desorden o a ta al teraclOn o perjuicio del. se~vici;i·; 'puntos· de fundado y 

legitimo intéres y conocimiento para ta justicia· de' guerra. 

e). Que fueren cometidos por militares en territorio declarado en 

estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas 

de 1 derecho de 1 a guerra. 

d). Que fueren cometidos por mi 1 i tares frente a tropa formada o 

ante la bandera. 

Estos apartados. motivan las singularidades tan propias del derecho 

militar, relatJvas a Ja gravedad de Jas circunstancias caracterfsticas de 

los estados de sitio o guerra, sujetos a la ley marcial o a las correspon

dientes a situaciones en que el prestigio de las armas estti de rel feve de 

manera efectiva o simbólica, por la presencia de las fuerzas o ante la 

bandera. 

Faclimente y por la claridad de los textos e) y d), se aprecia la 

razón utilizada por los legisladores al atribuir a tales infracciones 

carl1cter marcial. 

e). Que el delito fuere cometido por mi 1 i tares en conexión con 

otro de aquellos a que se refiere la fracción I. 

La conexlón. ha sido siempre motivo para que Jos caracteres del 

delito especial cubran a los del del ita común y sean reputados ambos, a 

efecto de competencia, como un delito de fuero extraordinario. (5) 

Finalmente y para gala de corrección y cornpetencia de Jos tribuna

les militares, el artículo 57 del código militar termina comentando: "Cuando 

en los casos de 1 a fracción I I. concurran mi 1 i tare'i y e i vi les, I os primeros 
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seran juzgados por la justicia militar. 

"Los del 1 tos del orden comOri que exijan queref!a necesaria para su 

averiguación y castigo no seran de la competencia de los tribunales milita

res, sino en los casos previstos en los Incisos c) y e) de la fracción 11. 

(7) 

La parte final del art[culo anterior, termina restringiendo la 

consideración de delitos militares a los delitos del orden común que exijan 

querella necesaria para su averiguacl6n y castigo, 11 solo a los casos de 

conexlOn con delitos marciales o cuando fueren cometidos por militares y en 

lugar declarado en estado de sitio o guerra 1t, determinando la competencia 

de los tribunales militares. 

Analizado en breve el articulo 57 del código de justicia mllltar, 

es procedente cuestionar: ¿Que es o que se entiende por del ita, en el fuero 

de guerra? •.• lA caso lo complejo de su conceptuación es excusa para definí!. 

lo?, pues bién, a nuestra modesta consideración tomando como base lo 

preceptuado en dicho arttculo, podrta aplicarse el concepto de Manzini, que 

dice: "delito militar consiste en la violación de una norma penalmente 

sancionada por una ley mi 1 i tar". pero tal vez, notables conocedores del 

derecho militar no se adhieran a tal concepto. 

Por tanta, sin pretender sentar una definición. si no mas bién 

establecer un concepto que nos sirva de gula para los fines del presente 

caprtulo, nos permitiremos proponer el siguiente concepto: 11 Delito Militar 

es la conducta antijurldica. tfpica y culpable que atenta contra la disclpl.!_ 

na mi 1 i tar". 

lEI porqué de tal definición?, pues blén; para justificarla diremos 
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que si los elementos del delito según notables autores como Cuello Colón. 

Jimenez de Asúa, etc., son: la conducta, la punibiiidad, la antijuricidad, 

la tipicidad, la culpabilidad y la imputabilidad, tales elementos no pueden 

dejar de aplicarse al delito marcial. aunque los mismos en su aplicación 

tengan algunas singulares diferencias, las cuales se contemplan a continua

ción: 

La conducta en el delito militar no es simplemente una acción u 

omisión como en el delito comCm, sino adem~s; esta conducta debe atentar 

contra la disciplina marcial. debe ser violatoria de un deber militar aún 

cuando ademas, lesione los intereses jurfdicos de un particular. 

La antijuricidad en el orden militar, es el elemento donde se 

encuentran las mAs profundas diferencias. Lo antijurldico en el orden coman 

difiere radicalmente de lo antijuridico mi ii tar. 

Para la determinación de la antijuricldad, el legislador comCm se 

fundamenta en factores fi los6ficos, morales e históricos predominantes en 

su época, tendiendo siempre a aproximarse al ideal de la justicia. 

Asi, en un momento determinado de acuerdo con los conceptos fl losó

ficos imperantes, la moral que prive en esa sociedad, la estructura polttico 

social y económica, el legislador se forma un concepto de lo antijurtdico y 

crea figuras delictivas. 

En el orden militar, la antijuricidad tiene otro origen, el crite

rio que guta al legislador castrence, esta inspirado en fines diversos: 

conservaci6n eficaz de las instituciones armadas mediante el mantenimiento 

de la disciplina, con el proposito de estar en aptitud de cumplir siempre 

con sus altos fines: 11 defensa de la patria, integridad de su territorio, 
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defensa de sus instituciones y en suma, gardntfzar la existencia del Estado. 

Esta diferencia sustancial observada en lo antljur!dlca de ambas 

figuras delictivas, se refleja en la forma en que ambos órdenes contemplan 

las diversos bienes jur!dlcos, la valoración de lo virtuoso y lo delictivo 

no coinciden. La ant!Jur!dico militar es estimado en forma diversa y en 

ocasiones, de manera adversa a lo antfjurfdico coman. 

En v[a de ejempllflcacio~. veamos el distinto modo de apreciación 

de algunos de los mAs altos valores humanos: 

ºLa vida .. , sin lugar a dudas; es el mAs alto valor humano, es 

profundamente protegida por el derecho penal común, por el contrario, en el 

orden militar se restringe y afm llega a ser exigible el sacrificio de la 

mtsma, casos de ello lo tenemos en el elemento encargado de custodiar una 

bandera, en los defensores de un puesto militar, los cuales deben combatir 

en su defensa hasta perder ia vida si es necesario, para dejar bién puesto 

el honor de las armas. Oe lo anterior~ se desprende c¡ue en et ámbito mili

tar, la vida no es el maxlmo bien jurldico protegido. 

Pero lo antagónico, en la estimativa jurldlca de la vida se observa 

en tratandose del enemigo, pues I• misión principal y Gnica consiste en 

combatirlo hasta la muerte. 

Adem~s, es un deber y constituye un acto de relevante patriotismo 

y heroicidad. el exterminar el mayor número de enemigos~ 

En este orden de ideas, y sin pretender justificar lo. el genosidio 

como crimen de guerra. solo puede ser atribuido al vencido. 

La obediencia en el orden marcial, es valorada y protegida con 

rigor m3xímo. La estimattva de la obediencia jerarquica hecha por el 
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legislador mllltar al considerarla como uno de los valores jur!dlcos princi

pales, se encuentra plasmada en las leyes castrences cuando expresan: ºEl 

principio vital de la disciplina es el deber de obedlencla ". (8) 

Si la base de la disciplina es la obediencia, es necesario que el 

acatamiento de las órdenes se efectúe inexorablemente, por tanto; no se 

permite discutir las ordenes del servicio, las cuales tienen en su favor la 

presunc i6n de ser legales. 

El Código de Justicia Militar, reputa como antijur!dicas las 

siguientes formas de conducta: "no cumplir una orden, no respetarla, modifi

carla o extralimitarse en su cumplimiento. 

Como consecuencia de la enorme importancia que tiene en la vida 

militar la obediencia, dentro de las excluyentes de responsabilidad, la 

obediencia jerárquica operan en toda magnitud coma causa de justificación, 

cuando el inferior delinque como resultado del cumplimiento de una orden. 

En el peor de los casos. solamente ser~ responsable como cómplice, 

cuando llegue a demostrarse que sabia que el cumplimiento de la orden 

recibida constitula delito. (9) 

Por otra parte. al inferior jamás le esta. permitido juzgar al que 

lo manda, no le estA permitido inquirir sobre la legalidad de las órdenes. 

Esto es perfectamente comprensible absolutamente justificado, 

pues permitirle al inferior examinar sobre la legalidad de las Ordenes, 

degenerarta en el más completo desorden, convirtiendose la colectividad 

armada en un peligro para la vida de la sociedad y de su vida misma. 

Oe ah[, que algunos tratadistas opinen: "que la conducta más 

segura y sabia a seguir por el subordinado, es la de obedecer la orden y 
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examinar su legal !dad después ". ( 10) 

Es por eso que cuando se trata de resolver sobre la responsabilidad 

de actos realizados con motivo de la obediencia jerárquica. la solución se 

inclina en mantener a todo trance los principios de obediencia a las Ordenes 

recibidas, haciendo responsable al superior que las hubiere dictado. 

Los Códigos punitivos comunes, no conceptOan como antljurldico la 

falta de valor del hombre ante sucesos severos. la cobardfa no es punible, 

y sr. dentro del catAlogo de excluyentes de responsabilidad se considera 

como tal. el miedo grave. 

Por el contrario, en el orden marcial, la cobardla tiene sello de 

ant!jur!dico y por ende es constitutiva de del! to. En efecto el Código de 

Justicia Militar en su Articulo 397 preceptúa: 11 serc5. castigado con la pena 

da muerte: 

1.- El que por cobardia sea el primero en huir en una acción de 

guerra .•• 11
• 

De lo anterior, se explica en virtud de que la cobardta minarla 

por su base, la moral del ejército, haciendo imposible el cumplimiento de 

toda operación mi!! tar en campana. 

En conclusión, la antijuricidad en la figura delictiva castrense, 

es un concepto exclusivamente formalista; una conducta violatoria de una 

norma penal militar. Por tanto, no ti ene ex.acta apl lcac lón aqut. el concep

to tradicional de contradición a normas de cultura. 

El tercer elemento de la definición propuesta, es la tiplcidad, 

entendida ésta como la adecuación o subsunción de una conducta antljur(dica 

en el tipo legal. 
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En el Amblto del delito militar, este elemento -sufre deformaciones 

coma consecuencia de la diversidad de fuentes que sustentan el delito coman 

y el delito castrence. 

En el orden comQn, la Qnlca fuente del del lto es la ley, en el 

orden mi 11 tar; la fuente del delito lo es también la ley, pero ademas 

existe una fuente sui génerts: 11 El bando militar". 

El bando militar como fuente excepcional y transitoria, hace 

sentlr su influencia definiendo nuevas: conductas delictivas, ampliando la 

esfera de aplicación de las ya existentes y haciendo una estimativa mais 

rigurosa de las consecuencias, con objeto de agravar la pena. 

El bando militar dice Fernando de Querol y Dt.irSn: 11 es una ley 

provisional extraordinaria para hacer frente a graves y anonnales circunsta!!. 

cias 1
'. •• "se dictan para et tiempo y el lugar en que la perturbación del 

orden o el peligro para la seguridad lo exigen". (11) 

El maestro Véjar Vázquez, con extraordinaria erudición expone: "El 

bando militar es, en consecuencia, una disposición de carActer general Que 

se publica de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Ordenazas 

Marciales y Que dicta el mando militar para hacer frente a una situación en 

que se ha alterado el orden público a t•n grave extremo que la aplicación 

del sistema legislativo ordinario carece de eficacia para restablecerlo 

dentro de la zona de su jurisdicción. o en el interior de la fuerza que le 

está subordinada". ( 12) 

Por nuestra parte entendemos que los bandos como disposiciones 

excepcionales de tipo genérica deben dictarse para hacer frente a situacio

nes anormales de orden público o en caso de guerra externa. 
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En los casos de alteración grave del orden público, los bandos se 

expiden para. sancionar: Las reuniones de determinado número de personas, 

las manifestaciones. las huelgas, el transito de personas después de hora 

se~a lada, etc. 

En los casos de guerra exterior sus disposiciones estaran dirijldas 

principalmente a reprimir el espionaje, dar caracter de delitos de rebeliOn 

y sedición a conductas que anteriormente no lo eran. administración de los 

territorios ocupados, establecer la competencia de los tribunales militares 

en delitos del orden común, etc. 

En efecto, el delito militar, tiene como fuente ademas de la ley 

del bando militar, de esta incuestionable afirmación se desprenden las 

siguientes consecuencias: 

Admito que el bando militar puede definir nuevas conductas delicti

vas, lógicamente una conducta Hclta en situación normal; al expedirse el 

bando por la situación de emergenc.iru. cobrara vida en lo iltcito militar. 

influyendo sensiblemente; para el objeto de apreciar cuando una conducta a. 

sido t!pica. 

Aceptando que el bando madi fique el ambi to y apl icaci6n de los 

delitos~ el problema surge en lo delictivo militar, para el caso de determi

nar en que momento aquella conducta iltcita atribuida solo al elemento 

armado, se hace extensiv.a pormedlo de la disposición de caracter general. a 

todas las personas. 

Pero lo sobresal lente y merecedor de toda nuestra atenci~T]. aparece 

cuando se afirma que el bando militar hace eQuiparactones de delitos por 

ana logia. 
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El mando, ante los hechos imprevistos que alteran de modo grave la 

situación normal, consideran necesario reprimirlos, relacionandolos y 

aslmllandolos al !licito penal con el que tengan mayor afinidad. 

Surge asi, los delitos por analog[a, en algunas ocasiones delitos 

tipificados como: de atentado a las vtas de comunicación, robo de material 

y ganado, etc., son asiml lados al del l to de rebelión para el objeto de la 

pena. 

Por lo anterior es evidente que esta situación privativa del orden 

marcial, afecta sensiblemente el concepto de la tlpicidad en el delito 

castrence. 

El último elemento considerado como esencial del delito marcial. 

es la culpabilidad. 

El Código de Justicia Militar vigente, reconoce las dos formas 

tradicionales de culpabl l ldad en su articulo 101. ( 13) 

Atento a lo preceptuado. puede decirse que en el orden castrence 

opera el dolo y la culpa; sin embargo, ésta ültima es complementada en 

forma diversa por el legislador militar. 

En efecto, en el orden común, todos los delitos por culpa, son 

castigados con penas más benignas; por el contrario, los delitos militares 

culposos tienen un amplio catAlogo de penas, por demás severas. 

Como se podrá observar, de acuerdo a todo lo anterior, podemos 

decir que los elementos constitutivos del delito castrence son semejantes a 

los elementos del delito comün, pero con singulares diferencias; esto es 

debido a la finalidad del Derecho Penal Militar; asi como la especial 

situación de necesidad en que la vida marcial se desenvuelva .. 
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después del breve' anallsls del delito mllltar, veamos ahora lo referente a: 

LA FALTA MILITAR: 

El Código de Justlcla Militar la define como: "Infracciones, las 

cuales son castigadas de acuerdo con los que prevenga la Ordenanza o Leyes 

que la sustituya". (14) 

En la actualld,¡d, la Ordenanza General de Ejército ha dejado de 

ser aplicable en nuestra legislación marcial, sustituida ésta. por leyes y 

reglamentos militares a saber: Ley de Disciplina, Reglamento General de 

Deberes Mili tares, Etc. 

En virtud de la breve definicl6n expresada por nuestra ley penal 

vigente, y toda vez que para poder diferenciar al delito de la falta militar 

es necesario el análisis de ésta Oltlma. por lo cual nos. permitiremos 

proponer el siguiente concepto: "La falta es la conducta del militar que 

lesiona levemente la disciplina militar y cuya represión se realiza en 

forma extra-judicial n. 

Analizando los elementos del concepto propuesto, aparece por su 

orden el termino "Conducta 11
, asi decimos: la Conducta consiste en "Un 

hacer" o en un 11 no hacer" voluntarios. 

De lo anterior, surgen las dos formas relevantes de conducta: la 

Activa y la Omisiva. NOtese que el elemento esencial para la existencia de 

la conducta es la Voluntariedad. 

La conducta Activa u Omistva, debe ser necesariamente de un sujeto 

de las fuerzas armadas. lo anterior se deriva del caracter disciplinario 

interno en las mismas, ya que generalmente estas infracciones alteran el 

buen desempeña de los servicios y el orden general de la InstituclOn. 
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El Segundo elemento de la falta está dado por la "lesión leve a 

la disciplina mtlitar 11
, en efecto, si el carc1cter distintivo entre delito 

la falta esta fincado como posteriormente se vera, en la gravedad de la 

lesión, por lógica consecuencia siendo la falta una infracción de menor 

cuantra se entiende que lesiona levemente la disciplina militar. 

El concepto de represión extra-judicial, nos indica que para la 

impcistción de la sanción, no es necesario el procedimiento formalista de 

los juicios; sino que ésta se ·impone de inmediato. 

Ahora bién, en la terminolgla castrence, se usa la expresión: 

Derecho Disciplinario, en cuanto se refiere a las faltas del orden militar, 

criterio que priva entre la mayorta de los autores en esta materia. { 15) 

Como se vera. es evidente la existencia de un derecho disciplina-

rio y su aplicación en el orden administrativo, asi como en el orden mili--

tar. 

Por lo anterior. surgen ineludiblemente las siguientes interrogan

tes: l cual es el fundamento del poder disciplinario ? ••• l tiene un mismo 

fundamento en el Orden Administrativo y en el Orden Militar?. 

Para dar respuesta a los cuestionamientos enunciados, comenzaremos 

por sostener que es distinto el fundamento del poder disctpl inario en el 

Orden Administrativo y el generado en el Orden Mllltar. 

En relación al Orden Administrativo, el poder disclpl Inario tiene 

~u base de sustentación en el principio de Soberanta. 

As[, acudimos a la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual en su artrculo 39 dispone: "La soberanía nacional reside 

esencial y originalmente en el pueblo 11
, los artrculos 40 y 41 expresan: ºEs 
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voluntad del pueblo constf tui rse en una repObl i ca representa ti va" y 11 El 

pueblo ejerce su soberanra por medio de los poderes de la Unión. en los 

casos de la competencia de éstos ••• 11
• 

A su vez, el artfculo 49 preceptaa: "El supremo poder de la 

Federación se divide para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y Judi---

cial11, en fin; el arttculo 80 previene: 11Se deposita el ejercicio del 

supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denorninarc1 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

Por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, el pueblo haciendo uso 

de su soberanra, ha querido darse la forma de gobierno de una RepOblica 

representativa y ejercer sus derechos por medio de los poderes de la Unión. 

El Poder Ejecutivo, cuya función principal es la de administración 

pOblica, obra en representación del pueblo. en uso de las facultades que el 

mfsmo le ha conferido. 

Al respecto, Gabino Fraga expresa: "Como autoridad administrativa, 

el Presidente de la RepQbl lea constituye el Jefe de la Administración 

PCrblica Federal, ocupa el lugar mtis alto en la jerarqufa administrativa, 

concentrando en sus manos Jos poderes de decisión, de mando y jertirquico, 

necesarios para mantener la unidad en la administración". (16) 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que los actos realizados 

por el Presidente de la RepOblica en el orden administratiVo. y dentro de 

las facultades que le son conferidas por la Constitución, son actos de 

soberanía, en tanto los hace en nombre del pueblo mexicano. 

De aquf se infiere, que si el Poder Ejecutivo tiene facultades 

para administrar. debe por lo mrsmo, tener facultades para hacer que coacti-
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vamente todos los servicios pObl icas sean desarrollados plenamente, en 

otras palabras. debe tener facultades para corregir las faltas en el desemp~ 

i'io de los mismos. 

En la funsión administrativa, el Ejecutivo requiere del auxilio 

de múltiples Organos. los cuales actúan por delegación, as1: desde el 

Secretario de Estado, hasta el modesto jefe de oficina, los cuales, dentro 

de sus funciones legales, actúan en representación del Ejecutivo y por lo 

mismo: sus actuaciones tienen el sel lo de la soberanla. 

En mérito de lo expuesto, se concluye que la facultad de castigar, 

el origen del poder discipl tnario, en suma; el fundamento del poder disciplJ_ 

nario, lo es la soberanta transmitida del grupo social a sus gobernantes. 

Pero, por lo que hace al Orden Militar, no pueden aceptarse como 

va.1 tdos los anteriores argumentos, veamos porqué: 

Con la incorporación al Ejército, se produce un cambio radical en 

el status personal del militar, crea.ndose obl igaclones de una severidad 

particular. 

Por otra parte, las Instituciones Armadas por sus altos fines, 

deben contar con los medios necesarios para alcanzarlos. pués lógicamente; 

no tendr!a sentido exigirle al Jefe militar el cumplimiento de tan altas y 

algunas vetes peligrosas misiones. si no se les envistiese de la facultad 

de castigar, como última forma de hacerse obedecer. 

Por ello. el poder de mando lleva tmpltcito el poder necesario 

para hacerse obedecer, es decir; la posibi 1 idad de emplear los medios 

apropiados para cumplir con la finalidad propuesta. De aht nace el poder 

disciplinario militar, el cual es inherente al mando, con la facultad de 
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mandar nace concomitentemente la facultad de castigar. 

Si el que manda no dispus lera de los medios necesarios para 

hacerse obedecer. no existirla disciplina, no pudiendo por tanto existir 

una fuerza organizada y armada. 

Por otra parte. cuando el jefe es al mismo tiempo superior y 

juzgador, se prestigia el mando y se robustece mi1s la autoridad militar. 

Por lo demi1s, históricamente los Jefes militares han contado con 

el poder de castigar las faltas de los subordinados, facultad que les 

subsiste conferida por las leyes y reglamentos militares. 

En resumen, el fundamento del poder discipl tnario en el Orden 

Administrativo, es diferente al fundamento del poder disciplinario militar: 

el primero tiene su origen en la soberanla y el segundo coexiste como 

atribución necesaria del mando. 

Por lo que hace a los Organos encargados de reprimir la Falta 

militar, podemos decir que existen dos tipos de Sistemas: "El Judicial y el 

Gubernat t vo. 

En el sistema Disciplinarlo Judicial, la facultad de reprimir las 

faltas corresponde a los Tribunales Militares; dichas faltas son ocasionadas 

en el ejercicio de la actividad profesional, asi como a consecuencia de la 

alteración del orden en las audiencias. 

El Código de Justicia Militar vigente, en sus articules 92 y 95, 

sancionan las faltas cometidas en el ejercicio de la actividad profesional. 

Los art!culos 93 y 94 del citado Código, Imponen la obligación y 

otorgan la facultad a los tribunales mi 1 itares, de mantener el orden en 

todos los actos de la administración de justicia, seílalando las sanciones 
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aplicables, las cuales van desde la amonestación, multa, arresto y suspen--

sión en el ejercicio de la profesión por el término de un mes. 

Lo relevante de las disposiciones prenotadas, consiste en la 

autorización concedida por el legislador para imponer correcciones discipli

narias a los paisanos {civiles), que no guarden el respeto y consideraciones 

debidas a los tribunales militares o alteren el orden en las audiencias. 

A este respecto Fernandez Tejedor y Ferreiro Rodrtguez opinan: 

11 Partlendo de la base de que pueden intervenir en el procedimiento paisanos 

o militares, la jurisdicción alcanza a todos, sean o no militares. Hay que 

estar fuera, totalmente alejado de la esfera judicial. para no verse sujeto 

a la disciplina. En cuanto la persona particular real iza el acto mfis insign..!_ 

ficante de acercamiento a la función judicial, tal como la de declarar como 

testigo o la de asistir en calidad de público a las sesiones de un Consejo 

de Guerra, queda de hecho y por derecho obligado a cumplir todos los deberes 

que con aquella función se relacionan, y sometido por consiguiente a la 

funclOn disciplinaria". (17) 

Sin embargo, en México, serta en extremo dificil argumentar, que 

la facultad de los tribunales militares para sancionar a los civiles, se 

funde en las infracciones cometidas a la disciplina militar, debido al 

obsta.culo insuperable que representa el articulo 13 Constitucional. 

Por lo cual considero, que mas que faltas a la disciplina castren

ce, son faltas a la potestad de que esta. investida toda autoridad del orden 

judicial, en el ejercicio de sus funciones, para poder llevar a buen término 

el proceso y hacer cumplir sus determinaciones. 

En el sistema Disciplinario Gubernativo, es el Jefe militar el 
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el titular del derecho para imponer correctivos dlsclpllnarlos, por la 

comisión de faltas a la disciplina mllitar. 

Lo anterior se explica.-- en virtud de que nadie está más interesado 

en el buen desempef\o de los servicios, en el prestigio de la Institución 

Armada, en el cumpl imlento estricto de las deberes inherentes a cada uno de 

sus miembros, en fin. del mantenimiento de la disclpl ina. que el responsa--

ble de ella, y como esa responsabilidad pesa sobre el que manda, es a él a 

quién debe corresponder la apl icac16n de los correctivos disciplinarlos 

sancionadores de las Faltas Militares. 

Por otra parte, ninguna otra persona se encuentra en mejores 

condiciones para poder apreciar la falta cometida por los componentes de 

una fuerza determinada, que por su propio jefe, el cual conoce sus antecede!!_ 

tes, su hoja o memorial de servicios y en suma, su conducta. 

En nuestra legislación militar. el tipo de corrección gubernativo. 

no se encuentra regulado por el Código de Justicia Militar. el cual en su 

articulo 104, remite el castigo de las faltas a lo previsto en la Ordenanza 

o leyes que la substituyan. 

En la actualidad. los principales ordenamientos legales regulado .. -

res de las faltas militares son: "La Ley de Disciplina y el Reglamento para 

la Organización y funcionamiento de los Consejos de Honor 11
• 

El Reglamento General de Deberes Militares, el cual norma lo 

relativo a la disciplina interna de la Institución. 

En lo referente al buén funcionamiento de los servicios, rigen 

las disposiciones del Reglamento para el Servicio Interior de los 

Cuerpos de Tropa. 
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La Ley de Disciplina. no determina concretamente las faltas 

mil ltarest emplea un lenguaje genérico; establece las formas de conducta a 

observar por el elemento militar, seilalando sus principales deberes, y en 

general fija el sistema de vida militar a seguir en las Instituciones 

Armadas. 

Los correctivos disciplinarios para las faltas contra la discipli

na militar se encuentran consignados en el mismo ordenamiento legal, en sus 

art!culos del 25 al 33 inclusive; pero donde aparecen plenamente especifica

dos es en el Reglamento General de Deberes Militares, en sus arttc:ulos 47 

al 63 inclusive. 

El articulo 49 enumera. los correctivas discipl inartos. ~stos 

son: 

I. Amonestación. 

l I. Arresto. 

lll. Cambio de Cuerpo a Dependencia. 

Subsecuentemente, este reglamento establece el lugar, modo y 

condiciones en que deben cumplirse los correctivos disciplinarlos. 

Respecto a la autoridad encargada de aplicar estos correctivos, 

la Ley de Disciplina lo dispone en su articulo 25, y el Reglamenta antes 

citado en su arttculo 47 preceptúa: 11la superioridad, tiene entre otras 

caracterlsticas, la facultad de corregir y por lo tanto, el que la ejerce, 

jerc1rquica o de cargo, tendrA derecho a imponer correctivos disciplinarios". 

El arttculo 51 del Reglamento General de Deberes Militares faculta 

a todos los superiores para ímponer arrestos a sus inferiores; y el articulo 

52 dispone, quienes est~n facultados para decidir la cuantta del arresto. 
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Consideramos oportuno referirnos ahora al Reglamento para la 

-pf.ganfzaciOn y Funcionamiento de los Consejos de Honor, pero primeramente 

varños:-a ver que-es un Consejo de Honor: 

Pues bién, el Consejo de Honor es un Organo Colegiado que juzga 

a- conc.iencia, las faltas graves contra la disciplina militar. 

Dicho Organo Colegiado tiene su base en la Ley de Disciplina. y 

subsiste para conocer como ya se dijo, de las Faltas Graves contra la 

disciplina militar. 

El Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Canse-

jos de Honor preceptúa en su artrculo 111. : ºEl Consejo de Heno~ tiene por 

objeto juzgar a los Oficiales y tropa que cometan faltas a Ja moral, a la 

dignidad y al prestigio del Ejército y Armada; dictaminan sobre los castigos 

correccionales que deben imponerse y consignar a la superioridad los casos 

que correspondan ••• ". 

Las faltas graves de cuya represión se ocupa este Reglamento, son 

entre otras: "vicios de embriaguéz y juegos prohibidos, negligencia en el 

servicio y todo lo relativo a la dignidad militar. 

Los correctivos disciplinarios que se imponen por las faltas 

anteriormente mencionadas son: para Oficiales y tropa, arrestos hasta por 

15 dlas en prisiones militares y cambio de cuerpo o comisión, en observación 

de su conducta. 

Para concluir con el estudio de la falta militar, haremos alusión 

a la necesidad e importancia de su represión en las Instituciones Armadas. 

Las faltas en sr, son actos que no determinan mayor alarma; sin 

embargo, es de estricta necesidad su rapida e inmediata represión; pues si 
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ast no fuese, acabarfa por viciar el ambiente, transtorna.ndo el buéñ-fun-Cia·

namiento de los servicios y en última- instancia;: -harlan ilusoria e tnsosten.!.

ble la vida normal y el orden de las Instituciones Armadas. 

Después de haber analizado la falta militar, ahora es punto 

obligado establecer la diferencia entre ésta y el delito marcial. 

Para establecer la diferencia entre el Delito y la Falta, se ha 

pretendido primeramente determinar un concepto de ambas figuras jurtdicas 

dentro de nuestra ley marcial, a fin de estar en posibilidad de determinar 

si Delito y Falta son de igual naturaleza. 

En algunos paises como Francia y España en los cuales todas las 

infracciones tienen carácter penal, la diferencia entre delito y falta se 

finca en la gravedad del castigo. a este respecto Gratten Gardón expresa: 

el ponente espai'iol. Teniente Coronel Rodrlguez Devesa. ha puesto claramente 

en evidencia la naturaleza penal de las infracciones disciplinarias. 

Esta es también la solución francesa, ya que et Código de Justicia 

militar (art. 258), confiere una disposición por la que se confiere a la 

autoridad jerarqutca, la represión de las infracciones relativas a la 

disciplina 11 
••• "el hecho de que un superior jerarquice pueda disponer de un 

poder coercitivo tan extenso, no debe inducir a confusión sobre la naturale

za de la falta sancionada. Para las faltas de m!nima gravedad, de hecho las 

más frecuentes, se puede renunciar sin inconveniente al grado de garanttas 

ofrecido por el procedimiento judicial. en provecho de una raptda interven-

ción favorable a la intimidación y a la ejemplaridad 11
• (18) 

Fernández Tejedor y Ferreiro Rodrlguez, tratando de establecer un 

criterio diferenciador entre delito y falta, han dicho que el Código de 
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Justicfa Miiitar en Espa~a. siguiendo al Código Penal comQn; no establece 

una diferencia esencial y cientffica entre los delitos y las faltas. 

Observan que ambos tienen la misma naturaleza de acuerdo a la 

ley. y concluyen por encontrar la diferencia en que los delitos pueden ser 

cometidos por militares y paisanos y en cambio las faltas solo pueden ser 

cometidas por individuos pertenecientes al Ejército. ( 19) 

Conclusión a Ja que me adhiero. por contener en esencia lo que el 

Código de Justicia militar de nuestro pais. y demas leyes y reglamentos 

militares contemplan, respecto al delito y la falta en el fuero de guerra. 

Otra diferencia la encontramos cuando se observa que para sancio-

nar al delito. se requiere de la incoación de un procedimiento formalista 

y en cambio para la falta no resulta necesario, ya que por medio de la 

represión extrajudicial que ya hemos mencionado, ésta se sanciona de inmedi2_ 

to por el superior jer~rquico. 

El maestro Véjar Vazquez después de afirmar la existencia de un 

Derecho Penal y un Derecho Disciplinario. dice: "En efecto, de acuerdo con 

la gravedad de la lesión que puede causarse a los bienes jurfdicos, cuya 

protección se propone, el legislador en el orden militar crea el delito y 

Ja falta". (20) 

Observa que un criterio diferenciador entre falta y del ita es 

cuantitativo, y no cuantfa en la sanción, pués el delito "ataca por su base 

los intereses jurfdicos del Ejército" y la falta: 11 solo entralia el quebranto 

del orden general de la Instituci6n 11
, por lo cual al primero se le sanciona 

con una pena y a la segunda con una corrección disciplinaria 11
• 

Criterio con el que también estamos de acuerdo, en virtud de que 
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nuestro sistema jurfdico militar seftala a la pena como elemento necesario · 

del del Ita y al correctivo disclpl lnarlo para la falta. 

Asimismo, como consecuencia de lo dispuesto por -el artfculo 13 

Constitucional y del Código de Justicia Militar vigente en nuestras fuerzas 

annadas, las tribunales mil ita res no tienen facultad alguna para imponer 

sanciones a los civiles, que en concurrencia con militares cometan algOn 

delito del orden castrence; en cambio el legislador confiere a dichos 

tribunales, facultad para imponer correctivos disciplinarios a militares y 

paisanos por faltas cometidas dentro del desarroJ lo profesional o por 

alterar el orden en las audiencias. 

Por Ciltimo, otra diferencia que existe entre el delito y la falta 

militar es que en el delito hay grados de ejecución y en la falta no. 

Los grados de ejecución a que hemos hecha referencia son: 

I. Conato: que es cuando se ejecutan uno o m~s hechos encaminados 

directa e tnmeditamente a Ja consumación del del ita. pero sin ! legar al 

acto que lo constituye. 

11. Delito Frustrado: en el que el agente llega hasta el Cíltimo 

acto en que debla realizarse la consumación, pero éste no se verifica por 

tratarse de delito irrealizable por impasible, porque los medios que se 

empleen son inadecuados o por causa extraña a la voluntad del agente, y 

lll. Delito consumado. (21) 

Procede mencionar que Ja falta es sancionada únicamente cuando el 

militar ha ejecutado en su totalidad la conducta constitutiva a la misma. 

En resumen. se puede afirmar que la naturaleza jurídica del 

delito y la falta es la misma, existiendo únicamente entre ambas figuras, 
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circunstancias que las diferencian, mismas.que se han analizado con anterio

ridad. 
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LA PENA MILITAR. 

La pena, consecuencia necesaria del delito forma junto con éste y 

el delincuente, los principales temas de estudio del derecho penal. 

En el devenir del tiempo, el hombre a consid'arado como necesario 

la reprobación de las conductas lesivas a las más elementales reglas de 

orden imperante, y esa reprobación se ha objetivado en el castigo aplicado 

al transgresor de las susodichas normas. 

Superada la época primitiva de la venganza privada, habiendo 

perdido vigencia la Ley del Talión ahora ~s el Estado quién definitivamente 

se hace cargo de aplicar el castigo a los violadores de la paz y el orden 

en la sociedad. 

En consecuencia, en toda sociedad organizada las infracciones 

cometidas por desobediencia a los mandatos que la rigen. son castigados con 

una pena. 

La pena desde sus antiguos orfgenes. ha sido sinónimo de dolor y 

sufrimiento. Resoecto a la finalidad perseguida por su aol icación, los 

pensadores de todas las épocas se han preocupado en ello. 

Platón, ceñfa la magnitud de la pena a la medida de la perversidad 

del delincuente, y la oroponfa como un medio de purificar el alma. Ademas, 

:concedia a la pena fines de justicia y de prevención. mediante la impresión 

producida por el dolor del reo. 

Hegel, Sthal, Pessina, nos hablan de los efectos y fines preventi

vos de la pena "como instrumento de intimidación, , pues el solo anuncio 

de un castigo hace que el hombre se abstenga de cometer el acto prohibido, 

"como ejemplaridad", debido a la publicidad de tas sanciones. "reformato-
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rlos 11
, pues si alguien tenla en mente cometer __ , un: ~elit~~ ra'.:.oerla··1~fluye 

:;' 

sobre su conducta haciéndole cambidr de pare~er_~· 

Jeremtas Benthan y David Hume, nos dicen que la pena tiene firial.f

dades materialistas y utilitarias. 

El cristianismo Introdujo la idea de la penitencia, proponiendo la 

soledad y meditación con objeto de que la pena produjese el arrepentimiento. 

Flchte, expresa que la finalidad de la pena es la defensa del 

contrato social. Feuerbach y Mi ttermaler, sostienen que el efecto final is

tico de la pena es la coacción sicológica. 

La Escuela Cl~stca, a considerado a la pena como un mal impuesto 

al delincuente en retibución del delito cometido. 

La Escuela Positiva, por otra parte sostiene que lo esencial es 

aplicar al delincuente 11 medidas de defensa social 11
• De donde se infiere 

que para esta doctrina las penas tienen como fin exclusivo, la defensa de 

la sociedad. 

En fin, las ideas que informan la razón de ser de las penas, se 

encuentran comprendidas en los siguientes conceptos: expiación, reforma, 

intimidación retribución y protección o defensa social, estando latente 

siempre, la idea de justicia y utilidad de la pe"ª· 

Actualmente, la concepción final!stica de la pena se orienta a 

considerarla con un sentido esencial preventivo. La apl icaclón de la pena 

al delincuente, no debe ser con el ~nimo de causarle daño y sufrimiento; 

sino mc!í:s bién, debe inspirarse en lograr la readactación de aquel al medio 

social. 

En el orden militar, la pena debe tener peculiaridades y fines 
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diversos. 

La marcada tendencia del derecho penal moderno a procurar la 

readaptación dal delincuente, ha dado como resultado la individual izactón 

de la pena , en el ejército el lo tiene import<Jncia secundaria, pues debe 

atenderse preferentemente al peligro que la comisión del peligra representa. 

Por lo que a penas se refiere, el orden militar es represivo y 

esencialmente intirnidatorio. debido a la severidad de las penas establecidas 

en las leyes penales militares, las cuales incluyen en sus cat~logos la 

pena de muerte. 

La severidad de las penas mili tares y la expiación ejemplar de las 

mismasproducen efectos intimidatorios a los elementos integrantes de las 

fuerzas armadas. 

Al respecto, el General Al lard dice: 11 En el frontispicio de las 

leyes militares no ;mede haber mas que una palabra: "Intimidación", para 

que por el temor que esas leyes inspiran, no tengan ni un momento de vacila

ción los que tienen par única misión dar y recibir IJ muerte en defensa de 

la patria 11
• (1) 

Por lo d~:nas, la pena en el orden militar ha detener en cuanto a 

su gravedad, relació'n estrecha no sólo con ::?l tipo de del ita cometido 

las circunstancias de realización, sino también con lds especiales condicio

nes de rigor en que se desarrolla la vida castrence, por ejemplo: en ca:npaña 

la mayorra de los delitos mi 1 itares son castigados con la pena de ;nuerte. 

Esto se explica, porque de no ser asL el militar en múltiples 

ocasiones preferirla delinquir, a exponerse a los riesgos y fatigas que la 

guerra lnpl lea. 



- 9 1 -

Las medidas de seguridad en el orden marcial. no aparecen expresa

mente en el código de la materia. pués el efecto preventivo se logra median

te la eficacia de las penas aplicadas. merced a la fndole fuertemente 

represiva del derecho penal mil t tar. 

La severidad de las penas militares: es incuestionable que las 

leyes militares han sido aceptad3s por todos los pueblos civilizados del 

mundo, como una necesidad social. 

Ahora bién: lque debe entenderse en este caso como necesidad 

social? al respecto diremos que la necesidad social deriva de la indispensa

ble presencia de los ejércitos. pues no es posible concebir un Estado que 

carezca de el los. 

A este respecto el maestro Véjar VAzquez dice: "El Estado no tiene 

una fuerza. es una fuerza; y cuando éste deja de serlo no hay Estado. El 

poder del Estado es uno solo, el militar. porque poder es sinónimo de 

fuerza y la fuerza del Estado radica única y exclusivamente en sus Institu

ciones Armadas". (2) 

Si el ejército por su misma naturaleza se compone de elementos 

colocados en situación diversa del común de las ciudadanas, por el hecho de 

encontrarse armados, asr. como por los altos fines a cumplir, diferentes 

deben ser por lo mismo. las leyes que los rijan; no solo para prevenir los 

pel tgros de la fuerza armada, sino también para asegurar su eficacia, a 

efecto de que pueda llenar cumplidamente los fines que le han dado origen 

lo justifican. 

Todas las penas severas impuestas al militar por cualquier motivo. 

todas las precauciones y rfgidas reglas referentes al servicio. como la 
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obediencia y la sumisión a los superiores, -tienen por causa y por fin, la 

dura necesidad de la disciplina; por sar ésta la razón fundamental de la 

existencia del ejército. 

De la observancia de estas severas normas, depende que el ejército 

sea un factor eficiente en la defensa de Ja patria y no un peligro para la 

paz y para la estabilidad de las Instituciones. 

Lo anterior explica y justi Fica la severidad de las sanciones 

mi 1 i tares. 

La pena de muerte: 

En el orden común, el debate sobre la legitimidad de la pena de 

muerte, ha constituido una de las mc1s vivas polémicas, en esta controversia 

se han esgrimido profusos argumentos tanto en Favor como en contra de la 

pena cap! tal. 

Los sostenedores de la supervivencia de la pena de muerte fundan 

su tesis diciendo: 

l. Existen criminales de tal perversidad que su estancla en Ja 

sociedad constituye un peligro, por lo cual; el medio m~s eficaz debe ser 

su el lminación. 

!I. La pena de muerte posee el grado m~ximo de intimidación, produce 

en consecuencia la abstención en los individuos a probar Fortuna en los 

campos del delito. 

I II. NI nguna tan ejemplar como la pena de muerte, porque el espect~c_y_ 

lo de ejecución produce en las masas una expresión de escarmiento. 

Por su parte los impugnadores de la pena capital contestan en la 

Forma siguiente: 
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J. El Estado no tiene derecho a privar de la vida a ~nadie, y para 

tal efecto; llegan a invocar argumentos de orden morál y ~eil !gi~_so. 

II. La pena de muerte carece de eficacia iíltlmidatqria P-ués ni ~n 

los paises que la supriman aumentan los delitos, ni en los que la· conservan 

disminuyen. 

111. El espectáculo de las ejecuciones públicas no produce sobre las 

masas una impresión de escarmiento y de terror, por el contrario; produce 

un efecto desmoralizador, y sobre ciertos individuos hasta obra a modo de 

morborso atrae ti vo al delito. 

IV. La pena de muerte es de efectos irreparables, no ofrece recurso 

alguno contra el error judicial. 

En el orden militar, haciendo abstracción de las anteriores postu

ras, debemos partir de la realidad apuntada, el hecho incuestionable de la 

existencia de un ejército eficaz como base de existencia de todo Estado. 

Ante esta realidad, que puede ignorarse pero no rebatirse; el 

legislador militar, inspirado en la función primordial de las fuerzas 

armadas que es, combatir y por tanto la de matar, consideran necesario 

establecer en el orden castrerice, penas extremadamente severas para que 

resulten eficaces. En consecuenc 1 a, forzosamente debe comprenderse entre 

ellas a la mc\s severa de todas, "La Pena de Muerte". 

Sin embargo, se ha objetado: no hay necesidad de que las leyes 

mili tares sean tan excepcionalmente duras los éjérc i tos se componen de 

hombres, y éstos han mejorado sensiblemente su educación, los gobiernos se 

han libera! izado, 1 as costumbres se han suavizado, y las l '!yes deben ser el 

reflejo de las costumbres. 
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Todo esto es cierto, pero también lo es. que la organización 

flsica del hombre es la misma ahora que antes, el hombre tiene un predomina_!! 

te sentido hacia su oropia conservación. 

Esto es innegable. y si esto es as[, si la necesidad de los ejérci

tos subsiste, si su principal misión es siempre la de combatir, no se ve 

como ta liberalidad de los Gobiernos y la suavidad de las costumbres socia

les, deban modificar la estructura severa de las leyes militares 

Por ello se explica que todos los códigos penales militares no 

hayan podido prescindir de la pena de muerte. 

Por otra parte los abolicionistas de la pena de muerte perseveran 

y con gran pre:nura afirman: si la necesidad de la pena de muerte se justifi

ca debido a que los ejércitos estc\n destinados a combatir. que se suprima 

en tiempo de paz. y subsista únicamente en época de guerra. 

A esta impugnación contestaremos que se engañan quienes asf piensan 

pués los ejércitos en tiempo de paz. deben prepararse para la guerra. 

Por tanto, además de su preparación técnica y operativa de combate, 

en ningún momento deben olvidar la rlgida disciplina mar'cial. por ser ésta; 

una garantta de eficacia de las Instituciones Armadas en combate. 

A proposito de este tema. el General Argentino Rafael M. Aguirre 

ha dicho: 11 Aqut también hay que precaverse contra una ilusión, por mtis que 

se diga que el ejército destinado a la guerra debe organizarse exclusivamen

te en vista de ésta, los largos periodos de paz hacen practicamente olvidar

lo, y para el esplritu que observa el ejercito en las condiciones que no 

son las de su verdadero funcionamiento ni las de su medio propio, sus 

instituciones se presentan como crueles, cuando solo son necasarias: necesi-
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dad ésta que el observador percibirfa sin el menor esfuerzo si las viere 

desenvolverse en la crisis violenta para que han sido hechas". 

En slntesis, como sostiene Gonzi§lez Roura: 11 Si el derecho emana 

del orden social y responde a sus necesidades, la cuestión de la legitimidad 

debe quedar fuera del lugar, siempre que se demuestre que la pena de muerte 

es necesaria". 

Por Qltimo, en la más cruda realidad Rlsso Domlnguez dice: "Y 

bién, la pena de muerte es necesaria en la institución militar porque es 

condición de su existencia: el objeto principal de la fuerza armada es el 

de combatir que involucra la posibilidad de morir, y muchos no lo cumplirian 

si no fuesen ante la amenaza de subsistir la muerte probable en la guerra, 

por la muerte segura como represi6n 11 .(3) 

Lo precedente explica y justifica la necesidad de la pena de 

muerte en el orden militar, adema.s la Constitución Polrtica de los Estados 

Unidos Mexicanos reserva la imposición de la pena de muerte para los delitos 

graves del orden militar (traición a la patria). 

Clasificación de las penas: 

La clasificación cornunmente aceptada en la actualidad deriva del 

concepto de que la pena objetivamente se manifiesta en la privación de 

bienes o derechos del hombre, ast; las penas se dividen en corporales y 

matrimoniales. 

Las penas corporales: son aquellas que recaen sobre la persona 

fisica del penado, pri vaÍidolo de su bien fundamental: la vida o de otro 

igualmente valioso como lo es; la libertad. 

Las penas patrimonl a les: son aquel 1 as referidas a 1 a pri vac lón de 
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derec;:hos _e.c~noffli_~os:~e l~s pe~ados, como pe-¡.. ejemplo: la multa._ 

-eq---rluestra''épaca--~ se-encuentrañ Próscrt taS la·s -pen"as·-- · i-nfam~n~tes- de 

mu ti i~ción_~« marCas·, azotes 1 tormentos, etc. 

En el~orden castrense, el Código de Justicia Militar en su Articulo 

122 enumera las siguientes penas: 

i. Prisión ordinaria: la cual es una pena privativa de libertad, 

cuya duración puede ser de 16 d!as a 15 a~os de prisión. 

!l. Prisión extraordinaria: es aquella aplicable en lugar de la 

pena de muerte, cuando ésta es conmutada por el c. Presidente de la Repúbl i

ca, de acuerdo con lo previsto en el Articulo 176 del Código Marcial, la 

duración de esta pena una vez conmutada es de 20 anos. 

!!l. Suspensión de empleo o comisión militar: 

a. Suspensión de empleo: como su no:nbre lo indica, estriba en 

la pérdida temporal del empleo militar del sentenciado; teniendo como 

consecuencia necesaria: la privación de haberes, honores, consideraciones. 

insignias, uso de condecoraciones. distintivos e incluso del uniforme en 

los Oficiales. 

b. Suspención de Comisión: es exclusiva de los Oficiales y no 

los i nhabi 1 ita para desempeñar otro cargo o comisión militar. 

IV. La destitución de empleo: es una pena que lmpl lea la pérdida 

absoluta del empleo militar, regulada desde luego, conforme a las modalida

des que el mismo código establece. 

V. La Pena de Muerte: es la mAxima pena aceptada en el código de 

Justicia Militar, su objeto único es hac~r morir al delincuente. Quedando 

prohibido agravar ésta, con circunstancia alguna Que aumente los padecimien-
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tos del reo. 

La ejecución de esta pena se 1 Jeva a cabo de acuerdo con lo previs

to en el Articulo 852 del citado c6dtgo, y los Artrculos 158 y 166 del 

Reglamento de las Comandancias de Guarnición y Servicio Militar de Plaza. 

En efecto. ordenan su publicación en la Orden General de la Plaza, 

para hacer saber a los dem~s mi 1 i tares el dfa y lugar de ejecución. 

Mandan la comparecencia forzosa de una Unidad por cada Cuerpo de 

Tropa, con objeto de que presencien la ejecución. y por CH timo, disponen 

que una vez ejecutada la pena. las tropas desfilen frente al cad<1ver dando 

vista a l!I. 

Las penas patrimoniales de tipo económico o pecuniarias, no tienen 

razón de ser en el Ejército, conciente de lo anterior; el legislador castre!!, 

ce la eliminó del catalogo de penas en el actual ordenamiento penal militar. 

En las consideraciones del Código de Justicia Militar vigente, 

realizada por los Licenciados Octavio Véjar V~zquez y Tom~s López Linares, 

expresan: "Se suprime también la multa, porque 1 a naturaleza de el la no 

corresponde a la de los delitos contra la disciplina militar, porque en la 

propia ley penal no hay delito castigado con tal pena, y porque nuestra 

vida judicial jam~s se ha impuesto con ese carácter". 

La reincidencia en el orden mi 1 itar, la regula el Artículo 164 del 

Código vigente, el cual ordena una agravación de la pena para el reincidente 

mil ttar. 

La Condena Condicional: 

Algunos glosadores del Código de Justicia Militar, han creído ver 

establecida en nuestras leyes penales militares, la institución d~ la 
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condena condictona1. 

Para ello, parten del an~llsis del Articulo 174 Fracción 11, en 

ralaciOn con lo dispuesto en el Articulo 175 Parrafo Segundo. 

Bajo el rubro, substitución, conmutación y reducción de penas, 

nuestro código dispone: 

Articulo 173.- La Substitución no puede hacerse sino por autoridad 

Judicial cuando este Código lo permita y al dictarse en el proceso la 

sentencia definitiva imponiendo una pena diversa de la sei'lalada en Ja ley. 

Articulo 174.- La substitución podrti hacerse en los casos slguien-

tes: ••• 

It. Cuando se trate de un delito que no haya causado daño ni escánd~ 

10 1 y la pena señalada no pase de 5 meses de prisión, si es la primera vez 

que delinque el acusado ha sldo antes de buena conducta y median otras 

circunstancias dignas de tomarse en cuenta. 

Art!culo 175.- En los casos de la Fracción 1 del Articulo ante

rior ••• En los casos de la Fracción Il no se ejecutar& la sentencia, pero st 

se amonestar& al reo. 

!\firman que en los Arttculos anteriormente transcritos. se encuen

tra comprendida la insti tuctón de la condena condicional y afirman: el 

efecto que produce la cond~na condicional, es como se declara en la segunda 

parte del Art(culo 175, esto es: no ejecutar la sentencia. 

Por otra parte. expresan que Jos requisitos pedidos por el código 

castrence, son semejantes a tos exigidos en la citada insti tuci6n, a saber: 

J. No causar dano nf escandalo en la comisión del delito. 

J l. La pena por la comi si 6n del del ita, no debe ser mayor de 6 
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meses de pr!sl6n. 

~rII. El agraciado debe ser delincuente primario. 

IV. Acreditar buena conducta anterior. 

V. Existir otras circunstancias dignas de tomarse en constderación. 

En efecto, la condena condicional suspende la ejecución de la 

sanción impuesta, es una suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

por lo mismo no supone la extinción de la mfsma, simplemente no se aplica 

en tanto el sentenciada observa y cumple los reQuisitos previstos en la ley 

(Articulo 90 del Código Penal del Distrito Federal para e! Fuero Común). 

En cambio, el Articulo 175 del Cod!go Marcial expresamente dispone: 

"no se ejecutará la sentencia", quiere decir esto, que una vez decretada la 

ejecución de ta sentencia, de ninguna manera y en ningún tíempo podra 

reducirse a prisi6n al delincuente por ese motivo. 

Por otra parte pensamos que en el caso a discusion, no se trata de 

una sust>stitución de penas; pués la amonestacj6n no tiene el caracter de 

pena en nuestra ley marcial. 

Mas bien. lo que quiere decir el Articulo 175 aJ disponer: "pero 

si se amonestar~ al reo 11
, es que aón cuando no se ejecute la sentencia, 

debe darse cumplimiento a lo ordenado por el Art!culo 349, el cual dispone 

que en toda sentencia condenatoria. se amonestar§ al reo para que no reinci

da. 

En virtud de lo anterior, nos atrevemos a sostener que en nuestro 

código marcial no est~ contemplada la condena condicional. 

Por último. es procedente anotar que la ejecución de las penas 

corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretarfa de 
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Guerra y Marina, realizAndose dicho acto bajo las siguientes reglas: 

l. Na se ejecutará la sentencia cuando sea corporal la pena que en 

el la se impone, si después de pronunciada se pusiere el reo en estado de 

enajenación mental. En e.se caso se ejecutara. cuando recobre la razón. 

!l. La ejecuc!On de las sentencias se hara en la forma y circunstan

cias que determine el libro tercero del COdigo de Justicia MI l 1 tar. 
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e o N e L U. s· I o N E s 

1.- Se reforme el art!~ulo ... 1_3.:.constltuclonal en la parte que establece: 

"subsiste el f~erc;>. d.e· gu~rr.a~ .i~~, -asent4ndose en su lugar la expresión: 

"La jurlsdlcclM -de -9Jer'r~c ~s -co~peten{e para sancionar los del !tos y 

faltas contra la dlsélpllna militar ••• ", a fin de evitar confusión o 

contradlcclón por su redacción en el texto. 

2.- Se acepta que la dlsclpllna es la base que sustenta la existencia de 

todo Ejército, por tanto; las normas que la protegen deben ser extricta-

mente acatadas por tos mi 1 t tares. 

3.- La diferencia entre el delito y la falta se inicia con la estimativa 

subjetiva que el superior jer4rquico hace respecto a la conducta realiza

da por el infractor. 

4.- La falta es un acto que no determina mayor alarma. pues solo entrai'la el 

quebrantamiento del orden general de la Institución, en cambio el delito 

ataca por su base los intereses jurfdicos de dicha Institución. 

5.- El delito tiene una consecuencia mas grave llamada "Pena" y la falta una 

sanción mas leve denominada 11 Correctivo disciplinario". 

6.- Se acepta que los delitos pueden ser cometidos por militares y paisanos 

y la falta solo puede ser re.al izada por personal militar. 
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1.- Para sancionar el del ita es necesario llevar a cabo un procedimiento 

judicial formal y la falta se castiga por medio de la represión extra-jud.!_ 

clal. 

8.- En el dellto se dan grados de ejecución, a saber: Conato, dellto frustrado 

y delito consumado, la falta se sanciona cuando el militar a ejecutado en 

totalidad la conducta constitutiva de la misma. 

9.- En el orden militar. la pena tiene fines diferentes a los perseguidos por 

la pena común. 



- 1 o 4 -

BlBLlOGRAFlA GENERAL 

1.- Bouniols.- 11 La Supression des conceits de g11e-rre".- 1911. 

2.- Sramañtt J~uregui, R.- "La Conducta en el Ejérclto 11
• 

3.- Calderón Serrano Ricardo.- "El Ejército y sus Tribunales". 

4.- Calderón Serrano Ricardo.- "Derecho Penal Militar". 

5.- Calderón Serrano Ricardo.- 11 Boletln Jurldico Militar 11
• 

6.- ConstltuclOn Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

7.- Chassagnade Belmim.- "Delitos Militares 11
• 

8.- De Querol y Our~n Fernando.- 11 Princlpios de Derecho Penal Español". 

9.- Escobar Alfonso.- "San Ignacio de Loyola". 

10.- Fern.indez Tejsdor y Ferreiro Rodrlguez.- "Derecho Militar". 

11.- Fraga Gabino.- "Derecho Administrativo". 

12.- Gus;nao Chrysolito.- "Relaciones entre Acción Penal y Acción Disctplina
ri a 11

• - Congreso Internac tonal de Derecho Penal 
Militar.- Madrid. 1960. 

13.- Lozano José Ma.- "Los Derechos del Hombre 11
• 

14.- Ortega y Gasset.- "El Espectador 11
• 

15.- Rebollo M. E.- ºJurisdicción. Competencia y Fuero".- Bolet1n Juridico 
Militar. 

16.- Risso Domtnguez.- 11 La Justicia Militar". 

17.- Rubio Ballvé.- 11 0iccionario de Ciencias Militares 11
• 

18.- Secretarla de la Defensa Nacional.- "Código de Justicia Militarº.- Tomo 
l. 

19.- Secretarla de la Defensa Nacional.- 11 Manual de Operaciones en Camoaña''. 

20.- Secretaria de la Defensa t~acional.- ''Ley de Disciplina". 

21.- Sacretaria de la Defensa Nacional.- 11 Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento de los Consejos da 
Honor". 



- 1 o 5 -

. . 
22.- Secretar(a .de la;_Oefensa __ Naci~~al~--' 11 R.ég1a~ent~~,Gen~ral de Deberes 

· · · · ··~-:;;.-,.-~.:--::-_~;:Militares'.'.--" 

23.- VéJar v~zquez ~tai10;'.: !'La Autonomr~··ciel_Dere~llo Mlllta~". ·· 


	Portada
	Índice General
	Introducción
	Capítulo I. El Fuero de Guerra
	Capítulo II. Órganos del Fuego de Guerra
	Capítulo III. La Disciplina Militar
	Capítulo IV. El Delito y la Falta Militar 
	Capítulo V. La Pena Militar
	Conclusiones
	Bibliografía



