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El Ejército en México no es una ftCastaM, es una ins

tituci6n que responde a la ideolog!a general prevalcnte en 

México en cuanto a su integraci6n y doctrina. 

Nadie es ajeno al hecho evidente de que el E1~rc1to

en M6xico esta inteqrado por el pueblo y con ello enfatiz~ 
mas que no son grupos de privilegio quienes pasan a inte-

gra.rlo, sino todos aquellos que se identifican con un ide~ 

ria alta.mente positivo y ajeno a la idea preconcebida de -
prepotencia, o de la fuerza por la fuerza misma, o someti
miento para hacer intereses inconfonaables. 

Desde que tuve el privilegio de ingresar al Heroico

Colegio Militar, cuando recib! mis primeras lecciones so-
bre el Derecho C~strenac llegué a pensar en la posibilidad 

de contribuir de alguna manera a la reflexión y estudio de 
algunos de los mGltiples problemas que existen sobre la l~ 
gislaci6n militar, es por eso que en cumplimiento a los r! 

' querimientos de orden académico de la Universidad Nacional 
i 

Autónoma de M6xico, para obtener el titulo de Licenciado -
en Derecho, he realizado el presente estudio en donde se -

contiene parte de mi pensamiento en torno a uno de los pr~ 
blemas que afectan el ámbito de la milicia, como lo es el 
Procedimiento Penal, que ha de seguirse por la comisi6n de 

delitos que quebrantan no sólo el orden, sino los distin-

tos aspectos a que se refiere... la tutela penal militar. 

La biblioqraf1a y la legislación consultadas, han si 

do elementos fundamentales de los que he partido, al igual 
que los conocimientos adquiridos, tanto en las institucio
nes militares, como en la facultad de Derecho de la Oniver 
sidad Nacional Autónoma de México y en la vieüi pr4ctica. 

Este es mi primer esfuerzo en un orden intelectual -
dP. este género y es tambil§n mi propósito continuar siendo

un estudioso del Derecho para bien de Médco y mejoramien

to y· proqreso personal. 
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Con el fin de llegar a entender en fonna m4s clara y 

precisa el desenvolvimiento que ha sufri.do la legislaci6n

militar, ea conveniente hacer refcrenci.a a lotJ ordenamien

tos jur1dicos y a los sistemas creados por lou m.tsmos, des 

de la época de la colonia hasta nuestros d!as. 

No con ello pretendemos ignorar de ninguna manera la 

organizaciOn en cuanto a la milicia que exist1t durante el 
per1odo prehispánico, no lo mencionamos porque ello rebasa 
r4 loa prop6sitos do nuestro estudio. 

Los aspectos de orden h1st6rico, revisten importan-
eta capital, porque en rclac16n a l~ legislaci6n militar -

' cabe afirmar que las normas jur!dicas en ouanto a su cent~ 
nido y fines ha sido consecuencia del sistema o ideolog!a
prevalente .en un momento dado el desenvolvimiento que ha -

tenido la instituci6n, lo que implica su interpretac16n -
prudente y adecuada. 

Antes de especificar la forma en que estaban organi

zados los diferentes organismos encargados de administrar
la Justicia Militar, es importante advertir que el Fuero -
Militar desde la 6poca de la colonia fue regul~do por las
Realea Ordenanzas del veint1d6s de octubre del año de 1776, 

siendo modificadas por Carlos III en virtud de que exis- -

t!an otras disposiciones que espor~dicamente eran dictadas 

para evitar la intromis16n de la Justicia comdn como se --
··puede apreciar en las Ordenanzas del 9 de febrero de 1797. 

En la Ordenanza Militar para el Régimen, Disciplina, 

Subordinaci6n y Servicio del Ejército de 1952, en forma -~ 
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excepcional, la jurisdicción militar se extendía nn cuanto 
al disfrute del fuero, a 1110 mujereo de los militares cuan 

do 6atos tuvioran el estado de caaadoe, a la tropa y a los 

oficiales que so retiraran con quince a~oa de servicios y
expt!dic16n de c~duln de premio, a los hijos de Jos milita

res en caso de la muerte de 6stos, a la viuda, las hijas -

nolteras e hijos varones hasta la edad de 16 afioa, a los

criados de los militares y civiles que prostaran su ayuda

en cualqu:f.er forma a los dcb.::::'tores o part.icipaban en al-
gOn delito de 1ndolc militar. 

I:~s importante advertir que la legislación militar -

aplicada en esa @poca, invadía las causas civiles, a tal -

grado que no podían ser hechos prisioneros por la Justicia 

0rdinaria, y en caso de ser aprehendidos, deberían ser en

tregados a sus jefes jnrnediatos y de no ser posible se se

guía su proceso hasta dictar sentencias, remiti~ndolo lue

go al Comandante Militar de su Distrito. Es necesario men 

cionar que las personan civiles, quedaban bajo la jurisdi~ 

ci6n del fuero de guerra por su participación tanto en ·

asuntos del orden coman (causas civiles) como criminales. 

Es factible concluir por lo anotado, que la jurisdis_ 

ci6n militar predominaba sobre la del fuero comtln. En el 

Ordenamiento Militar del siglo pasado, la justicia militar, 

se administraba por los siguientes 6rganos: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Capitanes Generales de las Provincias. 

Consejos de Guerra Ordinarios. 

Consejos de Guerra Oficiales y Generales. 

Supremos Consejos de Guerra. 

Juzgados Particulares de los Cuerpos Privile

giados. 

Auditores del Ej6rcito en Campaña y 

Auditores del Ejército en Provincia. 



Los Capitanes Generales de las provincias interve- -

n!an dentro de su circunscripci6n territorial, en los asu!l 

tos civiles y criminales, con la particularidad de que sus 

resoluciones podían ser recurridas por los afectados y co

rrespondta al Supremo Conuejo de Guerra, revisarlas en la 

Segunda Instancia. 

Los Cbnsejoa de Guerra Ordinarios, estaban constitu! 

dos por lo menos con s.iete miembros cada uno, de los cua-

lea ten!a el grado de Capitán; si el delito era grave, en

tonces debería integrarse por trece o quince miembros con 

el grado señalado. Deber ta procurar se que los que lo in te 

graban fueran de la misma arma que la del militar que se

iba a juzgar. Dictada la sentencia, se solicitaba permiso 

al Capit&n General de Provincia para su ejecuci6n y si ~a

te consideraba que la resoluci6n no ,hab!a sido justa, dis

ponía que se r~tieran los autoa al Supremo Consejo de -

Guerra, dando parte al Secretario de Guerra. 

Los Consejos de Guerra de Oficiales y Generales, se

integraban por un nt1mero no menor de siete ni mayor de tre 

ce miembros debiendo tener el grado de Oficiales generales. 

Para su jurisdicción deb1a tomarse 1;rn cuenta tanto la je-

rarqu!a del militar, el delito cometido y las circunstan-

cias particulares de su ejecuc!6n, c1:imo en los casos de -

calllpaña y faltas graves contra el honor militar. 

Era preciso como cuesti6n prevü1 que el Ca pi Un Gen~ 

ral de la provincia expidiera la orden para la interven- -

ci6n de este tribunal, cuya orden const.ituta la iniciad.6n 

~.del proceso, en el concepto de que durante la secuela del

juicio tenia la intervención el Auditor de Guerra, con ca

rácter de asesor del Consejo. 
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Los Auditores de un Ejt:rcito en campaña, dadll·. la ni

tuaci6n que prevalucfa, !fotos subatitufan on RUS atribuci~ 

nes al Capitán General y lne sentencias que se pronunoia-

ban dcb!an de ejecutar.se imnNHntammitl~, ya que contra - -

ellas no ~xist!a recur20 alguno. 

Ea importante hacer notar que 101:1 Auditores de Gue-

rra de provincia intervenfan en loa juicios inatru!dos an

te los Capitanes Generales de las provincias. 

Durante el año de 1882, entra. en viqor la Oréienanza

General del Ej~rcito de la Repó.hlica Mexicana, en cuyo or
denllll\iento se regi.atra m.:i.rcada tendencia en depositar la -
ad:min.1 straci6n de la Justicia en elementos militares y en
comprender dentro de su jurisdicci6n tanto a los delitos -
militares como a los del orden comOn. 

En virtud de que esta nueva legislación establec16 -
la organizaci6n de los tribunales para la administración -
de ln justicia, es importante hacer aluai6n de los mismos, 

señalando los aspectos m!s sobres~lientes, respecto a su -
orqanizaci6n y competencia y se puede decir que la admini! 
traci6n de la justicia castrense estaba a cargo de: 

I. Prebostes. 
II. Consejos de Guerra Ordinarios. 

I!I. Consejos de Guerra Extraordinarios. 
IV. Suprema Corte de Justicia Militar. 

Antes de mencionar las caracter1sticas de estos tri

bunales, corno se puede observar, en esta nueva organiza- -

ci6n se reduce el nt'irnero de autoridades, concentrando en -
ellos un n1ímero mayor de facultádes, independientemente de 
que siguen manteniendo competencia para conocer de asuntos 
en los que inte:i.:vien~n personas civiles. 
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El Preboste, como órgano de jurisdicc.16n castrense,

proced1a en los casos en que las fuerzas armadaa entraban

en campaña, mediante elección entre los Gonera1es o jefes

sin mando. El Preboste General ejercfa jurisdicci6n res

pecto de un cuerpo do Ejllrcito y el Preboste en la Divi- -

si6n o Drigada, actuaban y decidían por ní solos, auxilia

dos de un Secretario que escogían entre los sargentos o e! 

bos de su unidad¡ entre sus principales funciones entaban

de proteger a las personas que habitaban en el lugar donde 

operaba el Cuerpo de Ej6rc1to, ya que es com6n que cuando

entraba un contingente militar a una plaza, por lo general 

si no estaba bien disciplinado este personal, se comet1an

una serie de atentados en contra de los habitantes pacifi
cas del lugar. 

La actuación de los prebostes tienen su.fundamento 
en el articulo 1305 al 1312 de la Ordenanza General de -

Ejército. 

Actw;lmente nuestra Constitución prevee estos actos

en el articulo 26 que establece: En tiempo de paz ningán
miembro del Ej~rcito podrg alojarse en casa particular, -
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestac16n algu-

na. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alo

jamiento, bagajes, alimentos y~otraa prestaciones, en los

t6nninos que establezca la ley marcial correspondiente ••• • 

Adviértase que en este precepto se enfatiza la qara!!_ 

t!a de inviolabilidad del domicilio y otros aspectos de -

gran impOrtancia a que se refiere nuestra norma constitu-

cional y Gnicamente en caso extremo, como lo es tratándose 

• • en tiempo de guerra, ae permite que se punda exigir aloja

miento¡ empero bajo el control de las dispos.iciones lega-

les que en situación de esa natut·aleza regulan para así de 
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esa manera evitar que la fuerza o uso del poder se convicr 

tan-·en prepotencia, barbarie o atror.ello a los derechos 

que aün en esas condiciones deben aer objeto de respeto ba 

jo una tutela que laB c.ircunatancürn demandan. 

Los Consejos de Guerra Ordinar.ioa, r·staban integra-

dos por niete elementos, lo cual 16qicamente debían de ser 

de jerarqu!a superior a la del acusado, pero ni 6ate aste~ 

taba la de general, entonces con la dl) coronel en efecti- -

vos¡ asimismo deber!a tornarse en cuenta el grado del pri-

sionero de guerra. Su des:lgnaci6n <.-'Orrenpond!a hacerla a 

los Generales en Jefe de un cuerpo de Ejtircito, Divisi6n o 

Brigada, de Zona, de Armas federales en los entados, Coma~ 

dantes Militares de plaza o de alguna columna que operara.

aisladamente dentro de sus respectivas jurisdicciones te-

rri torial~~: su competencia se extend1a en tiempo de paz -

exclusivamente a los delitos tipific~dos en la Ordenanza -

de 1882 y en tiempo de guerra, adem!s de éstos, de todos -
los que las leyes y reqlamentos precisaban. Su jurisdic-

c16n se extend!a no nnicamente a militares, sino también -

civiles, en el concepto de que si se trataba de eston a1ti 

mos, para la integraci6n del consejo, eran considerados co 

mo soldados. 

Los Consejos de Guerra Extraordinarios, se integra-

ban de siete personas con la jerarqu1a de jefes, Oficiales 

o sargentos, debi~ndose tomar en cuenta la del militar acu 

sado, a fin de observar el principio de que el juzgador d~ 

be ser de igual o mayor jerarqu!a; eran competentes en - -

tiempo de paz para conocer y decidir de delitos militares

cuando el soldado era aprehendido en fraganti y en tiempo

de guerra; su jurisdicci6n comprendía a determinados deli

tos, como en los casos de deaerci6n frente al enemigo, pr~ 

tecci6n de fuga de un prisionero y rebelión frente al ene-
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migo, su jurisdicción comprendía tanto a personas civiles

como militares qua fueran copartícipes de la com isi6n del 

acto delictivo. 

La Suprema Corte de .Justicia Militar, estaba 1ntegr~ 

da por un presidente, General de Divisi6n y cinco maqistr~ 

dos con el grado do qcneralcs, tres de ellos efectivos y -

los dos restantes además de se1· efectivos, deb!an se:r le-

trados. Contaba adem:is con tres maqistrados supcrnumera-

rios, uno de los cuales debta ser letrado: por su importa~ 

cia eran nombrados por el alto mando, representado por el 

Secretario de Guerra y Marina. Para su funcionamiento, se 

integraban en dos salas y en tribunal en Pleno, cada sala

se componía de tres magistrados, debiendo ser uno de ellos 

tambi6n letrado, tomando en consid~raci6n que el presiden

te de la primera sala lo era tambié~ de la Corte. Este -

tribunal constitu1a el 6rgano de apelaci6Q y ten!a a cargo 

conocer y resolver loa recursos que ae interponían con mo

tivo de la~ resoluciones dictadas por los jueces o Cense-

jos de Guerra. Es importante mencionar que en este perío

do se inicia la inteqraci6n de los órganos jurisdicciona--
* les militares con elementos tácnicoa letrados. 

Diez años m!s tarde, aparece el Código de Justicia -

Militar de 1892, en donde encontramos la participaci6n de

elementos letrados para desempeñar el cargo de Juez. En -

este ordenamiento la jurisdicción militar, además de los -

delitos militares, se extiende a los delitos del orden co

mdn, pero ya tomando en consideración lo dispuesto en el -

articulo trece de la Constitución de 1857, es decir, atie~ 

de a las circunstancias particulares que se relacionan con 

(i) T~cnlcoa letrados, se les denomina a las personas que 
tienen los conocimientos jurídicos suficientes para -
administrar justicia y están facultados para ello por 
el Estado. 
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el sujeto activo del delito y al luqar donde sucedieron -

los hechos. Asimismo. son competent.ea loo tribunales mil!_ 

tares para juzgar la conducta de civiles, cuando son auto

res, c6mplices o encubridores de los del 1.tos especificados 

en los ordenamicntoB castrenses. En est~ etapa también se 

advierte que el Código de Just:i.cia Militar, tiene jurisdi~ 

ci6n sólo en los delitos que tengan conexión con la disci

plina militar . 

En el ordenamiento jur!dico de 1892, la Justicia Mi

litar se administraba por: 

I. Los Jefes Militares autorizados para dictar -

6rdenes de proceder. 

II. Consejos de Guerra Ordinarios. 

III. Consejos de Guerra Extraord,inarios. 

rv. 
v. 

Jueces Militares. 

Suprema Corte Militar, 

Ten!an facultades para dictar órdenes de proceder1 -

el General en jefe de un Cuerpo de Ejército, los Comandan

tes de las Divisiones, Brigadas o columnas que operaran -

aisladamente, los Jefes de Zonas, de armas en los estados
y los jefes con mando de tropas que se encontraran en mar

cha en lugares distintos de los jefes de Zona. 

Los jefes de Zona ten1an competencia para resolver -

la situación jur!dica del indiciado previa consulta del -

asesor jur!dico, siempre y cuando el término medio de la -

pena señalada en la ley no excediera de once meses de -

arresto o multa hasta de segunda clase; asimismo ten!an fa 

cultades para dictar fallos de aquellos delitos que tra!an 
impl!cita la destituci6n de emplear otra era la de convo• 

car los Consejos de Querra Ordinarios a la audiencia final 
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de primera instancia. 

Los Consejos de Guerra Crdinarios se integraban con

siete vocales, los cuales eran designados por los altos j~ 

fes del Ejército, existiendo la modalidad que hasta cuatro 

de los componentes de 6ste, pod!an ser Capitanes primeros, 

y como era costumbre se nombraban los suplentes necesarios 

para suplir las faltas de los titulares¡ para el funciona

miento y actuaci6n procedimental, éstos sequ1an la misma -

técnica que los Consejos de Guerra anteriormente menciona

dos; el presidente del Consejo era el vocal que tuviera la 

más alta jerarquía y en el caso de haber varios con la mi! 

ma, lo era el mds antiguo y a contrario sensu para desemp~ 

ñar el cargo de Secretario del Consejo. 

J,a competencia del este tribunal en tiempo de paz, -

comprend!a todos los delitos y faltas establecidas en el •· 
libro tercero de ese ordenamiento jur1dido, as1 como los

previstos en el Código Penal para el Distrito y Territo- -

rioa Federales, en aquel entonces con la concurrencia de

ciertas circunstancias, como la de que el delito se hubie

re cometido en un campamento militar o conexi6n con un de 
lito militar. 

Los Consejos de Guerra ~xtraordinarios, se formaban

con siete elementos de igual o superior jerarqu!a que la -

del acusado y de distinta unidad que la de aquel, salvo el 

caso de imposibilidad, pues entonces la integración por -

sorteo entre los militares que tuvieran la jerarqu!a requ~ 

rida y se encontraran disponibles; su competencia recaía ~ 

para juzgar a los militares que se habían desertado frente 

al enemigo, o se lea acusaba de sedición, traic16n, rebe-

116n, espionaje, violencias contr~ un superior para evitar 

que éste cumpliera con su deber, y otros de similar grav1-
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dez del deoequilibrio de la disciplina militar. 

Tambit!n ju;~qaba.n a los mi U. ta ros que fueran apr<ihen

d1dos in frnganti, siempre que no transcurrieran más de -

veint~cuntro horas entre la comisión del delito y la apre

hensión, ya que ei óoto no era así automáticamente pasaba

ª ser competencia df~l Consejo de Guerra Ordinario. 

Por lo que respecta a los Jueces Militares, éstos 

Qnicamento se encargaban de la instrucci6n del procedimie~ 

to, es dec.ir, practicaban toda clase de d.iligencias neces~ 

rias para el esclarecimiento de los hechos consignados, de 

ver que se d.iera cumplim.iento con los términos judiciales

emtablecidoa en la ley, princ.ipalmente en casos de privar

a las personas de su libertad; en caso de continuar el pr~ 

cedimier¡to y una vez cerrllda la instrucción, se pon!a la -

causa a la vista de las partes en la secretar!a del juzga

do, para que ~stas formularan sus conclusiones. Posterio~ 

mente se elevaban las diligencias al Jefe Militar, quien -

segtln el caso, daba intervención al Consejo de Guerra para 

juzgar o dictar la resolución correspondiente, previa con

sulta del asesor. Podemos observar que las decisiones de 

los órganos de la adm1nistraci6n de justicia, siempre fue

ron a 6rdenes de los militares de guerra, es decir, de los 

que ostentaban el mando del Ej~rcito, como a la fecha. 

La Suprema Corte Militar, se integraba con ocho ma-

gistrados y seis supernume::arios, de los primeros, cinco -

de ellos eran militares y tres letrados, y de los segun- -

dos, cuatro eran militares y los dos restantes, letrados.

El presidente y el vicepresidente debían tener el grado de 

General de D1visi6n o el de General de Brigada el segundo, 

y por lo que respecta a los magistrados militares, ~stos -

deb!an ser Generales de Brigada y los magistrados letrados, 
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tener el titulo de abcq~do con diez afies do ejercicio prof! 

sional. La actuaci6P de la Corte era en tribunal en Pleno

y estaba compuesta por dos Salas. El tribunal en Pleno só

lo pod1a funci.onl'.!' por lo menos con st~te de sus miembros 1 -

y tenia atribucjonos de car~cter administrativo, judicial,

disciplinario y do inspección. 

En el C6diqo Militar del año de 1997, se empieza a re 

gular la Institución dol Ministerio PQblico, así como la De 

fensor!a de Oficio Militar. 

Esta legislación tuvo en realidad una eflmera vigen-

cia siendo substituido por la Ley de Organización y compe-

tencia de los tribunales militares del a~o de 1901, que pa

ra ser mlis exactos, empezó a funcionar el primero de enero

de 1902. 

A principios de este siglo, entra on vigor en el fue

ro militar, la Ley de Organizaci6n y competencia de los tri 

bunales militares; ~n esta Ley se estructura ya de una man~ 

ra más precisa a la Instituci6n del Ministerio P<lblico, as! 

como la Defensoría de Oficio y la actuaci6n de los asesores. 

En esta Ley militar, la jurisdicción se extendía ade

más de los delitos militares, a los del orden comUn cuando

ocurr!an circunstancíds que afectaban la estabilidad y dis

ciplina del Institut' Armado, juzgándose a civiles en deter 

minadas circunstancias; los Jefes Militares resuelven con -

consulta del asesor, los casos de su competencia y por lo

consiguiente los jueces sólo son instructores de la causa.

Cuando es competencia del Consejo de Guerra, el asesor in-

terviene durante la audiencia del juicio y posteriormente -

redacta la sentencia respectiva. 

En esta legislación se encontraban reglamentados los-
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siguientes 6rganos jurisdiccionales: 

I. Jefes Militares. 

I!. Juece& Militares de Instrucci6n. 

III. Consejos de G11erra Ordinarios Permanentes. 

IV. Consejos do Guerra Extraordinarios. 
V. Supremo 'l'ribunal Hi 1 i ta.r. 

Los Jefes Militares ten1an facultades para dict'ar 6!, 

denes de proceder, pronunciar con consulta del asesor, las 

diversas resoluciones contra los militares de igual o inf~ 

rior grado al suyo, ordenar a los jueces miliiarea la ins

trucci6n de procesos o la práctica de alguna averiguación, 

extendiéndose a los delitos tipif.icados en el orden comtín, 

cuando se perjudicab;1 a la disciplina militar o que hubie

ra sido cometido en conexión con algún delito que tuviera

el carácter de militar¡ por otrl\ par.te se encargaban tam-

bién de convocar a la audiencia final a loa Consejos de -

Guerra ordinarios y extraordinarios. 

En cuanto a los Jueces Militares de !nstrucc16n, su

designaci6n era hecha por el Presidente de la Rep1Thlica -

cuando eran permanentes y en caso contrario por el Jefe M..f. 

litar de la rad.icaci6n del asunto: estos 0.ltimos se nombra 

han cuando la jerarquía del militar que se iba a juzgar -

era superior a la del juez instructor. Estas autoridades

llevaban el asunto hasta agotar la instrucción y cuando se 

iba a resolver le daban la intervención al Jefe Militar, -

para que éste dictara sentencia en caso de ser competente

º convocara al Consejo de Guerra correspondiente. 

I,os Consejos de Guerra Ordinarios Permanentes, esta

ban compuestos de un Presidente con el grado de Coronel y
los miembros suplentes que fueran necesarios. Estos trib~ ..,. 
nales, eran nombrados por el secretario del ramo y su ser• 
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vicio cofü;ist1a .en '>er m.ienlbro exclus:l.vamente del Consejq. 

sin exigirles que denempoiiaran alqlin otro servicio de pl:~ 

zai por lo que rospecta a otra,r; caracterfstl.cé!B 1 eran si

milares al Connejo de Guerra mencionndo ;1ntor: ionnonte. 

I,or> Conncjon do Guerra Extraord1nar.ios, ~w intc.HJran 

ban con cinco elementos con el qra¿o rle C~pitnnee primcr

ros por lo rn••nos, o de ji?rarr¡u:f .1 iqual o Gnperior a la 

del acui:H1do y tenían cornpetf!ncta !;olo pi11:•1 ju;:gar en Cfü•\·· 

paña, o bien que lori acmrndor; fUf!Lln ;1prebendidon en fra

ganti, adcmjs se tomaba en considcrncidn que el integran

te el conHcjo no fuera a ocneionar un dafio o peligro eim

pl e.mente en las opor,1cionen mili tares. 

Asimismo, podemon observar en uste ordenami.ento mi

litar, que ne C<'l.rnbia el nombre de Suprema Corte Militar -

por lo dcnominac16n que ha.BtFI la fed\a recibe y que es el 

de: Supremo •rribun<.11 Militrtr., y Be compon-!a de un presi

dente con el c3rado de General de Briqada, seis maqiutra-

dos, cuatro .eran militares y don letrados, con la jerar -

qu!a de Generales de brig~d11 y de los maqlstnt<lori super -

numerarios militares, Riendo uno de elloo letrado¡ los 

nombramientos lo~:i hacía el presidente de fo fü.~ptíblica y -

otorgaban protesta ante el oecretario del ramo. 

Este tribunal funcionaba én Pleno y ne compon!a de

dos Salas. 

Cuando desernper1aban funciones jurisdiccionales de -

tribunal Pleno, dec idf.a de las competencian que se susci 

taban entre las Salas, de .la responsabilidad de los fun--

-cionarios mili tares, de le. libertad pn~parat.orfo, de las

solicitudes de indulto, de las reformas de la ley militar 

y otras atribuciones, Por otra parte, además de las fa -

cultadcn judiciales, tenían funciones administrativas, 
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disciplinarias y de inspecci6n. 

El prjrnero de julio de 1929, entra en vigor la Ley

Orgánica del Ministerio Ptlblico y del Cuerpo de Defenso-

res Mili t<u·cr; y la Ley de Procedimientos Pena lea del Fue

ro dt.~ Guerra, ndernáa el C6diqo de Procedimientos Penales 

del afto de 1894 para el Distrito y Territorios Federales, 

que se aplica aupletoriamente a la justicia castrense, -

aumentándose en esta forma el nrtmero de leyes en el fuero 
militar. 

El Supremo Tribunal Militar está compuesto por sie

te magistrados, siendo el prceidcnte, militar de guerra -

con el grado de G<:lneral de Brigada, como ya lo establece

el C6digo de Justicia Militar vigente. Desaparecen las 
dos Salas como se integraban en la Ley de Organizaci6n y 

competencia de los trHmnales militares de 1901, funciona 

siempre en Pleno; la segunda in:stancj_a ae abre exclusiva

mente a petici6n de parte, como lo establece el C6digo -

Marcial actual. Este ordenamiento jur!dico consta de 

tres libros, el primero, que trata de la organización y -

competenc:i.a, el segundo se refiere a los delitos, faltas

deliucuenter.1 y penas, y el tercero, que es el que sirve -

de fundamento a los temas posteriores y que se refiere a 

la regulación del Procedimiento Penal Militar. 

Por otra parte, las normas contenidas en el libro -

tercero, o sea del procedimiento, est~n muy relacionadas 

con las contenidas en el C6digo de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal y de las dem~s entidades federativa& 

con las diferencias que mencionaremos en su oportunidad. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y buena voluntad

que tuvieron los legisladores del citado ordenamiento ju

r1dico militar, no escaparon de cometer algunas fallas --
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técnicas jurídicas, entre las que menciona claramente ei~ 

tratadista Colín S~nchez al expresar que "el orden de co

locaci6n de las instituciones dejan mucho que desear, y -

por otra parte, se acusan def1.ciencias como: el hecho de -
que el Ministerio Ptlblico formule sus pedimentos por con

ducto del Comandante de la Guarnici6n (Art. 82 Frac. II); 

gue los Comandantes de la Guarnici6n esten facultados pa

ra gestionar la suspensi6n del procedimiento (Art. 447); 

la falta de tficnica y la redundancia del articulo 522 al

enumerar los medios de prueba y después agregar que " ta!:!! 

bién se adrni U rán como prueba todo aquello que se presen

te como tal " y muchas otras m~s que no vienen al caso -
señalar~ (1) 

Estarnos de acuerdo con él, en el sentido de que el

Código de Justicia Militar vigente, contiene un sinntlmero 

de anomal!as no acordes con las necesidades actuales, 

siendo lo más conven1ente para solucionar13'a, reformarla• 

en algunas de sus partes a fin de actualizarla, y urge h~ 

cerla lo m~~ prongo posible, pero de tal manera que se h~ 

ga en concordancia con las ordenamientos jurídicos de si

milar materia1 como son: el C6digo de Procedimientos Pe= 

nales y el C6digo Penal, a..'nbos del Distrito Federal, y e~ 
pecialmente con el fundamento respectivo de nuestra Cons

ti tuc16n Federal. 

Por lo que indica a la organización y competencia / 
as! como la tlfonica netamente procedimental, ser~ anali:Z:!, 

da con especial cuidado en temas posteriores. 

(l) GUILLERMO COLIN Sl\NCHEZ.- Derecho Mexicano de Procedi 
.1 mientos Penales, ~gina 55, sequnda edici6n. 1970 ed:f: 

torial Porrda M6x. 
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I,a palabra " Fuerow no oiempre ha tenido el mismo -
significado, en raz6n de quo ha ido evolucionando a tra -

v~s del tiempo, Antiguamente era sin6nimo do franquicia

pero rnSs bien significaba un privilegio o exenci6n otorg! 
da a una provincia, cfudad o persona. Esto or1gin6 los

Fueroe particulares, eclesiásticos, el mercantil, el de -

miner1a , ul militar y muchos otros. 

En realidad, la palabra" Fuero w proviene de"Forunl' 

cuyo significado es Tribunal, jurisdicci6n, poder del que 

gozan determinadas personas para llevar sus causas a tri
bunales especiales del cual forman parte. 

Hay quienes consideran que desde el antiguo Oerecho 

Romano se principia a hacer referencia a "Fando" y "Fes~ 

que significa el lugar para llevar a cabo los juicios y -

11d~s al mi.amo tiempo, la base o justificac16n del e -
ejercicio de.determinado derecho o derechos. 

Dentro del crunpo del Derecho Militar, la palabra 

"Puer:o" no es de ninguna rnanera sin6nirno de privilegio, -
en el sentido coma~ y consciente para los integrantes de 

esas instituciones, sino una justific,ci6n medida jur!di -ca de exccpci6n a principios generales para hacer facti• 

ble el objetivo y fines, características del Ej6rc1to. 

Julio J>.cero al tratar et.te irnportant1'.s1mo terna, nos 
expresa que • siendo el Ej~rcito la salvaguardia de las -
instituciones de la ReplÍ.blica y necesitando su conserva -

ci6n y sobre todo el ~xito de sus oreraciones en caso de

guerra, de una perfecta disciplina y sobre todo de un ma
nejo rapidísimo y especialmente se9uro, los actos que 
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quebrantan dicha disciplina o impiden su manejo, resulta

extraordinariamente peliqroso para la. seguridad del mismo 

Ejército y por consiguiente, para la misma integridad y -
defonoa de la Naci6n. Una traición o insubordinaci6n 

frente al enemigo, pueden <m ocasiones arruinar por com -

pleto el ~ito de una campaña militar y decidir el 

triunfo de los enemigon. De aqu! también la necesidad 

de que la represi6n de tales actos, sea extraordinaria

mente violenta y efectiva y la imposibilidad de dejar enc2. 
mendada a los procedimientos 

con sus complicados. y largou 

tamente ineficaz por tard!a. 

y tribunalüa ordinarios que

trdmites, la hartan comple
(2) 

La opinión del jurista ACERO, es totalmente acerta

da, ya que el Ejército es una instituci6n cuyos fines es

tan encaminados principalmente a la tranquilidad y segur!_ 

dad de la naci6n, y mas que nada a de'f<mdcr au soberan!a, 
por lo tanto, reaul ta necesario reprimir lo's actos que 

traten de desvirtuar esos fines, castigando expedita y -

drásticamente a los autores de la indisciplina, pues de -

no hacerlo así, pondrían en peligro el triunfo de las 

operaciones militares. Pensamos también, que de estoa ac 

tos violatorios de las leyes militares deben ser juzgados 

por tribunales netamente castrenaes,pero a la vez que sus 

integrantes teng~n conciencia de lo que realmente es la -

vida militar, ya que de no ser as!, cometer1an serios -

atropellos y arbitrariedades que redundaría en perjuicio

de la miam.a d1cc1plina, pues rv> puede concebirse que se -

juzguen conductas o hechos de los que no se tiene noci6n

alguna o de los que no se ha tomado conciencia. 

Las normas jur!dicaa surgen como una necea idad so -

cial, cuyo fin es regular las conductas que v~n en contra 

de los intereses de un grupo social determinado; por lo -

tanto, si una persona es investida por el Estado para 



juzgar los actos de sus semejantes y ésta no sabe el origen 

y la raz6n de ser de las normas, resul tarfo i16qico y arbt .. 

trario juzgar la conductn de sus iquales. 

Es por eso, que debemos consider11r al Fuero de Gue .. 

rra, no como facultad o prerrogativa que se otorga en ben~

ficio de la colee ti vi dad militar, sino como una m~cesidad .. 

que permita juzgar la conducta dt>l militar; es decir, el -

Fuero de Guerra no es un privilegio, ya que al ser juzgado

y castigado por la realí znci6n de una conducta punible en -

la vida militar, no puedo considerarse lo que gramaticalme~ 

te signifa la palabra "fuero: 

El Fuero de Guerra, encuentra su base de sustentaci6n 

en la parte Dogmgtica de nuestra Carta Magna, en el artícu

lo l3 que a la letra dice: "Nad:ie puede ser juzgado por le

yes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna perso

na o corporac16n puede tener fuero, ni. gozar m~a emolumen-

tos que los que sean compensaci6n de sus servicios pühlicos 

y estén fij11dos por la ley, subsiste el l''uero de Guerra pa

ra los delitos y faltaB en contra de la disciplina militar, 

pero los tribunales mili tares, en nirqún caso y r~,r 1\..ingÜn moti-

vo, podrán extender su 

pertenzcan al Ejército. 

jurisdicci6n sobre presonas que no

Cuando en un delito o falta del or 

den militar estuviese complicado un paisano, conocerá del

caso la autoridad civil correspondiente". 

En este art!culo, están consolidadas las garant!as -

de igualdad jur!dica para todos los gobernados, por lo que

es de considerarse necesario explicar aunque sea en forma -

somera laa contenidas en este precepto. 

"Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por

tribunales especiales". 
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En esta garant!a, tenemos por un lado la jurisdicci6n, 

pensamos que se viola esta garant!a cuando se establezca al 

gün tribunal especial para conocer de ciertos asuntos de ca 
sos determinados. 

Para en tender con más claridad, E>9 necesario analizar 

el concepto de lo que es un tribunal ordinario y un tribu-

nal especial; el primero, es aquel que se crea por una dis

posición legal, con facultades da decisi6n y de ajecuci6n o 

ambas a la vez, que tiene como fin conocer durante un tiem

po intlefinido de un nfunero indeterminado de casos, o sea -

que su ccrnpetonci.a es abstracta e impersonal por tribunal-

especial, entendemos como aquel que es creado por un acto -

suigeneris, que bien puede ser un decreto o una disposici6n 

de carácter administrativo, cuya finalidad es la de uno o -

varios casos individuales y num~ricarnente determinados, du

rante un tiempo limitado, o sea que la.competencia es con-

creta y personal. Estos tribunales por lo consiguiente y -

de acuerdo con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, no. pueden juzgar o ejercer facultades jurisdic-

cionales sobre los gobernados: en pocas palabras, un tribu

nal especial, ser~ el que se crea exprofesamente para con~ 

cer de determinai\a situaci6n realizada por un sujeto tam--

bi~n determinddc 

Los conceptos enunciados, son con el fin de formarnos 

un criterio amplio y preciso de los tribunales militares, -

de que por ning~n motivo debernos entenderlos como tribuna-

les especiales, sino como tribunales ordinarios, puesto que 

han sido integrados previamente y regidos por leyes expedi

das con anterioridad a los hechos suscitados. 

En coücordancia a lo expuesto en lineas anteriores, -

Rivera Silva, afirma: "Los tribunales militares, no forrnan

un 6rgano jurisdiccional extraordinario, con~ vulgarmente -
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se piensa, pues no son creados ocasionalmente, son previos

ª la comis16n de los delitos y lo d.nico que tienen de part.!_ 

cular es que no conocen de todoa los delitoa, sino exclusi

vamente d~ los que hemos mencionado. Su exi.stencia reapon·· 

de a las caracter!sticaa Su1 géneris, que tiene la vida mi

litar, que no puedo ceñirse a las leyes que· han sido dicta

das para los casoa que no poseen esas caractcríeticas~. (3) 

En conclusión, los tribunales militares no deben con

siderarse corno especi.ales, en ra.z6n de las caracter!sticaa

que imperan dentro de la milicia y que justifican su exis-

tencia. 

Aspecto muy importante relacionado con el tema que -

nos ocupa, ea el párrafo prev1so por el precepto conetitu-

cional menci.onado y que a la letra dice: "Ninguna persona o 

o corporac16n puede tener fuero•. El ªfuero. a que hace -
alus16n dicha norma, ea el que ~e refiere a las personas o

corporaciones y no al de guerra, el cual no es de naturale

za personal, y por lo tanto, no debemos encuadrarlo dentro

de la prohibici6n que marcamentc ~\ace el artículo de refe-

rencia, ya que ~ste delito, sino en raz6n de la naturaleza

del hecho delictuoso que encuadra dentro de la hip6tesis -

normativa correspondiente. 

El Fuero de Guerra dentro de la adminiiitrac16n de ju! 

ticia militar, no es un benefici.o o una prerrogativa para -

el miembro de las fuerzas armadas, el cual se ha estableci

do para reprimir los deli tof:I que vayan en contra de la dis

ciplina castrense. Los preceptos del Derecho Militar son -

muy rígidos, en virtud de que obedecen al prop6sito de man-

(3) El Procedimiento Penal, sexta edicí6n, Edit. Porr~a, ~ 
xi.co, 1973, págs. 101 y 102. 
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tener el orden y la cohes16n en el instituto encargado de -

velar por la defensa de la patria y de la Paz Ptlblica en 9~ 
neral. Por otra parte no debemos olvidar que el militar 

guarda dos situaciones jur!dicas personales1 la del Soldado 

y la de ciudadano, debiendo estar por lo tanto sujeto a las 

leyes establecidas en loa ordenamientoa jurídicos del fuero 

de guerra y del fuero comün y federal, 

El constituyente de 1917, alcanzo un verdadero triun

fo al suprimir toda clase de fueros, dejando Onicamente al

de guerra y ésto fu~ en relaci6n al principio de igualdad -

y como base de la democracia es incompatible con la existe~ 
cia de las leyes privativas y tribunales especiales impli-

cando con ello la formaci6n de clases privilegiada3. 

JURISOICCION MILITAR ACTUAL Y SU COMPETENCIA. 

La jurindicci6n militar ea la faculta~ que el Estado

ha otorgado al 6rgano militar, para aplicar la ley penal -
castrense y reprimir con ello las faltas y los delitos que

afecten directamente a la. disciplina militar; es el On1co-
6rgano que está facultado por el Estado para juzgar los ac
tos de los militares, ya sea aentenci~ndoloa en forma abso

lutoria o condenatoria, pero para el logro de éste fin, es

neceaario que goce de un imperio' concedido por el mismo Es

tado, con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones j~ 

diciales y como consecuencia la esencia de su misi6n. 

Juan Jos~ González Bustamante, nos dice que: "la ju

risdicción es una facultad declarativa reservada exclusiva
.mente a la autoridad, y ae ejercita en toda su integridad -
en el momento en que se pronuncia la sentencia". ( 4) 

(4) Principios de derecho procesal penal mexicano, Sa. 
edic. edit. Porrda, M~xico, pág. 96. 
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El autor mencionado, esttí en lo juato al llevar a ca

bo la afirmación trarwcrita, nea que se aU.enda la juria-

dicci6n como facul tod o potestad, tal atributo siempre se -

confiere a 6rganoe especfficamentc dctcrminadou, y en caso

del derecho militar, la jurisdicci6n no ae confiere al mil! 

rar, sino a aquel que re6ne actividad o requisito exigido -

pe.ir la ley para aplicar el derecho castrense a los casos -
concretos. 

La jurisdcci6n Militar, tiene su fuente en el artícu

lo D de la Constituci6n y puede afirmarse que "mixta", o -

ae• ~eOne dos caracter~sticas, una personal y otra real. 

Al referirse al elemento personal, queremos decir con 

ello, que el sujeto activo del delito debe ser militar. Pa 

ra ésto, la Suprema Corte de Justicia, en diversas ejecuto

rias ha asentado la siguiente tesis jurisprudencial al de-

cir que: "la patente, el nombramiento o el despacho no son 

necesarios para que surtan la competencia de los tribunales 

militares, si el procesado es tenido y con un relajamiento

en la disciplina del Ej6rcito, y que la falta de patente -

nolo trae consigo que no puede un individuo que se mantenga 

en la consideración del empleo militar, mientras que aque-

lla no se extienda". 

Efectivamente, como lo sustenta la mencionada ejecu

toria, no es necesario que el militar, cuando guarda la e! 
lidad de sujeto activo, como presunto responsable de algtín 

!licito militar, demuestre su personalidad como miembro 

del Ej~rcito con el nombramiento o patente expedida por la 

Secretar!a de la Defensa Nacional, como requisito que sean 

competentes los tribunales del fuero de guerra, sino que -

basta que se tenga conocimiento por conducto de la autori

dad militar respectiva, que el individuo est& afiliado al

Instituto Armado, para de inmediato incoarle el procedi---
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miento penal en su caso. 

El elemento real, consiste en que el delito lesione

la disciplina militar1 para esto el C6digo de Justicia Muli 
tar, en su artículo 57, especifica, aon delitos de esta cla 

•e: 

"l. Los especificados en el libro segundo de este or

denamiento. 

2. Los del orden comdn o federal, cuando haya ocurr! 

do en cualquier circunstancia que a continuaci6n
se expresan: 

a. Que fueren cometidos por militares en los mo

mentom de estar en servicio o con ~otivo de -

actos del mismo. 

b. Que fueren cometidos por militares en un bu-

que de guerra o en el edificio o punto mili-

tar ocupado militarmente, siempre que, como -

consecuencia se produzca tumulto o desorden -

en la tropa que se encuentre en el sitio don

de el delito se haya cometido o se interrumpa 

o perjudique el servicio militar. 

c. Que fueren cometidos por militares en territo 

rio declarado en estado de sitio o en el lu-

gar sujeto a ley marcial, conforme a las re-

glas del derecho de la guerra. 

d. Que fueren cometidos por militares frente a -

tropa formada o ante la bandera". 

cuando en virtud de lo dispuesto en el articulo 57 -

del C6digo de Justicia Militar, los triburales respectivos

conozcan de delitos del orden comdn, aplicarán el Código P!. 
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nal que estuviere vigente en el lugar donde se realizaron ~ 
los hechos delictivos, y si fuera de orden federal, el c6di 
go penal que rija en el Distrito Federal. 

En nuestros días, la jurisdicci6n militar se ejerce -
por: 

I. El Supremo Tribunal Militar. 
II. Los Conaejos de Guerra Ordinarios Permanentes. 

III. I.oa Consejos de Guerra Extraordinarios. 
IV. Los Jueces Penales Militares. 

Por tUtimo, · actt'ian como auxiliares de la justicia mi
litar, los jueces penales del orden coman, que participan -

cuando no reside juez militar en el lugar de los hechos, d~ 

hiendo practicar las diligencias que por tal motivo se le-
encomienden, y todas aquellas que fueren necesarias para -

evitar que el presunto delincuente se sustraiga de la ac--

cidn de la justicia o se pierdan las huellas del delito y -

aquellas que sean indispensables para fijar consitucional-

mente la situaci6n jurídica del inculpado, teniendo facul-
tad para resolver sobre su libertad provisional. 

Esencialmente por los motivos que se especifican en

el articulo 31 de la ley, los jueces penales del orden co-
m11n, prestan auxilio a los tribunales militares, inicialmen 
te, para que no se viole el t~rmino constitucional que mar 

ca el art!culo 19 y con ello las garantías individuales del 

consignado. 

En todas las Zonva militares que están en la RepGhli

ca, generalmente hay Agente del Ministerio Ptiblico Militar, 

cuya funci6n es la prdctica de la averiguacidn previa. 

El auxilio o colaboraci6o de los jueces penales del -

orden comOn a la justicia militar de que habla el precepto-
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respectivo, permite advertir la insuficiencia de tribunales 

militares, ya que actualmente existan sólo en lugares cona! 
derados como de mayor importancia social y militarmente y -

por ende de aquéllos en donde por raz6n do su ubicac16n de

centroa militares debieran exiatir. Eato a1t1mo explica -

que el Ministerio Pt1blico se vea precisado a realizar las -
consginaciones ante la autoridad judicial del Fuero Com~n -
de la jur1ad1cci6n terrí.torial ml1s cercana, a fin de evi-

tar que las detenciones se prolonguen m~s tiempo, aunque -

ya de por s! se acostumbra. 

La dinámica que ae realiza al entrar en acci6n tanto
el Ministerio Pdblico Militar como los jueces penales del -
orden coman es el siguiente: 

Al tener conociroiento de los hechos (denuncia o que
rella), el representante social militar, ~e irunediato pr~ 

cede a realizar la inveotigac16n del caso, y una vez aati! 

fecho las exigencias del articulo 16 constitucional, ejer

ci. ta la acci6n penal ante el juez del fuero coman dol lu-
gar. El juez penal procede con fundamento en el art!culo-

31 del C6digo de Justicia Militar y entrada la consigna--

ci6n dictando el auto de radicación de la causa, en segui

da observa los lineamientos a que obliga la constituci6n~

pa ra resolver la situación jur!d1ca del inculpado atendie!!_ 

do también a lo previl!ito por el código penal del lugar, el 
cual se aplica aupletoriamente, en caso de que proceda el

auto de formal pr1oi6n o el de sujeción a proceso, as! lo

establece, pero en el punto final de su reaoluc16n, debe •· 
declararse incompetente para seguir conociendo de la cau~
·sa y la remitid al tribunal militar mtts cercano, por con-

dueto del Cotnandante de la Zona Militar, terminando con 

ello sus funciones de auxiliar a la Justicia Militar. 

La finalidad de este procedimiento, ea acatar el ar-
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dculo 19 de la Consti tuc16n y evitar que el inculpado pro

mueva el ju1cio de amparo rl()r vio 1 aci~n Et l<rn ~lnlrntíai; tm

tablecid1rn en dicho prcceplo. 

En 1<~ actirn.1.l.dn<i, r,xJ!;tyn l<i\JY ¡><.1cnn tr:ib111rnles 1n:llit!!:_ 

n"F en cnrnr,;> :r i"lC .i 611 n l i\ 1:·11•:>tT111 !'t,ci nd,ul <'Hr: t r t· n~·1 •' quo ex if:;

tr~ en lt\ f.f 1(>c~1,· ~Litl1IJci6n q-.1c a1't.•Ct{1 t¡ ln .Lur·na irnpnrt.t--

ci6n dP jlHH:icL1, f~nt1·c nt·n;:: ;1!·;¡ •'ctou, !'.!• ¡;;L;rifJca en al

gumH; ocfü1ic.1nt:•fi ln tf·cnicn j1;rfdic;-1 qu.-· lit' r!dH~ apJ.icnr du

rante r·1 rroc<>din:i.entc•, debido l! ].1 'Jl'iifl l".illl ír.l..HJ ch• ¡:roce-

606 que se inDtruyen; en nuestros dfae, existen Onicamonte 

ochci juzqados y un Tribunal Superior de Justicia M.:i.litar co 

mo 6rgano de apelaci6n: ea toa jm:gadot; se encuentrnn si.tua 

dos en los lugares siguientes: cuatro en la ciudad de Méxi 

co, adscritos a la Primera Zona Militar, cuya denom1naci6n

son la de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. 

En la S~pti.ma Zona Militar, en Monterrey, N. L. (Uno) 

En la Novena Zona Militar, en Ma:zatlltn, Sin. {Uno) 

En la D6cima Quinta Zona Militar, en Guadalajara, 

Jal. (Uno) 

I~n la Vigésimascr.:ta Zona Militar, en Veracruz, Ver. -
(Uno) • 

Por lo hasta aqu! anotado, importa insistir en la ne

cesidad de crear mds tribunales m.ilitarP.s, y por ende de -

procurar la no intervenci6n de los jueces penales del orden 
comOn en asuntos estrictamente militares, para agotar el P! 
r!odo de la preparación d0l proceso. 

Por últinx:>, es correcto dL~ir que la competencia de -

los tribunales de guerra se encuentra fundamentada como se
ha mencionado en lo is artículos 13 Constitucional y 57 del -

C6d190 de Justicia Militar. 
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C A P I T U L O S E G U N D O 

EL PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR EN GENEAAL. 

I. DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESAL PENAL. 

II. LOS PERIODOS DEI, PROCESO PENAL MILITAR, 

III. LIMITES, FINES Y CONTENIDO DE CADA UNO DE 
LOG PERIOOOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL MI-

'l'AR. 

IV, CUADROS SINOPTICOS DEL PROCEDIMIENTO OP.D!, 

NARIO Y SUMA.RIO EN GENERA!,. 
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DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESO PENAL MILITAR. 

En una sociedad, es necesario que exista un Ordena--
miento Jur1dico legalmente establecido, que requle la con-

ducta de los individuos; pura lo cual el Entado dentro de -

sus facultades legales, dicta normas de observancia general, 

que traen como connecuencia y finalidad la existencia de -

armonía social, ya que en caso de un no acatamiento de es-

tas disposiciones legales ne obtendrá como resultado una -
sanción. 

El Derecho Penal segt1n Ignacio Villalobos, es: •una -

rama del Derecho Plíblico interno, cuyas disposiciones se e~ 
caminan a manter el orden social, reprimiendo los delitos -
por medio de las penas•;(S) o sea que el estado, para evi

tar conductas antisociales, recurre a ciertos métodos que -

no son sino una advertencia para quien o quienes realicen -

actos contrarios a los tipificados en el Ordenamiento Jur!

dico, será objeto de una represi6n. 

En relación con lo anterior, Manuel Rivera Silva in

dica.indica que •e1 Estado, para mantener la armonía so--

cial establ~>:ee, en primer lugar, de manera abstracta, defi

nidora o enunciativa, qu~ actos son delitos y cuales son -

las sanciones correspondientes y, en segundo lugar, hace v!_ 

vir, en los casos concretos que presenta la vida, las abs

tracciones citadas, es decir, a la existencia de un delito

le anexa la sanci6n correspondiente o, hablando con estilo-

(5) Derecho Penal Mexicano, edit. Porrt1a, México 1960, -
p!q. 1. 
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moderno, al •ser• un delito, liga el •debe ser" de la san
ción". (6 ) 

AdvilSrtaae, que el elemento "proh1bici6n• es esencial 

del Derecho Penal, pues este diende a impt~dir que a los ho~ 

bren se hagan el mal, y por otra parte el Derecho Civil, a

permitir que ae inclinen al bien. Lae normas dictadas por
el Estado, conatituyen el Derecho Penal, cuyo fin es la de

fensa, conservaci6n de la sociedad y protecci6n de los auj~ 

tos pasivos de la infrncci6n, y un..~ vez quebrantada la ley

penal, surgen de inmediato la rclac16n directa entre el Es

tado y el delincuente, llamada tambi~n •Relaci6n Jur!dica -
Estatal•. 

En resumen, el Estado realiza doa funciones, la pri~ 

ra es la enunciativa, constituyendo la base fundrunental (Cd . -
digo Penal), y la segunda funci6n cóbsiste .en informar el -
proceditniento de aplicabilidad de las normas, o sea el pro

cedimiento Penal y al que en renglones posteriores nos va-

rnos a referir. 

En cuanto al concepto de de derecho Pr~esal Penal, -

Manzini afirma que "es el conjunto de normas, directa e in

directamente mencionadoras que se funda en la Instituc16n -

del Organo Jurisdiccional y regula la actividad dirigida a

la det~t'ltlinac16n de las condiciones que hace aplicable en -
concreto, el derecho penal sustantivo•. (?) 

Eugenio Florian, expresa1 que el Derecho Procesal Pe 

nAl, es un conjunto de normas que regulan y disciplinan el

.p.roceso en su conjunto y en loo actos particulares que lo -

(6) El Procedimiento Penal, págs. 22 y 23, 6a. lidie. Ed1t.
Porr1la, .Mdxico, 1973. 

(7) Derecho Procesal I, páq. 107, Edit. Egea, Buenos Aires. 
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ca rae ter izan. 

Como se puede observar, los conceptos enunciados por

los diferont~s procesalistas, van encaminados a un mismo -

fin, y eno es lo que realmente importa 1 ani.misrno, Guiller

mo CoUn Sl!nchez, os muy claro y precino al señalar: que -

•e1 Derecho de Procedimientos Penales, crn el conjunto de -

nomas que regulan y determinan los actor., las fonnas y fo!. 

malidades qu~ deben observarse durante el. procedimiento, p~ 

ra ser factible la aplicaci6n del Derecho I>ensal Sustanti-
vo•. ( B) 

Antes de emitir un concepto sobre el Procedimiento P~ 

nal Militar, es preciso apuntar que Calder6n Serrano, esta
blece que: "la precisión e importancia de este conjunto de

reglas del procedimiento criminal militnr, destacan por un

triple concepto, a saber: el Ej/Src:f.to es una sociedad de -

orden en la que todas ous actividades y entre ellas, la ~o~ 
sei:.·vaci6n y defensa de la disciplina a carqo de la jurisdi~ 

ci6n castrense, ha de estar dirigidan y desarrolladas por -

reglas previamente establecidas, las que son gu1as y formas 

representadoras de una acertada, justa y provechosa actua-

ci6n. Es decir, que partiendo de la nccecidad de actuar j~ 

dicialmente, se produzca la actuaci6n en t6rminos más ati-

les y correctos a la finalidad escencial de la jurisdic---

ci6n, cual es el ejercicio de la Justicia criminal rnilitar

para mantenimiento y defensa de la disciplina castrense. Al 

mismo tiempo se ofrece, que los elementos militares por co~ 

secuencia de las necesidades y finalidades de la vida del -

servicio, tan arriesgada, esforzada y difícil y por ende, -

por motivo de su imprescindible y muy expedita capacidad y-

(8) Op. cit., p~g. 3. 
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h.Sbito de resoluci6n incondicionada, propenden a proveer t:?_ 

das las situaciones y sucesos militares de modo absolutame~ 

te personal y rotundo y, de no existir de antemano normas -

legales que indiquen el procedimiento y modo de actuaci6n,

en c3da caso de persecución del delito de guerra, surgirán

las m~s dispares y arbitrias instrucciones de acti~dad -

procesal y pronto se llegar!a a u~a práctica de instrucción 

criminal completAmente irregular y ca6tica. Para evitar -

tal situaci6n, existe y prevalece el Derecho Procesal Mili

tar y cada dfo destaca más su imperio y observancia. Por -

altimo, ante el rigor ciertamente positivo y correlativo de 

las Leyes Penales militares, surqe como l'!mite compenaador

Y jur!dico que s6lo se impongan sus sanciones con escrupul2 

sa observancia de principios y reglas, indicadoras de garan 

t!as de una actuaci6n do enjuiciamient!J castrense equitati

vo y justo. Si el castigo militar es creado y riguroso, la 

n§s elemental idi.rn de justicia, exige que sólo sea impuesto 

mediante rcgl.as y trámites, constantes y obligatoriamente

observados y ello tiende, de modo que cada vez es más termi 

nante del Derecho Procesal de Guerra". <9 l 

La existencia de un ordenamiento jur!dico dentro de ~ 

la administración de la Justicia Militar, que norme los ac

tos de las autoridades facultadai para ello, es indispensa

ble, puesto que de no ser as!, la aplicac16n de las sancio

nes a los infractores de la disciplina militar, ser!a arbi

traria y se violar!an con ello los derechos fundamentales -

que les concede la Carta Magna a todo miembro del Ej~rcito

como parte de la ciudadanía • . -------
{9) Dere::ho Proc..-:·:;,il Militar, Edic. Lex. pág. 13, M~xico, 

10 ~.., ~ 
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Dada la rigurosidad do la disciplina militar y las f!_ 

llas humanas que en torno a la conducta se manifiestan, es

necesario establ~-cer un procedimiento para que la imposi--

cidn de las penas sea con detallada observancia, a fin de -

que el enjuiciamiento que se le hace al delincuente militar 
sea justo y equitativo. 

Tomando en cuenta lo hasta aqu! expuesto, es necesa-

rio establecer m1 concepto sobre el Derecho de Procedimien

to Penal Militar, que es a trav~s del cual se representa-
rán los actos que se realizan. para juzgar al militar, por

su conducta contraria a lna normas disciplinarias. 

Entendemos al Derecho Procesal Penal Militar, como -

•el conjunto de no:nnas que regulan y determinan las act~vi

dades, las formas y formalidades que deben observar las au

toridades militares facultadas para ello durante el proce

dimiento, a fin de hacer factible la aplicación de la ley -

marcial•. 

Es decir, declarar la vinculaci6n entre el •ser• y el 

•deber ser• contenido en la Ley Penal Militari en otras pa

labras, se declara que al •ser•, delito, lleva implícito la 

tipicidad, imputabilidad y culpabilidad, debe vincularse el 

ªdeber ser", co~~ sanci6n. 

Por otro lado, que al •ser", delito, llevando impl!ci 

to alguna excluyente de responsabilidad, se vincule canse-

cuente.mente la no penalidad como "deber ser". 

Es importante hacer notar, que dentro del procedimier 

to penal del fuero de guerra, no debe incluirse el per!odo

de ejecuci6n de la sentencia, como lo establece el C6digo -

Marcial, en su libro tercero, al referirse al Procedimiento 

Penal, diciendo que "lae autoridades del FUero de Guerra --
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que reciben para su cumplimiento, testimonio de una senten
cia irrevocable, proceder~n a ejecutarla. 

Estimo que este per!odo de ejecuc16n del que habla, -
el C6digo de Justicia Militar, como el Cddiqo Federal de -

Procedimientos Penales, es de naturaleza netamente adminis

trativa. 

En la práctica obaervamoa claramente, que ninguna de
las autoridades que ae encargan de instruir el procedimien
to, lleva a cabo el per!odo de ejecución de la sentencia, -
y dentro del Fuero de Guerra, es la Secretaría de la Defen
sa Nacional {autoridad administ~ativa), quien se encarga -

.de ejecutar la sentancia dictada por la autoridad Judicial
Mili tar. 

Por tal motivo, rechaza.moa rotundamente el contenido
del precepto mencionado anteriormente, ya que no son las au 
toridadea del Fuero de Guerra, laa encargadas de ejecutar -
la sentencia; sino la Defensa Nacional, que como se ha di-
cho es un órgano meramente administrativo. 

Por lo que toca al Fuero Coman, tamb!~a vemos en la -
práctica, que la autoridad encargada de llevar a cabo este
per!odo procedimental, es la Secretaría de Gobernación, por 

conducto de la Direcci6n General de Servicios Coordinados -
de Prevención y Readaptación Social, 6rqano tambi~n ad.mini! 
trativo; por lo expuesto, ret1ficamoa nuestro punto de vis
ta al conaiderar que el período de ejecuci6n de la senten-
cia, debe desaparecer del Proceso Militar, debi~ndose pug-
n.ar por la elaboraci6n de un •c6digo de Ejecución de Sanc12 
nes", no dnicamente en el Fuero de Guerra, sino tambi~n en 
el Fuero Comttn y Federal. Posteriormente, veremos con m4s

detenimiento este defecto que presentan ambas leqislac1o---

nes. 

a···1~ 
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Por otra parte, antes de pasar a diferenciar las ter

minologías jur!dicas de "Procedimiento Penal Militar y Pro

ceso Penal Militar", ea importante! ocuparnos del sistema 

procedimental que se sigue en el Fuero de Guerra. 

La historia del Proceso Penal, en qerieral, ha manifes 

tado diversas particularidades que en su forma y desarrollo 

han dado margen a tres s.ititemas procesales que son: el In-

quisitivo, el Acusatorio y el Mixto. 

En el sistema Inquisitivo, impera la verdad material, 

misma que s6lo importa por su naturaleza, y frente a ella -

la participaci6n humana viene a ser una; por otro lado, la 

privaci6n de la libertad está al libre albedr!o de quien º! 
tente la autoridad, durante la confesi6n prevalece el uso -

del tonnento. La del3ci6n an6nima, la incomunicaci6n del -

detenido, el carácter secreto del procedimiento y la ins--

trucci6n escrita, son laa bases fundamentales en que se-. a~ 

ya 1 por otra parte los actos de acusací.6n, defensa y deci-

si6n1 residen dnicamente en el juzgador, para quien no ex1! 

ten limitaciones respecto a las medidas conducentes a las -

investigaciones que les permita el esclurecimiento de los -

hechos, como puede advertirse en este sistema, impera la 1_!! 

tervenc16n meramente caprichosa del Organo Jurisdiccional,

estableciendo un monopolio sobre la misma administraci6n de 

la justicia, ya que como el proceso se seguía a espaldas -

del acusado, la defensa ven!a siendo casi nula. 

El Sistema Acusatorio, más razonablemente establece -

que los actos esenciales no deben residir en una .sola pe~ 

sona, como en el anterior, sino que estos son encomendados

ª autoridades diferentes; los actos de acusaci6n radican en 

un 6rgano del Estado, representado por el Ministerio Ptibli

co 1 los actos de defensa, en el defensor, ya sea particular 

o de oficio, y los actos de decisi6n en el 6rgano jurisdic-
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cional, que puede ser el Juez, Magistrado, etc. 

Analizando este siste.ma, nos úamos cuenta que existe

un órgano del Estado, titular de la Acci6n Penal, estable-

ciendo un monopolio, es decir, que ai ~sta no ha sido ejer

citada, no es pooiblc desde ningan punto de vista, la exis

tencia del proceso; en el mismo sistema, la li.bertnd de !a

persona se encuentra asegurada por un conjunto de garant!as 

fundamentadas legalmente y s6lo pl~rnti te ciertas excepciones 

que la exigencia del procedim.1.cnto requiera husta en tanto

se dicte la sentencia respectiva. Por \lltimo, vernos que im

peran los principios de igualdad, moralidad, publicidad y-

concentraci6n de loa actos procesales, correspondiendo la -

aportación de pruebas a las partes y su valorizaci6n al Or

gano Jurisdiccional. 

El Sistema Mixto, se caracteriz~ por incluir algunos

principios del Sistema Inquisitivo, y del Acusatorio1 el -

procedimiento se inicia por la acusaci6n formulada por un -

6rgano espec~ficnmente determinado por el Estado, ya que el 

Juez, no puede avocarse al conocimiento del acto delictuo-

so. En el transcurso de la rnstrucci6n se observa la escri

tura y el secreto, y el juicio se caracteriza por las nor-

mas de moralidad, publicidad y contradicci6n. 

Se le dá una grc.n ingerenc.ia al Organo de la Defensa, 

pero aGn as! es relativa, debido a que el Juez posee am---
plias facultades para la valoraci6n de las pruebas. (lO) 

Aquí en México, algunos tratadistas, pugnan por el 

sistema Acusatorio, entre los cuales tenemos a González Bu~ 

·tamante y a Franco Sodi: sin embargo, algunos consideran 

(10) Guillermo Col!n S~nchez, op. cit. p~gs. 75 y 76. 
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que es Mixto, como Rivera Silva; seqón cada uno de ellos -· 

tiene su punto de vista, y es bueno mencionar do cada uno -

su criterio, para as! nosotros llegar a nuestra propia con
clusi6n, por lo que respecta al Fuer.o Cnotrcnse. 

El maestro Gonzl!lez Bustarnante, anienta que en M~xi-
co, predomina el sistema Acusatorio, al expresar que: "es -

un proceso de partes cuyas funciones están delimitadas por 
la ley". (ll) 

Franco Sodi, al confirmar su criterio, expresa que: -
•por mandato Constitucional asf debe ser, y las argumenta-

ciones en contrario carecen de justificnci6n1 el hecho de -

que en muchas ocasiones la averiguaci6n previa ae practique 

a espaldas dcd inculpado, no puede servir de base para sus 

tentar dicha tesis, pues en ese inntante procedimental, no
podemos hablar de un proceso Penal Judicial". (l 2) 

Por su parte Rivera Silva, ratifica, su adhesi6n al -

sistema Mixto, manifestando que: "el sistema que a nuestro

parecer anima la Legislaci6n Mexicana, es el mixto, pues es 

al que más se acerca, máxime que posee la caracter!stica -

escencial de este sistema: la acusaci6n reservada a un 6rg~ 
no especial. La tesis sostenida por algunos procesalistas -

en el sentido de que en nuestro Derecho se alimente en el -

sistema Acusatorio, se encuentra totalmente desvirtuada - -
¡x>r el hecho de que nuestra ley permite al Juez cierta in-

quis1ci6n en el proceso, lo cual riñe, de manera absoluta,

con el simple decidir que lo caracteriza en el sistema Acu
satorio". (l)) 

(11) Op. cit., pág. 177. 
(12) El Procedimiento Penal Mexicano, 2a. edic. PorrGa, --

Hnos. México, 1939. pág. 97. 
(13) Op. cit., pág. 189. 
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A nuestro juicio, compartimos el criterio de Col!n 

Sánchez respecto a que nuestro aistema es de carácter acusa 

torio, en raz6n de lo estatuido por la Constituci6n Pol!t~ 

ca de los Estados Unidos Mexicanos vigente, En cuanto al -

sistema que se sigue en el Fuoro de Guerra, tambH\n es acu

satorio, como se deoprende no s6lo de la miama Constituci6n, 

sino también de lo establecido por el C6diqo dn ,Justicia Mi 
litar. 

Es importante tambi~n, hacer una distinci6n entre Pr~ 
cedimiento Penal y Proceso Penal, toda vez que dichos t~rmi 

nos no son s1n6nimos, pues quien los considere as!, caer!a

en una falsa apreciac16n. 

Segdn Jorge A. Claria Olmedo, "el Proceso Penal es el 

anico medio legal, para la realizaci6n efectiva del Derecho 

integrador, es el instrumento proporcionado al Estado por -
el Derecho Procesal Penal, como ünico medio id6neo para que 

sus 6rganos judiciales y particulares interesados colabo--

ren, frente a un caso concreto, para el descubr.imiento de -

la verdad y,· en consecuencia, actae la ley penal austanti-
va" • (14) 

Por otra parte, Vicenzo Manzini, indica que es "el -

conjunto de los actos concretos, previstos y regulados en -

abstracto por el Derecho Procesal Penal, cumplidos por suj~ 
tos pdblicos o privados competentes o autorizados a los fi
nes del ejercicio de la jurisdicci6n penal, en orden a la -

pretensión punitiva hecha valer mediante la acci6n o en or
den a otra cuest16n leg!timamente presentada al juez penal, 

constituye la actividad judicial progresiva que el proceso
.penal". (lS) 

(14) Tratado de Derecho Procesal Penal, I, pág. 390, edit.
Buenos Aires, Argentina, 1~60. 

(15) Op. Cit., p4gs. 108 y 109. 
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CoU:n Sánchez, señala que el procedimiento tiene dos

acepcionea fundl\mentales: "una 16gica y otra jur!dica. 

Desde el punto de vista lógico es una sucesi6n de fe~ 
n6menos vinculados entro sf a trav6e da relaciones de causa 

lidad y finalidad¡ jurídicamente es una auceai6n de actos -

que se refieren a la investigaci6n de los delitos y de sus
autores a la inntrucci6n del.proceoo. (l 6) 

A nuestro juicio, el procedimiento está constituido -

por el conjunto de actos vinculados entro s!, por relacio-
nes de causalidad y finalidad, que son regulados por normas 

jur!dicas ejecutadas por los 6rganoa de acusaci6n, de de-

fensa y dc~cisi6n, en el ejercicio de sus respectivas funci~ 

nes. Cabe dec:i.r tambi~n que el proceso forma parte del pro

cedimiento, que como vcremoa más adelante, se inicia con el 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso y termina -
con la resoluci6n de la sentencia. 

LOS PERIODOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR. 

En el procedimiento penal, es necesario separar los -

d1versoa perrodos que lo integran, para as! de una manera -

sistemática, entender su dinámica y los aspectos legales -

que la gobiernan. 

Del Libro Tercero del C6digo de Justicia Militar, que 

se refiere al Procedimiento Penal, se puede decir que no e!!_ 

tablece de una manera precisa los perfoc}.os procedimentales, 

como lo hace el C6digo Federal de Procedimientos Penales en 

su art!culo primero, al referirse a: la averiguación, Ins-

trucci6n, al juicio y a la ejecución de sentencia. Lo - -

(16) Op. Cit., pág. 61. 



42 

mismo sucede con el C6digo de Procedimientos Penales del -

Distrito, sin embargo, de la interpretaci6n de ambos orden~ 

rnicntos, podemos deducir los niguienten per!.odos o etapas •· 

procedimentales y que eo ln forma en que considero debe di

vidirse el procedimiento penal en el Fuero de Guerra y Co-

món: 

l. Periodo de prcparaci6n de la ncci6n procesal o -

etapa de la averiguaci6n previa. 

II. Periodo de preparaci6n del proceso, y 

!II. Periodo del proceso. 

Corno se puede hacer notar de la citada divisi6n proc~ 

dirnental, no se inclu}'e el de ejecuci6n de sentencia que e_! 

tatuye el t6digo Federal do Procedimientos Penales, en vir

tud de gue la aplicaci6n del mismo, es competencia exclusi

va de~ la autoridad militar administrativa correspondiente y 

no judichl, pues tanto en el orden comtln y federal como m.!, 

litar, es propia del Poder Ejecutivo del Estado, quien a -

trav~s de sus 6rganos como son: la Sec.retarfa de Goberna--

ci6n . Defensa Nacional corresponde la aplicaci6n de san 
ciones. 

En base a l~ citada considerac16n, se puede afirmar,

que el período de ejecuci6n de la sentencia en el medio ·

castrense por ser un acto meramente administrativo, debe s~ 

pararse del procedimiento penal que se instruye a los in--

fractores de las normas milit.ares7 es decir, debe forma pa!_ 

te del derecho penitenciario rnH.itar, por haber alcanzado -

categor!a de cosa juzgada. 

El criterio sustentado para dividir loa periodos del

procedimiento penal, se ha unificado a lo manifestado por -

el procesalista Manuel Rivera Silva, al expresar que: "cla

ramente ae deslindan loa tres momentos en que hemos dividi-
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do el procedimiento: el primero, en que la autoridad inves-

tigadora rartne los elementos necesarios para acudir al órga

no jurisdiccional¡ el segundo, en el que la autoridad judi-

cial, antes de abrir un proceso, busca las bases del mismo,

medianto la comprobaci6n dd cuerpo del delito y la ponible

responsabi lidad, y el tercoro, en el que habiendo base para

un proceso se abre éste y las partes aportan los medios pro

batorios fijando sus posiciones, tomando en consideraci6n 

esos medios probatorios y el juez resuelve". (l7) 

A esta divisi6n se debe someter a nuestras normas pr~ 

cesales militares que por desgracia no establece, debido a -

que no le han puesto la atenci6n necesaria para hacer las re 

formas respectivas desde su creaci6n. 

Por otra parte, del Libro Tercero del Código de Jus

ticia Militar, se desprende que no se encuentra especificado 

qu~ procedi.miento se debe instruir al milit1Ír que dclinque,

como claramente lo hace el Código de Procedimientos Penales

del Distrito en su artículo 307, al indicar los procedimien

tos Ordinario y Sumario que debe instruirse al delincuente -

del orden com6n; aunque podemos manifestar que en la prácti

ca, los jueces penales militares instruyen los procesos de -

manera similar a como lo realizan los tribunales del orden -

com6n. Lo único que establece nuestra legislaci6n militar en 

cuanto al procedimiento es que, la instrucci6n se practicará 

a la mayor brevedad posible, a fin de que el procesado sea -

juzgado antea de cuatro meses si se tratara de delitos cuya

pena no exceda de dos años de prisi6n y antes de un año, ex
cediere de ese tiempo. (lS) 

(17) Op. Cit., pág. 39. 
(18) C6digo de Justicia Militar Mexicano, Edic. Ateneo, pág. 

217, art. 616, M~xico, D. F. 



Es factible desprender de lo anterior, que existen t~ 

directamente las dos formas de procedimientos establecidas -

en el fuero comtln, o sea el stunario y el ordinario, mismos -

que a nuestro juicio, han sido inspirados en el articulo 20-

fracc16n VIII de nuestra Constituci6n Fedoral, que indica: -

"En todo juicio del orden criminal, tendrá el causado las ai 

guientcs garantías: VIII.- será juzgado antes de cuatro me--

ses Bi se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de -
dos añoi; de prisión, y antes dü un año si la pena mc!ixima ex

cedit~ra de ese tiempo". 

Para poder entender con más claridad la diviai6n de -

los periodos procedimentales en el Derecho Militar, vamos a

hacer una estructuraci6n 16gica basada en lo siguiente: 

Una vez que se tiene conocimiento de un hecho que es

tti lesionando la disciplina militar, lo primero que procede

es que la autoridad investigadora o sea el Agente del Minis

terio Püblico Militar o sus agentes auxiliares, investiguen

lo necesario a fin de reunir los elementos necesarios para -

integrar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad

del sujeto activo del delito y se acuda a la autoridad judi

cial militar para pedirle se incoe acc16n penal y se inicie

el proceso correspondiente que se justificará cuando determi 

ne la situación jurídica del inculpado dentro del t6rmino -

de setenta y dos horas, decretando un auto de formal prisi6n 

o de sujeci6n a proceso; en caso de no reunir los requisitos 

mencionados, establecidos en el artículo 19 de la Constitu-

ci6n, decretar la libertad por falta de elementos para proc!:_ 

sar. Iniciado el proceso, durante el desahogo de sus fases, 

valorando los medios probatorios que aporten las respectivas 

partes y que él e~r.ime pertienente, fijará su parecer y me-

diante un criterio 16gico-jurfdico, aplicará el derecho al -

caso concreto dictando sentencia. 
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Por lo expuesto, estamos en condiciones de describir

de una manera concretizada, los periodos en que pensamos de

be dividirse el procedimiento en el Derecho Penal Castrense. 

El primero, llamado tambif.n Avcriguaci6n Previa, se -

presenta cuando la autoridad militar investigadora (Ministe 

rio Püblico, en funciones de polid'.a judicial militar) reíi

ne los elementos nc~cesarios para consignar los hechos ante

el 6rgano jurisdiccional, solicitando ae inicie el procedi

miento. Esta solicitud, en la práctica indebidamente se h! 
ce por conducto del Comandante de la zona militar, del man

do territorial en donde está adscrito. El segundo período 

se inicia cuando la autoridad judicial militar, antes de ac 

ceder a la petici6n de la autoridad investigadora, busca la 

base del procedimiento ~ediante la comprobaci6n del cuerpo

del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, y

una vez reuniendo estos elcmientos, inicia el tercer perío-

do, "el proceso", en el transcurso del mismo, las partes de 

berán aportar los medios probatorios, debiendo fijar sus ~ 

sicioneo, las· cuales el 6rgano jurisdiccional deber~ tomar 

en consideraci6n para resolver la situaci6n jurídica plan-

teada, y con ello cumplir con la finalidad del procedimien

to, que consiste en la aplicaci6n de la ley al caso concre

to. 

FINES, LIMITES Y CONTENIDO DE CADA DE LOS PERIODOS 

DEL PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR. 

Hemos dicho, que la finalidad del procedimiento penal 

en general, es hacer factible la aplicac16n de la ley pe--

nal. 

Franco Sodi, considera, que "siendo el proceso el m~ 

dio de apl1caci6n de la ley penal, resulta colaborando con-
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~sta en la defensa aocinl contra la dclincuenciaª.ll9) 

Los fines del procedimiento, como los de cualquier acti 

vi dad humana, son variados y se ealilbunan de una manera gra

dual y nccesari.a. 11.af que frn el procedimfonto penal militar 

hallamos un fin Ciltimo y un remoto a cuyo uervicio se encuen

tran otros fines. El fin Oltimo del procedimiento penal mil! 
tar, como mencionamos al principio, tiene que ser el mismo

fin que st~ perni.guc.> con el Derecho Militar sustantivo, en 

cuanto que aquel es un Rimplc realizador de las normas de 
éste. 

El Derecho Penal Militar, busca varios finos, entre loa 
cuales importa distinguir el que persigue en cuanto al Dere~

cho: el fin gen~rico, y el que persigue en cuanto al Derecho

Penal, o sea el fin específico; en cuanto al fin genérico, es 

ti orientado hacia el logro de la plenaria verificaci6n de la 

personalidad humana, es decir que el militar manifieste un -

perfecto comportamiento en todos sus actos de su vida militar, 

a fin de servir como ejemplo a la ciudadan!a, que es a la que 
sirve. 

El fin específico del Derecho Penal Militar, se encua-

dra en la fijación de ciertas normas de conducta, que pugnan
contra los actos indisciplinaríos que constituyen un delito,

Y mediante las cuales se hace posible el fin genérico, o como 

dice Florian, al referirse al proceso, el fin que tiende a la 

defensa social, estudiando en sentido amplio, contra el delio 
cuente. 

Al referirnos al procedimiento penal en el Fuero de Gu~ 

rra, los fines que se han señalado al Derecho Penal Militar,

se convierten en fines remotos o mediatos. Independientemen

te de los fines que acabamos de mencionar, se encuentran er 

(lg} º"'· cit., pág. 104. 
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trelazados dos fines inmediatos; el primero consiste en la 

aplicaci6n de la ley al cnso concreto, o en otras palabras co 

mo dir!a llanks Kelsen, la croaci6n de la norma jurfdica indi
vidual, la individuali zaci6n o concreci6n de la norma jur!di

ca general a lo individual. En el s~qundo fin descansa el a~ 

jetar la aplicaci6n de la ley.a determinadas reglas, invali-

dando asf cualquier confusi6n que so pudiera presentar en la
propia aplicación. 

Los fines inmediatos del procedimiento penal militar, -
se pueden resumir en un s6lo concepto, a saber: crear la nor 

ma juddica individual ciñéndose a reglas especia.les, <
20 > 

Independientt:'.mente del fin que persigue el procedimien

to penal, de la aplicación del derecho penal objetivo, no se

debe pasar desapercibido el fin de defensa social, que consi~ 

te en proteger los intereses de la sociedad afectada; ya que

la tutela de la disciplina militar, ll~va impl!cito la inte--

gridad corporal, patrimonial y moral del militar. 

Por otra parte, no debemos confundir los fines del pro
ceso c-.::n el objeto mismo, ya que éste filtimo está constituido 

por las actividades que el 6rgano jurisdiccional debe reali-· 

zar en un caso concreto. 

tl objeto del proceso puede ser: pincipal y accesorio:~ 

el prirrero, corno dice FlorLrn, es sobre lo que versa el proc~ 
so¡ es decir, es la relaci6r jur!dica que existe entre el Es

tado 'l la persona¡ en otras palabras, es a la que el tratad!~ 

ta Co15n S~nchcz, llama "relac16n jurídica material". 

~~anzini, por lo que S•: refiere al objeto accesorio, se-

(20) Op. Cit., pág, 43. 
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ñala que ~ste, es const~cuencia del pri.nci pal, pu'fts ~;6lo eJ<ia
tiendo el ObJl?to pri.ncipal, tendrá vida el accesc)rio. 

Se puede decir tambi~n, que el objeto accesorio es una

relac16n jurídica de orden patrimonial, c1\ie He> traduce en la

reparaci6n del dafio; sobre esto, Colfn S~nchcz, dice: que "en 

el Derecho Mexicano, la reparaci6n del d/\ño, forma parte de -

la sanci6n impuesta al delincuente, y es el Ministerio Pdbli

co, quien debe aportar los elementos necc>sarios que la haga -

factible, de tal manera que su carácter es público y en tal -

virtud segdn Franco Sodi, viene a ser el objeto principal del 

proceso, en cambio, cuando la reparac16n del daño es exigible 
por la v1a civil, tiene un car~cter accesorio". (2ll 

Actualmente, en el orden comt1n, el Ministerio P(iblico-

debe solicitar de cficio la reparaci6n del daño en el proceso 

penal, cuando se trata de un delito de orden patrimonial, o -
de cualquier otra naturaleza para los efectos del artículo 29 

del C6digo Penal. Por su parte el C6digo de Justicia Mili--

tar, hace alusi6n al objeto accesorio que estarnos tratando, -

al expresar: la violaci6n de la ley, da lugar a una acción P!:, 

nal, puede dar lugar también n una accf6n civil. 

La primera que corresponde a la sociedad, se ejerce por 

el Ministerio Público y tiene por objeto el castigo del deliE_ 

cuente: la segunda, que s6lo puede ejercitarse por la parte -

ofendida o por el representante legitimo, tiene por objeto la -

reparaci6n del daño. 

A nuestro juicio, la reparaci6n del daño, debe formar -

parte de la pena, debiéndose de reconocer con el carácter de

ptlblica si se hace valer contra el sujeto activo del delito,-

(2!) Op. :".1t., pá~. 69. 
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Y responsabilidad civil ei se quiere hacer efectiva en contra 

de los terceros obligados legalmente¡ en la adminiatraci6n de 

la justicia militar, la acc16n civil sólo puede ejercitarse -

por la parte ofendida o por su reprcnentante legítimo, para -

obtener la reparación del daño causado. Este consiste en la

restituc16n de la cosa obtenida por el delito cometido y si -

no fuere posible, entonces se hará el pago de la misma y la

indemnizaci6n del dnño material o moral causado al ofendido o 

a su familia, debiendo ventilarse ante los tribunales del or

den coman, de conformidad con la 1egislaci6n vigente. 

Frente a los fines del proceso que hemos analizado, y ~ 

que se pueden calificar de generales, por aludirse a todo el

procedimiento, se encuentran los fines que son propios de ca

da una de las fases en que hemos dividido el mismo procedi--

miento Penal Militar y que por lo tanto se ofrecen como fines 

particulares; a efecto de analizar los fines en particular -

del procedimiento y a manera de una mayor organizaci~n segui

remos el siguiente orden: limites del per!odo, finalidad per

seguida en ese.per1odo y contenido del mismo. 

El primer per1odo, que es el de "preparaci6n de la ac-

c16n procesal" o "averiguaci6n previa", se inicia con la -

investigaci6n previa y termina con la consignaci6n, que es el 

límite. Es decir, principia con el, acto en que la autoridad

investigadora militar, o sus 6rganos auxiliares (militares en 

funciones de policía judicial militar), tienen conocimiento

de que se cometido un hecho delictuoso o una conducta omisiva 

que afecte seriamente a la disciplina militar y proceda a in

vestigarlos, y una vez reunidos los requisitos exigidos por -

el art!culo 16 de la Constituci6n Federal, solicita interven

ción del 6rgano jurisdiccional militar competente, por condu~ 
to del mando territorial respectivo; esto Oltimo, es lo que -

determina el fin de este periodo procedimental. Por dltimo,

el contenido de esta fase, se encuentra integrada por el con-
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j mto de nctividades realizadas por el mfoisterio p{llilico mi

: itar, que acttl.!\ en funciontHJ de poUc!cl judicial militar. 

El sequnclo per!odo, es el ll"mado dt.' "prcparaci6n del -

proceso", que principia con el nuto de radicaci6n de la cau-

sa, y termina con el auto de formal prisi6n o de sujeción a

proccso. l.a finalidad perseguida durante BU des en vol vimien-

to, es reunir 101:1 datos quo le van a serv i.r de base al proc! 

so (requisitos contenidos en el articulo 19 Constitucional y-

515 del C6d1go de Justicia Militar), o nea el cuerpo del del! 

to y la presunta responr.abilidad del inculpado, ya que sin -

ellos seria incocebible la instrumentaci6n de un proceso. El 

contenido de füite perl'odo, corresponderá al conjunto de acti

vidades legalmente reguladas y dirigidas por el 6rgano juris

diccional militar. 

El tercero o tlltimo per!odo, denominado "proceso", lo -

hemos subdividido en cuatro partea que son: instrucci6n, fase 

preparatoria del juicio, discusión o audiencia y fallo, jui-

cio o sentencia; esta d1visi6n, podernos decir que no tiene -

nada en comdn con la que han hecho la mayor!a de los trata--

distas, toda vez que las actividades van encaminadas al mismo 

objetivo, estas Bon: instrucci6n, juicio y Fallo o sentencia. -

La 1nstrucc16n, primera parte del proceso, ae inicia -

con el auto de form.11 prisión o de sujeción a proceso y term.!_ 

na con el auto que declara cerrada.la 1natrucci6n (art. 617 y 

618 del C6digo de Justicia Militar); es importante hacer la

aclaraci6n como efectos de recordatorio, que nuestra divisi6n 

difiere de lo legal y por este motivo no se hace principiar -

la 1nstrucci6n con el auto de radicaci6n. 

Respecto al fin que se persigue durante este subper!o

do, consiste en averiguar la existencia de los delitos, las -

circunstancias en que hubieran sido cometidos y la culpabili

dad o inculpabilidad del procesado¡ es decir, durante esta --
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parte del proceso, se deben aportar al 6rgano jurisdiccional

mili tar las pruebas necesarias, para que est~ en aptitud de -

cumplir con su cometido, Los tratadistas, con acierto, seña

lan a la instrucci6n como ol período en que se aportan los d~ 

tos q\le necesita conocer ol Juez de la causa, para llevar a -
cabo el acto de voluntad, por medio del cual dec1de. 

El contenido, se m.nnif.iesta en el conjunto de activida

des que son realizadas ante loa tribunales, o sea, ea la apo~ 

taci6n de los medios probatorios, que se van a utilizar para

qie el 6rgano jurisdiccional declare el Derecho. 

Al per!odo instructivo, lo divide el auto, que de- ·-

clara "agotada la averigunc16n", y se dicta cuando el Juez, -

estimando que ya no hay diligencias que practicar, hace un -

llamado a la11 partes para que promuevan las pruebas que esti

men se deben desahogar¡ o sea, los int~rvinientea en ésta fa

se, tendrán oportunidad de robustecei: sus posiciones jur:t'.di-

cas, promoviendo todo aquello que a sus intereses convengan.

Colín Sánchez 4 al referirse a este período indica: •et 6rga

nojurisdiccional, ordenará la práctica de diligencias que le

permitan el conocimiento de la verdad hist6rica y la persona

lidad del delincuente, de tal manera que, partiendo de las 

proMociones hechas por las partes, tomará las inicj.ativas 

que el caso aconseje para ilustra~ su criterio en forma am- ·

plia. 

Durante esta etapa, existe mayor oportunidad para que -

la prueba penal se suceda plenamente, ya que durante la aver!_ 

guaci6n previa, el Ministerio P~blico actGa un tanto arbitra

rio, puca no permite el desahogo de las pruebas que pueden fa 

vorecer al probable autor del delito. <
22

> 

(22) Guillermo Coltn Sánche._z. Op. cit., pág. 243. 
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Por lo que respecta al Fuero de Guerra, cuando el juez

estima que la in6trucci6n está concluida, ordena que se ponga 

la causa a la vista de laa partea, sucesivamente, por el tér

mino de tres d1'.as, para que promuevan lan diligencias que a -

su derecho convenga y qut~ pueden desahogarse dentro de los -

quince d!as, y una vez transcurridos o renunciados los plu--

zos, si no se hubiere promovido prueba algunn, declarará cc-

rrada la inatrucci6n. (Art!culos 617 y 618 del Código de Jus 

ticia Militar). 

El rer!odo preparatori.o del juicio, ae inicia con el au 

to que declara cerrada la inatrucci6n, y termina con la cita

ci6n para la audicncin. En enta fose, el juez una vez que d~ 

clara cerrada la instrucción, manda a poner la causa a la vi!!_ 
ta de las partes, o sea del defensor y del Agente del Minist! 

rio I>tíblico adcrito al juzgado, sucesivamente para que en el

término :improrrogable de cinco d'.1'.as para cada uno, formulen -

sus conclusiones. Si el expediente excediera de cien bojas,

por cada cuarenta de exceso, aumentaría un día mt!s al t~nnino 

seftalado (art!culo 618 del C6digo de Justicia Militar, y ar-

t1culo 315 del Código de Procedimientos Penales para el Dis-

trito Federal y 305 del Código Federal de Procedimientos Pe-

nales). 

Por lo que se refiere al periodo de la audiencia en el

transcurso del mismo, se ejecutaran . los actos procedimenta-

les llamadas conclusiones; en el Procedimiento Penal Militar, 

en relación con las conclusiones, cuando el Agente del Minis

terio Píiblico las formula, si ~stas fueran acusatorias y el -

delito es de competencia del juez, una vez que se venza el -~ 

tiempo para que la defensa presente las suyas, se cita a la ~ 

audiencia dentro del tercer día, concurran o no las partes ~r 

(esta explicaci6n se refiere a aquellos tipos penales que se .. _. 

vulneran y que son de competencia para determinar, del juez v 
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militar flnicamente)¡ o sea que la audiencia puede ser celebra 

da para los efecton del fallo correapondiento, por el juez o

por el Consejo de Guerra Ordinario Permanentü. 

El Código de Justicia Militar, vigento, establece la -

competencia de lof1 ju ecos penales mil ita res y de los conaejoa 

de guerra, para conocer de los delitos, seqt1n sea su gravedad 

y en consecuenci.a la temporalidad de las penas¡ et3 decir, si

por un delito cometido, la ley marca como pena corporal, un -

t~rnino hlcdio que no exceda de un año de prioi6n ordinaria,

la inatrucci6n del proceso y reaoluci6n del mismo, será comp~ 

tencia del juez militar¡ a contrario sensu, si el t~rmino me

dio de la pena excede de un año, la instrucci6n del proceso -

serti. llevada por el juez, pero el fallo, sed de competencia 

de un Consejo de Guerra, que sea ordinario y permanente. Es

tos tribunales militares, limitan su actuación exclusivamente 

a la audiencia final, en la que intervienen dando su parecer

al interrogatorio que el propio juez instructor del proceso -

les presenta en relación a la posici6n de las partes, para -
que emitan su deciai6n, ~sta va tomada como base para dar la

formalidad debida a la sentencia final de primera instancia. 

La finalidad de ~ste periodo, es que las partas sean -

o1das ante el 6rgano jurisdiccional, respecto a la situaci6n

que han sostenido en el per!odo preparatorio del juicio; por

otra parte, su contenido estará integrado por el conjunto de

actividades realizadas por las partes y bajo la direcci6n del 
Organo Jurisdiccional. 

El dltimo per!odo procedimental, denominado fallo, ju.!_ 

cio o sentencia, abarca desde el momento en que se declara -

visto el proceso, hasta que se dicta la sentencia respecti-

va; es decir, el juez analizando las posiciones de las par-

tes, que son el 6rgano de acuaaciCSn y el órgano de la defen-
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i, f:i.ja criterio y declara el Derecho al caso concreto¡ se-

in el lenguaje Kelseniano, 6ste período consisto en la crea

.6n de la norma individual. 

Haciendo algunas observaciones en materia procedimental 

11 fuero comtln, vemos que el legislador consi.derando la im-

rtante necesidad de que cxiata t:lnl\ ndrninintraci6n de justi

a pronta y cxpcdi.ta, haciendo reforma.11 a la ley, eotablcc1.6 

s tipos de procedimientos: el Sumario y el Ordinario, e in

odujo dnicamente como novedad los términos para el ofreci-

ento de pruebas y desahogo de ltrn misrnas. Por lo que res-

eta al procedimiento en materi.« federal, establed.6 el pro

dirniento Ordinario, que a la fecha continda vigente. 

La etapa del proccao en el procedimiento Sumario, pro-

amente comprende dos períodos procedimentales: 

El primero, oe extiende del auto de formal prisi6n al -

to que resuelve sobre la adrnisi6n de las pruebas, citando -

ra la audiencia (artfculos 307 del C6digo de Procedimientos 

nales para el Distrito Federal y 618 del Código de Justicia 

litar). El contenido de este período, se concreta a la act! 

1ad de las partes para el ofrecil11iento de pruebas 1d6neas,

n el objeto de que con posterioridad el órgano jurisdiccio-

1, pueda resolver. 

El sequndo período del proceso del procedimiento de re

~encia, se inicia con el auto que resuelve sobre la admi---

5n de las pruebas y cita para la audiencia, terminando con
sentencia (art!culos: 308 al 311 del Código de ?rocedimie~ 

3 Penales para el Distrito y del 603 al 620 del C6digo de -

;ticia Militar). 

A pesar de que en el Fuero Castrense, el C6digo de Jus

:ia Militar vigente, no indica en una forma directa qu~ ti

de procedimiento deberá instruirse, las dos formas que se-
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establecen en el Fuero Coman (Ordinario y Sumario), est4n im
pl:Ccitaa en sus preceptos, como puede advertirse del conteni

do del art!culo 616 del citado ordenamiento jurídico militar; 

en este artículo se ordena que la instrucci6n sea practicada

con la brevedad posible,a fin de que el procesado sea juzgado 

antes de cuatro meses, siempre y cuando se trate de delitos -

cuya pena no exct.><la de un año: con esto la ley se está refi-

riendo de una manora indirecta al procedimiento Sumario a car 

go de los jueces militares. 

La misma ley, indica que para aquellos delitos cuya pe

na exceda de dos años, el 6rgano juriadiccional deberá resol 

ver el caso concreto antes de un año. De esta manera se des

prende que el legislador se est~ refiriendo al Sistema Ordin.!:!_ 

rio a cargo de los Consejos de Guerra Ordinarios, quienes es

tán facultados para resolver el caso en la audiencia final de 
primera instancia, la cual se toma como base para que el juez 

militar que es el facultado conatitucionalmente dicte senten
cia. 

Continuando con la interpretaci6n jur!dica de la ley, -

de que de la misma se deduce el procedimiento ordinario, pod.!:_ 

mos establecer los siguientes t~rminos legales dentro del pe

r!odo del proceso: cuarenta y ocho horas para tomar la decla

raci6n preparatoria al consignadoi setenta y dos horas para -
resolver del mismo su aituaci6n jurídica: cinco d!as para el

ofrecimiento de pruebas, después de agotada la 1natrucci6n; -

quince d!as para recibirlas, siempre que sean de aquellas que 

puedan desahogarse dentro de ese t~rrnino Carts.: 491, 515,--

616, 617, 618 y 624). 

Por otra parte, en el mismo procedimiento, compete al -

juez militar, conocer de la primera y segunda etapa del per!2 

do del Proceso; pero la tercera y cuarta, compete como ya -

mencionamos, al Consejo de Guerra Ordinario (art. 72 y 76 del 

, ... , i 

··~,-·. 



Código de Justicia Militar). 

El juez militar, instruye los procesos de la compe-

tencia de los Consejos de Guerra y en base a la votación -

hecha por los mismos, bien sea firmativa o .negativamente,

dicta la sentencia respectiva, sea condenando o absolvien

do al procesado. 

La intervenci6n de los miembros de los Consejos, en

al procedimiento, ha sido hasta la fecha muy criticable, -

debido a que los componentes de éstos tribunales no tienen 

la preparací6n jurfdica adecuada, faltándoles en consecuen 

cia la capacidad técnica y jurídica que en un momento de-

terminado va en perjuicio del acusado y de la instituci6n

inisrna. A reserva de que con posterioridad se de una expli

cación m!s amplia de este tema de primordial importancia,

considero que existe una necesidad de reestructurar estos

tribunales, con el objeto de que los integrantes de los -

mismos posean una capacidad jurídica adecuada que les per

mita juzgar con equidad, toda vez que nuestra Carta Magna

establece ciertas exigencias que deben satisfacer todo su

jeto que sea investido de facultades jurisdiccionales. 

De lo expuesto podemos concluir, de que existe com

patibilidad entre el procedimiento del Fuero de Guerra, -

con el fuero com6n y federal, aunque como ya mencionamos, 

en los dos primeros no se encuentran espec!fiéamente enun

ciados los períodos del procedimiento. 

Hasta aqu!, se ha presentado una vista de conjunto -

del procedimiento penal militar: las particularidades que

el propio procedimiento presenta, serán estudiadas al ana

lizarse cada uno de los períodos por separado. 
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C6digo de Justicia Militar). 

El juez militar, instruye los procesos de la compe-

tencia de los Consejos de Guerra y en base a la votaci6n -

hecha por los mismos, bien sea firmativa o .negativamente,

dicta la sentencia respecU.va, sea condenando o absolvien

do al procesado. 

La i.ntervenci6n de los miembros de los Consejos, en

el procedimiento, ha sido hasta la fecha muy criticable, -

debido a que los componentes de éstos tribunales no tienen 

la preparación jurídica adecuada, faltándoles en consecuen 

cia la capacidad tfcnica y jurídica que en un momento de-

terminado va en perjuicio del acusado y de la instituci6n

m1sma. A reserva de que con posterior1dad se de una expli

cac16n más amplia de este tema de primordial importancia,

cons1dero que existe una necesidad de reestructurar estos

tribunales, con el objeto de que los integrantes de los -

mismos posean una capacidad jurídica adecuada que les per

mita juzgar con equidad, toda vez que nuestra Carta Magna

establece ciertas exigencias que deben satisfacer todo su

jeto que sea investido de facultades jurisdiccionales. 

De lo expuesto podemos concluir, de que existe com

patibilidad entre el procedimiento del Fue:ro de Guerra, -

con el fuero comrtn y federal, aunque como ya mencionamos, 

en los dos primeros no se encuentran específiéamente enun

ciados los períodos del procedimiento. 

Hasta aquí, se ha presentado una vista de conjunto -

del procedimiento penal militar; las particularidades que

el propio procedimiento presenta, serán estudiadas al ana

lizarse cada uno de los periodos por separado. 
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CUADRO SINOPTICO NUMERO UNO 

PERIODOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL FUERO DE GUERRA 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO O DE COMPETENCIA DE LOS CONSE 
JOS DE GUERRA ORDINARIOS 

(DELITOS QUE EXCEDA~ Df: UN ANO DI:: PRISION COMO TERMINO MEDIO 

Per!odo de prc
paraci6n de la
acci6n procesal 
penal. 

Periodo de pre
parac 16n del -
proceso. 

Periodo 

del 

?roce so 

{
De la denuncia o querella hasta la -
consignación. 

{

Del auto de inicio, el auto de for-
mal priai6n o sujec16n a proceso, o-
1 ibertad por falta de m~ritos con re 
servas de ley (articulo 520 del C6dI 
go de Justicia Militar) • -

I. Instrucci6n. 

I. rnatrucci6n 

II. Periodo pre
paratorio del 
juicio. 

Del auto de for-
mal pris16n o su
jeci6n a proceso, 
al auto que decla 
ra cerrada la ina 
trucci6n. 

Del auto que de-
clara cerrada la 
instrucción, al -
auto que cita pa
ra audiencia. 

III.Discusi6n o -{Del auto que cita 
audiencia. para audiencia a

la audiencia de -
vista. 

IV. Fallo, juicio{Desde que se de-
o sentencia. clara visto el -

proceso, hasta la 
sentencia. 

NOTA: El Juez Militar de la causa, 
es el encargado de llevar a
cabo la instrucci6n del pro
cedimiento, pero no decide. 
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CUADRO SINOPTlCO NUMERO DOS 

PERIODOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL FUERO DE GUERRA 

PROCEDIMIENTO SUMARIO O DE COMPETENCIA DE I..OS JUECES PENALES 

OF.L FUERO DE GUERRA 

DELITOS Q.UE TENGAN COMO PENA LA DE UN AflO DE PR!SION COMO 

COMO TERMINO MEDIO 

Per1odo de prepara
ción de la acción -
procesal penal. 
Pcr1odo de prepara
ción del proceso. 

Primera etapa 

Per l'.odo del 
proceso 

Segunda etapa -
(Audiencia de -
recepci6n prue
bas, conclusio
nes y senten- -
cia). 

[oe 
l ta 

la denuncia o querella h~d
la consignaci6n. 

Del auto de inicio, al auto de 
formal pris16n, sujeci6n a pro 
ceso o libertad por falta de -:: 
méritos con reservas de ley 
(art!culo 520 del Código de 
Justicia Militar) • 

Del auto de formal pri
si6n (en el que se abre 
un término para propo-
ner pruebas 

Al auto que resuelve so 
bre la admisi6n de prue 
has y cita para audien= 
cia. 

lo. Recepcí6~ de pruebas. 

Se prs: 
ponen
pruob as. 

Se - -
acuerda 
la re
cepci6n 
de prue 
bas. -

2o. Conclusiones .•• Discusi6n L
(fijando las 
partes su 
postura) • 

3o. Sentencia •••••• Fallo (se re 
suelve en de 
finitiva) . -

NOTA: El Juez Militar de la causa instruye el proceso y 
está facultado para resolver. 
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SU INICIACION. 

El periodo de la preparación del ejercicio de la a~· 
c16n penal llamada también etapa de la averiguación prew-

via, es la fase en que el Ministerio Pablico, en el ejerc! 
c1o de sus facultades de pol!cia judicial, practica todas
las diligencias necesarias que le permiten estar en apti-
tud de ejercer la acc16n penal, debiendo integrar para 

esos Unes.; el cuerpo del delito y la presunta responsabil!, 
dad de un sujeto. 

Durante éste per!odo, se investiga el acto o hecho
que ha contravenido la disciplina militar y que constituye 
un delito, obteni6ndoae material probatorio para que as! -

el Ministerio Pllblico, pueda resolver au ej'ercitaci6n o la 

acción penal, o sea efectuar en su caso la conaignaci6n al 
6rgano jurisdiccional militar. 

La 1niciac16n Persecutoria, de ninguna manera puede 

quedar al arbitrio del 6rgano investigador, es necesario -

que se cumplan ciertos requisitos legales: la denuncia o

la querella, a que se refiere el artículo 16 Constitucio-
nal. 

Dentro de Fuero de Guerra, toda denuncia o querella 
sobre delitos de la competencia de los ;ribunales milita-

res, deberá hacerse ante el Ministerio Público Militar, ~~ 
ra que as! se inicie la averiguac16n previa; no existe un

precepto legal que señale el tiempo que debe durar este P! 

r!odo; por lo tanto, cuando no hay detenido, queda al arb! 
trio del Ministerio Ptlblico. Por otra parte, cuando el in-
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diciado ha sido aprehendido en fragrante delito, y se en-

cuentra a disposici6n de esta autoridad, se plantea la ne

cesidad de determinar hasta cuando deberá prolongarse esta 

situnci6n. 

ld respecto, la Constit1.:.;i6n establece que: "tam--

bi6n será consignado a la autoridad o agente de ella, el -

que realizada una aprehensión no pusiera al detenido a dis 

pcsici6n de un Juez dentro de las veinticuatro horas sí---

gu1entes". 

Como podemos notar, ello obliga al representante s2 
cial a llevar a cabo la consiqnac.ión en el t€!rmino citado. 

En el art!culo mencionado, la intención del consti

tt.:.yente de 1917, fue reqular ln conducta de los facultados 

de realizar les aprehensiones; se advierte a nuestros par~ 

ccr, que tratándose de 6rdenes emanadas directamente de la 

autoridad judicial, no hay motivo para prologar la deten-

ci(:r. más alltí d(:l tiempo indispensable, para poner al apr.!:. 

her.di do a clisposicitn de aquélla, sólo cuando la detenci6n 

se ver!!iquc fuera del lugar on q~e reside al juez; porque 

sü:ndc. asf 1 al tlrmino Constítucio:-.al de veinticuatro ho-

ras, se agregar~ el suficiente para recorrer la distancia

que hubiese entre dicho lugar y en el que se efectu6 la de 

tenci6n. 

Pero tal parece que la etapa de la prcparaci6n de -

la acción procesal, en ningeln momento r-as6 por la mente de 

les constituyentes, sino que más bien, es creación de qui! 

nea elaboran los Códigos de Procedimientos Penales, en am

bos !:u eros; por lo tanto, es necesario se liir.i te eta etapa 

en cuant.o 11 tiempo, principalmente cuando hay detenido, y

considero que es conveniente modificar la Const1tuci6n en-
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este aspect~que de ninguna manera está acorde con nuestra 

realidad, ya que nos damos cuenta en la práctica castren-

se, cómo durante esta etapa se vulneran las garantfas ind! 

viduales del militar, entro otras, cuando son consignados

por conducto del Comandante de la Guarnici6n, por el Mini.!!_ 

terio Público que al ser remitido al reclusorio militar y

puestos a disposici6n de la autoridad judi.cial, se excede

del término limitado. 

Estamos conscientes que el término de veinticuatro

horas que marca el precepto constitucional enunciado, es -

insuficiente para satisfacer ciertas exigencias legales P! 

ra el ejercicio de la acción penal, sin embargo, no deben

extremarse las cosas permi.tiendo al representante social -

militar, que en forma caprichosa prolongue las detencio---

nes. 

Es necesario poner un l!mite, a fin d;3 evitar el -

desvío del poder y como el t6rmino de veinticuatro horas

no es aplic~ble al caso de que se trata, lo aconsejable s~ 

r!a preveer legalmente el problema señalando un plazo raz~ 

nable y preciso dentro del cual se obligue al Ministerio -

Püblico a poner al detenido a disposición del juez penal

respectivo i ~sta anomalía hasta la fecha sucede indiferen

temente en ambos fueros. 

CONDICIONES DE PROCEOIBILIDAD. 

El Ministerio Pdblico, en cuanto tiene conocimiento 

de que alguien ha delinquido, debe proceder de inmediato a 

ejercitar acci6n penal sin mayores dilaciones, siempre y -

cuando satisfaga determinadas condiciones de procedibili-

dad. 
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Las condiciones procedibilidad se encuentran regul~ 
das por el COdigo de Justicia Militar, del art!culo 442 al 
446, y aon la denuncia, la querella y laa acusaciones. 

Colín Sánchcz, considcr.a la denuncia desde dos asM 

pectes: general y procesal, indicándonos que "desde el -
punto de vista general, es el medio para hacer saber a las 
autoridades la probable comisj6n de un hecho delictuoso, -

o que ~ate se ha llevado a cabo. 

En orden al Procedí.miento Penal, ea el medio a tra

vés del cual los particulares hacen del conocimiento del -

Ministerio Ptíblico que se ha cometido un hecho delictuoso, 

ya sea en su agravio o de un tercero". 

Concluye diciendo, "que la denuncia puede presentar 

la cualquier persona en cumplimiento de un deber ímpuesto
por la ley y para no i.ncurrfr, tal vez, en la posible vío
laci6n de un precepto jur1dico•. <

23
> 

Franco Sodi, indica que "la denuncia ea el medio -

obligatorio para toda persona de poner en conocimiento de

la autoridad competente la existencia de los delitos que -
se sepan y sean perseguibles de oficio". (24 > 

En el Fuer.o de Guerra, en cuanto a la denuncia, se

acoatumbra que las autoridades en virtud de su cargo o co

misi6n desempeñen accidentalmente funciones de Polic!a Ju

dicial Militar, como son loa jefes y ofid.ales del servi-

c1o de vigilancia, los oficiales que desempeñen el servi--

(23) Op. Cit., pág. 135. 
(24) Op. Cit., pág. 126. 
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cio de cuartel, los oficiales de d!a y los comandantes de
guardia, de armas, partidas o destacamentos. A estas auto 

ridades por encontrarse de servicio, la ley marcial les 

concede competencia para levantar el acta de Policía Judi

cial Militar, cuando se realizan actos que falten a la dis 
ciplina, poniendo a los infractores a disposici6n del re-

presentante social militar, junto con el acta correspon- -

diente y les medios probatorios para la comprobaci6n del -

cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indi-
ciado. 

El Ministerio Pdblico, generalmente está adscrito a 

cada una de las Zonas Militares, a fin de llevar a cabo el 

ejercicio de la acción penal, cuando aea procedente. 

No deja de ser un acierto al considerar como compo

nentes de la policía judicial, a loa ,militares que por su

cargo o comisi6n desempeñen esa funci6n; pues ser!a imposi 

ble y además poco práctico tener adscrito en cada unidad -

o dependencta del Ej6rcito a un Agente del Ministerio Pd-

blico, para levantar el acta de Policía Judicial Militar y 

realizar todo tipo de diligencias cuando se ha violado la

ley. 

En el Fuero de Guerra, las denuncias se realizan de 

palabra o por escrito, ¡x:>r el ofendido, el ciudadano, auto 
ridad o funcionario, jefe de servicio o de unidad, es de-

cir, puede ser por cualquier persona, sin importar que la 

misma provenga de un procesado, de un sentenciado, de un -

nacional o de un extranjero, ni el sexo o la edad serán -

obstáculo • .. 
La autoridad que reciba la denuncia o la querella,

ya sea verbal o por escrito, deberá ase<Jurarse de la ideE 
tidad del denunciante, haciendo constar esta circunstan- -
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cia. 

Calder6n Serrano, al respecto indica que: "la den~ 

cia responde desde un punto de vista sustantivo al derecho 

y deber ciudadano y militar de rxrncr en conocimiento de ;.._ 

las autoridades un hecho criminoso. r.a idea de derecho se

reduce para tomar m.1yor cuerpo la de deber de facilitar la 

acc:i6n de 1a justic1.a, cuando es un militar, eapec!f icame~ 

te, funcionario o autoridad, quienes tienen conocimiento -

de la perpetración de un delito. En estos casos, y como no 

ta singular del procedimiento Castrense, la denuncia se -
denomina parte". (ZS) 

La denuncia implica un deber para todo militar, en

virtud del interés para conservar e! prestigio y buen nom

bre del Instituto Armado. 

La denuncia hecha por un militar, deberli de ser -

formulada por escrito, y firmada por 6ste. Cuando la hici~ 

re al superior del indiciado, será acompañada si fuere po

sible, con todos los documentos concernientes al mismo de

lito y notas y contancias oficiales del cuerpo o unidad a

que pertenezca el presunto responsable. El C6digo de Just~ 

cia Militar en el articulo 442, establece los elementos -

que debe contener toda denuncia, cuando sea por escrito: 

I. La relaci6n de un hecho delictuoso. 

II. El nombre del delincuente y demáa personas que

estuvieren complicadas en la com1sí6n del deli

to, as! como el de aquellas que lo presenciaron, 

tuvieron o pudieron tener noticia. 

(25) Op. Cit., pág. 30. 
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III. Todas las circunstancias que puedan coadyuvar a 

la averiquaci6n del delito, calificac16n de uu

naturaleza y gravedad, y descubrí.miento de los
reaponsables; y 

IV. Las pruebas relacionadas el hecho delictuoso. 

Cuando la denuncia fuere de palabra, de inmediato -

deber~ levantarse el acta de Policía Judicial, llevando -

en ella implícito los elementos anteriores. 

Comanmcnte, cuando el militar presenta una denuncia., 

forzosamente debe firmarla, y en caso de no saber hacerlo, 

estampar~ su huella digital, con el objeto de justificar
su dicho. 

La denuncia hecha de palabra o por excrito, hace ~ 

surgir en el Ministerio Pt1blico, la oblig~ci6n de fo:rmal!, 
zarla y analizarla de acuerdo a lo estipulado en el artíc_!! 

lo 23 Constitucional; en otras palabras, los efectos de la 

denuncia, són obligar al órgano investigador a que inicie

sus funciones. 

Por Gltimo, conviene precisar si dentro del Fuei:o -

de Guerra, alcanza alguna operancia la querella como requ! 

sito de procedibilidad. Segdn Colín Sánchez, •1a querella

es uno de los m:is sugestivos; por la diversidad de proble

mas a que dan lugar en la práctica•. 

El mismo autor, conceptda a la querella como •un de 
recho potestativo que tiene el ofendido por el delito, pa
ra hacerlo del conocimiento de las autor.idades y dar su -

anuencia para que sea perseguido". <26 > 

(26) Op. Cit., págs. 239 y 240. 
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Tratdndose de los delitos perseguidos a petici6n de -

parte ofendida no solamente el agraviado, sino trunbi~n el r.e 
presentante leg!timo, cuando lo estime conveniente pondrá en 

conocimiento do laa autoridades y dar! su consentimiento pa
ra que sea peraeguido. 

Giovanni Leone, indica que a la querella desde el pu~ 

to de vista sustancia, se le considera "como la rna.nifeata--
ci6n de la voluntad del sujeto pasivo del delito de pedir el 
castigo del delito". <27 l 

Jorge A. Claria Olmedo, expresa que la querella, •es

la peticidn o reclamo producido~ con las formalidades lega-
les y ante la autoridad jurisdiccional". <29 > 

Franco Sodi, expone que •1a querella es una manifes

tación hecha por el ofendido a la au~oridad competente, d&~ 
dolc a conocer el delito de que fué víctima y su inter~s de 
que se persiga al delincuente•. (29 ) 

En résurnen, la doctrina moderna sitda a la querella

dentro del campo del derecho de procedimiento penal, consi

derándola como un "requisito de procedcbilidadª. 

En nuestra materia, es decir, dentro del Fuero de -

Guerra, también as! se debe considerar. 

Ahora bien, analizando este concepto, podemos sacar

en conclusión, que la ausencia de la querella en los casoa

que la ley estime necesarios, impide a la Instituci6n del -

Ministerio Pablico ejercitar laacc16n penal, ya que si·no-

(27) Tratado do Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 15 -
edit. jurídica Europea-América, Buenos Aires, 1963. 

(28) Tratado de Derecho Procesal Penal, II, pág. 317, Ediar, 
s. A., Argentina, 1962. 

(29) Op. Cit., pág. 26. 
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existe querella, no se p~~de proceder en contra del autor de 

un hecho delictuoso. La querella se desprende del art!culo -

57 párrafo segundo, 440 y 442 del C6digo de Justicia Militar 
Mexicano. 

A nuestro juicio, todos los delitoa,deber!an perae--
guirse de oficio; por lo tanto la querella seria aconsejable 

que fuere eliminada, por tutelar econ6micamente intereses -
privados y romper con ello con la naturaleza del Derecho Pe
nal. 

Los delitos contenidos en la Ley Penal Militar, que -
afectan a la disciplina militar, ae persiguen de oficio y en 
su generalidad, ameritan pena corporal. Si dentro de la le-

gislac16n militar se hubiere instituido delitos perseguibles 

a petici6n de parte ofendida, aemejenta postura rompería con 
el objetivo y fines que llevaaen al constituyente de 1917 a 

conservar el Fuero de Guerra que existía en otras constitu-
ciones. 

Calderón Serrano, dice que •de prosperar algün d!a en 

..i Procedimiento Judicial Militar, el sistema aousatorio, h! 

br!a que distinguir señaladamente los requisitos diferencia

les de la Denuncia y la Querella, en cuanto a aus formas, -

trascendencia de la admisi6n de cada una y sobre todo, lle-
gar a la negaci6n de las facultades del mando, de condicio-

nar la eficacia del ejercicio del Derecho o facultad de ini
cio de las situaciones". {JO) 

(30) Op. Cit., p4g. 33. 
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EL MINISTERIO PUBLICO Y J,A POLICIA FEDERAL MILITAR. 

El Ministerio Pdblico en el Fuero de Guerra, ea "una

Instituci6n dependiente del Estado (Poder Ejecutivo y Secre

taría de la Defensa Nacional) , que actBa en representaci6n -

de la sociedad militar, para llevar a cabo el ejercicio de -
la acci6n penal y la tutela de la disciplina en todos aque--

1 los casos que le asignan las leyes". 

El Ministerio Ptíblico Militar, tiene caracter!sticas
semejantes a las del Fuero Coman y Federal, toda vez que las 

mismas obligaciones y atribuciones que les concede el Esta-

do, se las concede también al representante social militar,

pues la ünica diferencia es la competencia de los delitos -

que le corresponden a cada uno. 

Advi~rtase que de acuerdo con el Código Mexicano de -

Justicia Militar, la Institución que nos ocupa, tiene los ca 

racteres siguientes: 

I. Constituye un cuerpo org~nico.- En el sentido de

que constituye una entidad colectiva, car~cter que principia 

a ajustarse a la Ley de Procedimientos Penales del Fuero de

Guerra del primero de enero de 1902, y se encuentra señalado 

con precisi6n en la Ley Orgánica del Ministerio Pflblico Mili 

tar del primero de junio de 1929. 

II. Actaa bajo una Direcci6n.- A partir de la Ley Or

ginica de 1929, actaa bajo la direcci6n de un Procurador de

Justicia, que en este caso es el del Fuero de Guerra. 

III. Depende del Ejecutivo.- El Ministerio Ptllilico Mi

litar, depende del Poder Ejecutivo, siendo el Secretario de

la Defensa Nacional, encargado de hacer el nombramiento del

Procurador de Justicia Militar. 
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IV. Representa exclusivamente al Instituto Armado.- -

El Ministerio Pdblico Militar, se estima como el Onico repr! 

sentantc de loa intereses sociales del Instituto Armado, y -

es el encarqado de defender loa ante los Tribunales, act(la inde 

pendientcmentc de la parte ofendida, fundamentando sus actos 
en los articules 13 y 21 Constitucionales. 

V. Es parte en los procesos.- El Ministerio PCiblico
Militar, desde la Ley Penal de 1902 dej6 de ser un simple -

amciliar de la administraci6n de Justicia para convertirse -
en pa.rte. 

VI. Tiene a sus 6rdenes a la Policía Judicial Fede--
ral Militar.- De acuerdo a lo establecido por la Constitu--

ci6n de 1917, el Ministerio PCiblico Militar, dejd de ser 

miembro de la Polic!a Judicial y desde ese momento, es la 

Institución a cuyas órdenes se encuentra la polic!a Judicial 

Militar. 

VII. 'l:iene el monopolio de la Acción Penal.- Correspo!!_ 
de exclusivamente al Ministerio Pílblico Militar, la persecu

ci6n de los delitos, caracter!sticas que obliga a concluir -

que la intervención del Ministerio Ptlblico, es imprescindi-

ble para la existencia de los procesos. 

VIII. Es una Instituci6n Féderal .- Tal como lo estable

ce nuestra Constitución en el art!ctJ.lo 14 y dem.Ss relativos
y de acuerdo a la jurisdicci6n que··tiene el Ejército se en-

cucntra establecida y adscrita dicha institución, en cada -
una de las comandancias de guarnici6n, segün la competencia

establecida por la Secretar!a de la Defensa Nacional. 

Tomando en cuenta que el Ej~rcito Mexicano, siempre -

tendrá existencia en el pa!s, y no es de pensarse que en ni~ 

gdn momento tienda a desaparecer, (por ser la base del soste 
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nimiento de los 6rganos representantes del Estado) debe te-• 

ner la prcsenci.a de un representante social contra todos 

aquellos actos que atenten contra la disciplina militar, que 

es la base de la armonía y buen funcionamiento de las fuer-• 

zas armadas de Mtixico, y que conocemos con el nombre de Mi

ni.sterio PO.blico Militar. Por 16gica, es de pensarse tam--" 

bién que no puedü conc('.l¡j,n;e la desapar.:i.ci6n de esta insti--; 

tuci6n. 

De conformidad con t~l artículo 39, del C6digo de Jus

ticia Militar y la r..ey Orgánica del Ministerio Ptiblico Mili

tar de 1929, esta instituci6n queda integrada por: 

1. Un Procurador General de Justicia Militar, General 

de Brigada, de servicio o auxiliar jefe de la institucH5n y

consult.or jur1dico de la Secretaría de Guerra y Marina, sie_!! 

do por .lo tanto el conducto ordinario del Ejecutivo y la pr2_ 

pia Secretaria, en lo tocante al personal a sus órdenes. 

II. De Agentes adscritos a la Procuraduría, Generales 

Brigadieres de servicio o auxiliares, el numero que las ne
cesidades requieran. 

nr. De un Agente adscrito a cada Juzgado Militar per

manente, General Brigadier de servicio o auxiliar. 

IV. De los demás: agentes que deben intervenir en los 

procesos formados por los jueces no pennanentes. 

v. De un Agente auxiliar abogado, Teniente Coronel -

del servicio auxiliar adscrito a cada una de las Comandan--

cias de guarn1ci6n de las Plazas de la Rept'.ibliea, en que no

haya juzgados militares permanentes o con residencia en el -

lugar en que las necesidades del servicio lo ameriten. 
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En el citado precepto para la integrac.í.6n y jerarquía 

del Ministerio Püblico, se acude a distintas clases de ele-

mentas de nuestro F.jórcito, de servicio o auxili.ares para e~ 
sos t6cnicos; por lo que ae refiere a los subalternos no in

dica la procedencia y por conHiguiento, indebidamente en la

práctica, pueden emplearse toda clase de elementos. 

Consideramos m&s aceptable, que la ley al referirse -

al personal encarqado de cu tri r en tos cargos técnicos, hubi~ 

ren señalado exclusivamente a elementos do servicio tl .. 1 Justi 

cia Militar de preferencia letrados y con conocimientos en -

la materia parn ir delimitando con mayor precis.16n a loa caE_ 

gos judiciales militares, que ea lo que corresponde a una -

buena organizaci6n, pero ceñida la ley a la realidad de nue!!_ 

tro Ej~rcito, ha tenido que comprender ."a los auxiliares" -

que a las alturas de nuestra orqanizaci6n jurídica, represe~ 

ta un verdadero anacronismo, constitÚyend~ a la vez un moti
vo de irregularidad y de positivo descontento del personal -

vetcranizado y profesional. 

Por otra parte, el Ministerio Pt!blico, desempeña una

doble funci6n: 

La primera de ellas es como "cabeza" de policía judi

cial, pues desempeñando tal sitqaci6n ordena y dirige las i!!_ 

vestigaciones para el esclarecimiento del cuerpo del delito

y la presunta responsabilidad del infractor de la ley mi- -

litar, ya sea tomando declaraciones, llamando a los testigos, 

girando exhortos, etc. 

La segunda funci6n del representante social, consiste 

~exclusiv&mente en que se constituye como ªparte en el proce

so•, después de ejercitar la acci6n penal en nombre de las~ 

ciedad castrense, (escencialmente como coadyuvante de la di! 

ciplina militar) para pedir el castigo que se debe imponer,-
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a los presuntos responsablen de 111 cornisi6n de un delito que 

vaya en contra de los principios normntivoa castrenses. 

l.J\ POLICll1 ,JlJDICI!l.J, FEDE!ll\L MILITAR, 

La Instit~ci6n denominada, Policía Judicial, ~s un au 

:xiliar de lon órganos de la justicia, del Ministerio Pt\bli-

co, durante ln investigación de los delitos, la bOaqueda de

las pruebns, presentación de los testigos, ofendidos e incu! 

pados; de la autoridad jlldicial, en la ejecución de las 6rd,! 

nes que dictn (presentaci6n, ciprehens i6n, e investigaci6n) • 

CoHn Stinchcz. dice que "su denorninaci6n es impropia y 

se conserva como una reminiscencia de la etapa anterior a la 

Constitución vigente, en la que resid1a en los 6rganos juri! 

diccionales la facultad investigatoria, para cuya realiza--

ci6n se instituyó un grupo de empleados a su servicio, encar 
gados de ejecutar y cumplir sus 6rdenes". (Jl) 

Efectivamente, as! fue la creaci6n de la Polic!a Judi 

cial, ya gue desde la época colonial, y hasta antes de la cons -
tituci6n de 1917, las actividades de ~stos, estaban a cargo

de la Polic!a administrativa y de algunas otras autoridades. 

Al discutirse el articulo 21 de la Constituci~n Pol!

tica Federal, en el Congreso Constituyente qued6 la Polic!a

judicial bajo la dirección del Ministerio PGblico. 

Por tal motivo y después de analizar detenidamente -

esta situación, quedó establecido en el citado precepto con! 
titucional, que n1a persecuci6n de los delitos incumbe al Mi 

nisterio Püblico y a la polic!a judicial, la cual estará ha-

(31) Op. Cit., pág. 211. 
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jo la autor.idad y mnndato inmediato de aquél". 

La Polic!a Judicial del Fuero Castrense, tambi~n fun 
darnenta su existencia en el mismo art!culo, y tiene como 
principal a trihuci6n, intervenir como auxiliar de la investi 

gnci<'.'ln de los doli tos militares, reunir las pruebas para la

comprobaci6n del cuerpo dtü delito y la presunta responsabi

lidad del indiciado, y en genoral, procurar el descubrimien
to de los autores, cómplices y encubridores. 

En t~rrninos generales, podemos mencionar, que al est!_ 

blecerse el Fuero de Guerra, las autoridades militares orde

naban al personal militar, la práctica de la investigaci6n -

de los delitos y la ejecuci6n de las aprehensiones emanadas

del 6rgano jurisdiccional. 

Por otra parte, es importante manifestar que general

mente las funciones y atribuciones que tiene la policta jud! 

cial del Fuero Comün y Federal, son propiamente las mismas -

que tiene l~ del fuero militar, es decir, el sistema de acu

saci6n lleva la misma técnica, toda vez que la llnica difere_!! 

cia es en cuanto a la materia, y al ámbito de competencia en 

que ambos se desarrollan. 

El Código de Justicia Militar vigente, establece su -

actuaci6n considerando a la pol!c!a judicial, como función -

que reside en el Ministerio l'tiblico, en un cuerpo permanen·

te, y en los militares que por su cargo o comisi6n desempe-

ñen accidentalmente las funciones de polic~a judicial, (art. 

47 del C. J .M.) el efectivo de la polic!a judicial perma-
nente ae integrará de~ personal designado por la Secret!_ 

"r!a de la Defensa Nacional y dependerá directa e inmediata-

mente del Procurador de Justicia Militar. (art. 48). 

La polic!a judicial a que se refiere el art!culo 47, 
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en su parte final, se ejerce exclusivamente, por los milita

res que accidentalmente desempeñen acto5 del servicio, como

son: servicio de cuartel, Oficial de dfa, Comandante de ---

3uarnici6n, Comandante de partida o destacamento, Jefes u -

Jficiales del servicio de vigilancia de la. Guarnici6n de la

?laza. 

El reglamento que rige a este cuerpo er;pecial y que -

!B el que actualmente &e encuentra vigente, es de fecha 4 do 

junio de 1941, en donde se especifican claramente sus funcio 

1es. E5te cuerpo ne clasifica, en permanente, grupo de comi 

iionados y servicio de policfa foráneo; la primera está cons 

:itu!da f~r un Sub-jefe, un Jefe del Detall y Jefes del gru

>O de Agentes. 

El grupo de comisionados lo forman militares designa

los discrecionalmente, pero atendiendo paraeeos fines, a las 

1ecesidades del momento. 

El servicio foráneo, está a cargo de un jefe y del na 
iero de agentes que sean necesarios para auxiliar a cada 

1gencia del Ministerio Pdblico, que se encuentran adscritos-

1 las Zonas Militares de la jurisdicción. 

Por otro lado, consideramos necesario hacer mcnci6n -
11 error constante que camote el personal de agentes de la -

~lic1a judicial permanente, durante el ejercicio de su pro

:esi6n, en donde podemos p~lpar la violación de los derechos 

'undamentales del militar; este atropello, consiste escen-

:ialmente en tomarse atribuciones que de ninguna manera le -

istán facultados por la ley; concretamente: cuando el jefe -

le este organismo tiene conocimiento de una denuncia que im

;lica la violación de la disciplina militar, ordena la inve! 

:igaci6n de los hechos, y además que de inmediato ae levante 

1cta de policía judicial, cometiendo serios agravios durante 
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esta actuación sobre el militar denunciado, quo en muchas -

ocasiones no tiene rolaci6n alquna con los hechos, sin em-

barqo lo:i aqenter~ dú este on:r1misrrn miplean roodicrn H!citos, los ha

cen <lparecer como rcsponsabl e1J dt~ l.:i conducta o hecho. 

Esta nctuaci6n antijuddica del jefe de este cuerpo

espccial y de mm componentes, c:onnistc concrotamente en" lo 

si9uiento: primero, porque el :Jefe de la polic!a se toma -

atr.ibuci.onen que no le corrt:rnp<)ndcrn, como c:l orden.1r quf:' se 

se investiguen los hechos y se proceda n levantar el acta -

de polic!a judicial militar, facultad que es propia y excl~ 

si va del Agente del Min::f.oterio Pdblico investigador, ain e~ 

bargo, el jefe de la polic!a judicial, se avoca facultades

que no son de su competencia, pero lo más criticable y gra

ve, es que el qrupo de agentes en algunas ocasiones reciben 

. denuncia a an6ni.tnas, ya sea por escrito o por tel~fono y ha

ci&ndoles cuoo, realizan lo anteu mencionado, sin informar -

de so actuaci6n al representante social, sino hasta que han 

realizado su arbitraria actuación, violand6 a simple viata

los artículos 16 y 19 de nuestra Constituc16n. 

El primero en una de sus partes establece: "no podr& 

librarse ninguna orden de aprehensi6n o detenci6n a no ser

por la autoridad judicial siempre que proceda denuncia acu

satoria o querella de un hecho determinado que la ley cast! 

gue con pena corporal, y sin qu~ estén apoyadas aquéllas -

por declaraci6n bajo protesta, de persona digna de fé o por 

otros datos que hagan probable la responsabilidad del incul 

pado, hecha excepci6n de los casos de fragante delito en -

que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a -

sus c6mplices, poniéndolos sin demora a disposici6n de la -

autoridad inmediata". 

El segundo indica (art!culo 19 Constitucional) "Todo 

maltratamiento en la aprehens16n o en las prisiones; toda -

molestia que infiera sin motivo legal; toda gabela o contr!, 
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1uci6n en las c4rceles, son abusos que ser6n corregidos por 

.as leyes y reprimidos por las autoridndeH". 

At1n existen algunos elementos fo ltos de conciencia -

• de profesionalismo que hacen lo contrarí.o a lo estableci

!o en loe preceptos enunciados y en lae leyes ordinarias d~ 

.a materia, por lo que hace que ccdqan en muy ser:Las respo!! 

1abilidades, nancionadas no tínic<"\mente por. l<Hl leyes del -

'uero de guerra, sino también por las del orden coman y fe

leral, segdn el caso. Advertimos con tristeza, que el mili

:ar, en conttra de quien se cometen ~stos atropellos, por -

:ernor a las represalias no donuncia estos actos il!citos1-

m otros casos, por ignorancia de las leyes o por falta de

·ecursos económicos para el pago de la "justicia" que se le 

.mparte. 

En base a lo expuesto, con anterioridad y en espe--• 

:ial, sobre el tema que nos ocupa, es necesaria la creaci6n 

le una escuela especial para que se instruya a 'éste perso-

tal sobre sus verdaderas funciones y forma de actuación, y-

1epa realizarlas debidamente. Tal vez a través de ~sto, ae

.ograr!a dignificar a ésta instituc16n y hacer patente un -

~nterés creciente para contar con personal disciplinado, ca 

>az, honorable y con deseos de superaci6n, transformando el 

1mpirismo en una labor técnico-práctic~, con tendencia cre

.:iente a profesionalizarse cada d!a más y as! lograr las --

1erdaderas aspiraciones que les marca la ley para el cumpl~ 

niento de sus obligaciones, dignificando con ello, el mismo 

lombre del Ejército en su rengl6n tan importante como lo -

!S la administraci6n de justicia. 

Por otra parte, y continuando con el período del pr2_ 

~edimiento que estamos tratando, ahora nos ocuparemos de ex 

plicar el mecanismo que se sigue durante esta fase: 
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Una vez, que el Ministerio POblico, practica toda -
clase de diligencias tendientes a la investigac16n de los -

hechos, si encuentra elementos suficientes, para poder ex-
citar, al órgano jurisdiccional, formular~ su pedimento de

incoaci6n por conducto del Comandante de la Guarnición, ha
ce la consignaci6n ante el juez militar en turno, para que
aplique la ley al caso concreto. 

Esta consignaci6n al igual que en el fuero comGn, -

puede hacerse con detenidos, o sin el. Cuando la consigna-

ci6n es sin detenido, en el mismo pedimento se solicita al-

6rqano jurisdiccional, gire la orden de aprehensión, gene-

ralmente cuando se est~ en esta situación, siempre gira la

orden de aprehcnsi6n, ya que como expresamos, la mayor!a de 

los delitos establecidos en el Código Marcial, ameritan pe

na corporal. 

Trat~ndose de la consignaci6n con detenido, se pon-

drg al individuo a disposici6n del juez, en el Centro Mili

tar de Rehabilitaci6n Social. Ahora bien, en dado caso que

la consignaci6n haya sido sin detenido, pero el delito que

se persigue amerita pena alternativa, el juez en lugar de -

girar dicha orden de aprehensi6n, ordenar~ la comparecen--

cia. 

Estas actuaciones, propiamente pertenecen al per!odu 

de preparaci6n del proceso. 

La investigftci6n practicada ¡:or el Ministerio Público, -

antecede al ejercicio de la acci6n penal y de su resultado, 

decidir~ si la ejercita o n6. Las diligencias practicadas-

- en éste per!odo del procedimiento, en el que el Ministerio - ~ 

Pdblico actaa como investigador de los delitos que lesionen 

a la disciplina militar, tienen un valor probatorio pleno,

siempre que se ajwten a las normas legales del procedimie~ 
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to. 

El que se les reconozca valor probatorio pleno a las 
primeras diligencias practicadas por el Ministerio Pdblico, 

ha sido objeto de discusi6n1 Gonz~lez Bustamente, nos di-
ce que "esta pos:!.ci6n legal ha sido objeto.de enconadas cr!_ 

ticas porque se dice que el Ministerio Ptlblico es parte en~ 
el proceso y figura como actor, como titular que es de la -
acci6n pllblica, no debe aceptarse que funde el ejercicio de 

la acc16n de prue.bas preconcebidas, que t'íl mismo ha prepa.r~ 
do, investido del carácter de autoridad que tiene y que ad~ 
más a ~stas diligencias la ley les reconozca el mismo valor 
probatorio que se practican ante los jueces, consagrando al 

Minifiterio Niblico una situnci6n privilegiada, que rompen -
con el equili.brio que deben tener las partes en el proce--
so". (32) 

En ren~lones anteriores dec!amos que está bien, que

ª ~atas primeras diligencias He les reconozca valor probat~ 
rio pleno, siempre que se ajusten a las reglas del procedi

miento, es decir, que se practiquen conforme a derecho y -

que las funciones de 1nvestiqaci6n aean de buena fé, sin -
apartarse en ningrtn momento de lo legalmente establecido. 

El ejercicio de la acción penal, no es un derecho a! 

no un deber, y procede una vez que se encuentren satisfe--
chos los requisitos legales del 6rgano investigador en es-

tricto derecho no está facultado para desistirse de ella ~

por acto propio como ai fuera un acto personal, sino en los 

casos que la ley lo autorice y sea procedente. 

Ya hemos dicho, y lo volvemos a ratificar, que para-

(32) Op. Cit., pág. 125. 
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to. 

El que se lea reconozca valor probatorio pleno a las 

primeras diligencias practicadas por el Ministerio Prtblico, 
ha sido objeto de discusi6n¡ Gonz~lez Bustamente, nos di-

ce que "esta posici6n le9zü ha sido objeto· de enconadas crf 

ticas porque se dice que el Minister.io Público es parte en
el proceso y figura como actor, como titular que es de la -
acción pt\blica, no debe aceptarse qt1e funde el ejercicio de. 
la acción de pruebas preconcebidas, que ~l mismo ha prepar~ 

do, investj.do del carácter de autoridad q\1e tiene y que ad~ 

más a éstas diligencias la ley les reconozca el mismo valor 
probatorio que ae practican ante los ju~ces, consagrando al 

Mini~terio PGblico una situación privilegiada, que rompen -
con el equilibrio que deben tener las partes en el proce--
so". (32) 

En renglones anteriores dec!amos que está bien, que

ª ~staa primeras diligencias se les reconozca valor probat2 
:rio pleno, aiempre que ne ajusten a las reglas del procedi

miento, es decir, que se practiquen conforme a derecho y -
que las funciones de investiqaci6n sean de buena f6, sin -
apartarse en ningQn momento de lo legalmente establecido. 

El ejercicio de la acci6n penal, no es un derecho Si 
no un deber, y procede una vez que se encuentren satisfe--

chos los requisitos legales del 6rqano investigador en es-

tricto derecho no est~ facultado para desistirse de ella -
por acto propio como si fuera un acto personal, sino en los 

casos que la ley lo autorice y sea procedente. 

Ya hemos dicho, y lo volvemos a ratificar, que para~ 

-------
(32) Op. Cit., p!g. 125. 
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que proceda el ejercicio de la acci6n penal, en este per!o

do, es indispensable que se satisfagan loa requisitos míni

mos oatablecidos en nueatrA Constituc16n Política, en su -
art!culo 16, que son: 

a. La existencia de un hecho u omis16n que la ley -

castigue con prisión o alternativa. 

b. Este hecho u omisi6n, se haga del conocimiento de 
la autoridad por medio de denuncia. 

c. Que la afirmaci6n del denunciante eat~ apoyada -

por persona digna de f6 o por otros elementos de

prueba que hagan presumir la responsabilidad del
indiciado, 

Sin estos presupuestos, no es posible ejercitar la ac 

ci6n penal, por lo tanto, no se pued~ instruir una causa ai 

la acci6n no se ha puesto en movimiento (obst4culos proces! 

les). 

Pbr 6ltimo, es necesario señalar la aberraci6n del ~

procedimiento, que se sigue en la pr~ctica, y que indebida

mente lo señala el mismo C6digo de Justicia Militar, al re

ferirse al procedimiento, al decir que los aqentea del Mi-
nisterio Pdblico adscritos a la Procuraduría de Justicia M! 

litar, cuando proceda, debe pedir la iniciaci6n del proced! 

miento por conducto de los respectivos comandantes de guar

nic16n, ejercitando la acci6n correspondiente y en su caso, 

solicitar la orden de aprehensión de los delincuentes. 

'l'ambién manifiesta equivocadamente, que si el coman--

• dante de la guarnici6n, quien es el que hace llegar el ped!_ 

mento de incoac16n !! la autoridad judicial militar, estima

que por necesidades del servicio, procede, a suspender el • 

procedimiento denunciado, dentro de las 24 horas siguientes 
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a la consignaci6n podrá solicitar a la Secretarfa de la De

fensa Nacional, que ernplacC' el procedimiento, exponhrndo -

las razones que tuviere para hncorlo y In Secrotarfn de la

DefenB<l Nacional, aprncirirfl la:; razonen aducidas por e1 co

mandante mencionado y oi loa considera fundad~s, dará ins-

trucciones precisas al Ministerio PBblico ~ara que suspenda 

la acción por un t~rmino que no debe exceder de tres meses 

en tiempos de paz, e indefinido en el cnso de encontrarse -
en querra o preparándose para entrar en ella. (art. 447 del 
C.J.M.). 

Es do considerar que eataa disposiciones, es necesa-

rio desaparecerlas de la mencionada legislaci6n, en primer

lugar porque el procedimiento va en contra de nuestra ley -
supremn, en cuanto estatuye, que el Ministerio P!iblico Mili 

tar, formulará su pedimento por conducto del comandante de

la Zona, a fin de que dicha autoridad lo remita al 6rgano -

jurisdiccional. Como observamos este precepto, contradice

el monopolio del ejercicio de la acci6n penal, que estable

ce la Constituci6n como facultad para las autoridades inves 

tigadoras, en el articulo 21 de nuestra Carta Magna. 

Por otro lado, se rompe con lo establecido por el ar
ticulo 102 del mismo ordenamiento en lo referente a que los 

juicios que se sigan con toda regularidad para que la admi

nistraci6n de la justicia, sea pronta y expedita, ya que al 

intervenir las autoridades adminintrativas militares duran

te este período del procedimiento, se est6 violando este -

precepto, en el sentido de que se est~ retardando la misma

administraci6n de la justicia; y no obstante con ello, ve-

moa que durante el tiempo de la consignaci6n en que partic! 

pa dicha autoridad, est~ violando claramente el t6rmino --

Constitucional establecido en el art!culo 19 Constitucio--

nal, por lo tanto, sus garantías de libertad jur!dica, y de 



82 

legalidad del consignado. 

Por lon motivos expuestos y otros mAs que no es neceM 

sario mencionar, se hace preciso reformar el Código Castre!}_ 
se, a fin de que queden definidos los netos realizados en -

cada uno de los periodos y del procedimiento y aa! conse--

guir con ello la buena marcha de la Justicia Militar. 

A continuaci6n presentar6 un esquema de los elementos 

escenciales, que se deben comprender en los momentos de le

vantar un acta de Polic!a Judicial Militar, tomando en con

sideraci6n que estos momentos son propios del per!odo del -

procedimiento que acabamos de analizar. 
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ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS rsr.r."'CIALES QUE DEBF. CONTF:NEft 

EL ACTA DE PQI,ICII\ ,JUDICIAL MU,ITAR, 

(TRES PARTES l 

(DURANTE PERIODO DF. PREPARACION DI': L11 ACCION PENAL) , 

Margen superior i~-
quierdo,- Acta de -
Policía Judicial Mi 
litar. -

1\) Luqar googrlHico. 

8) Personalidad Agente P,J,M, 
que lovante ol acta. 

Ja· 
~· 

Grado, arma o servicio, 
nombne y matrfcula, 

1, Servicio que desempeña, 
Funciones. art. 47 C.J.M. 

2, Por orden o parte reci
bidos. 

ENCABEZADO 

(I PARTE) 

[
ª· Grado, arma o servicio. 

CUERPO DEL 

ACTA. 

(II PARTE). 

COMP. 

CUERPO. 

DELITO, 

DETERMINA• 
CION. 
(III PARTE) 

C) Testigos de asistencia. 
b. Nombre, matrfcula y corporación. 

Grado, arma o servicio. 
D) Presunto responsable, 

{

a. 
b, 
c. 

Nombro, matrícula y corporaci6n. 
Delito que se le imputa, 

A) DECLARACIONES. 

B) P'E DEL CADA
VER. 

a. Autor del part111, G' 12. 
Ofendido. 

Un tercero cualquiera, 

D
....,,.. 

h. Presunto re11po!l 
sable. . 

Generales (nombre, apodo ai lo tiene, edad 
luqar de nacimiento, estado civil. 
Exhorta.c16n para que ae produzca con verdal: 

3. Oeclaracf6n. 

e, Teotigoo. ~: 
Generales. 
Proteeta de decir verdad y apercibimiento •· 
legal. (Art. 429 C,J,M.), . 
Dcclaracidn. 
Ra16n de su dicho (Demostración inferida de 
lo que dice) . 

d. Todo el que declaro, firmar4 al margen de su declaraci6n. 

fa. 
b. 
c. 

Ident1ficac16n. 
Deocripci6n de lesiones 
Se ordenará que ee haga 
la muerte. 

(conforme certificado H~dico) • 
(la autopsia para determinar la causa de 

C) :i"E DE LESIO 
NES. {

a. Probable arma que fue empleada. 
b. Ubicación de las leaionoe (lu~ar en que fueron inferidas). 
c. Organos que interesaron. 

O) FE DEL INS
TRUMENTO -
DEI, DELITO. 

b. Forma y caracteres, 
{

a. Dimensiones. 

c. Señales, vestigios y huellas. 

A) RAZON QUE ENCIERRA EJ, ACTA., 

B) NUMERO DE EJEMPLARES DEL -
ACTA. - DESTINATARIOS. 

C) JUNTO CON EL ACTA SE ENVIA
R}\ UN CERTIFICADO QUE DIGA: 

D) ANTEF'JRMJIS Y FIRMJ\S DE: 

f~: 
Le· 

D
. 

b. 
c. 
d. 

f.1. L2. 

Agente del M;.P.M. (original). 
Procurador de Justicia Militar. 
Dependencia donde pertenece el indiciado, 
Si le fueron le!das las leyes y reglamentos, 
El s~rv. desempeñaba reglament. 
Conducta observada. 
Cuando paa6 su óltima rev. administrativa. 

Agente Polic!a Judicial Militar. 
Testigos de asistencia. 



CAPITULO CUAR'l'O 

SEGUNDO PERIODO DEI, PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR 

PREPARACION DEL PROCESO 

I, CONCEPTO, ELEMENTOS Y I.IMITE DEL PROCESO. 

II. PROSECUCION DE LA AVERIGUACION, ORDEN DE 
APREHENS ION Y ORDEN DE COMPARECENCIA. 

III.AUTO DE INICIO Y AUTO DE Rl\DICACION O CA
BEZA DE PROCESO. 

IV. LA DECLJ\RACION PREPARl\'rüR!A Y EL NOMBRA-
MIENTO DEL DEFENSOR. 

V. DIVERSAS RESOLUCIONES QUE DICl'A EL ORGANO 
JURISDICCIONAL MILITAR AL VENCERSE EL TER 
MINO CONSTITUCIONAL DE LAS SETENTA Y DOS 
HORAS. 

84 
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CONCEPTO, ELEMENTOS Y LIMITE DEL PROCESO PENAL MILITAR. 

En el cap[tulo anterior, cuando analizftbamos la dif! 

rencia técnica-jur!dicn, que existe entre ttprocedimiento -

penal» y "Procedimiento penal militar", llegamos a la con

clusi6n de que sería una enorme aberración, el considerar

los como sinónimos, dando defini<lamente el concepto de la

que significa el t~rmino "proceso"; a efectos de afianzar

Aste término, haremos nuevamente alusi6n como mero record! 

torio de algunos criterios de los mSs destacados tratadis

tas de la materia, para que en base a sus opiniones, poda

mos dar una calificaci6n más precisa'al término "proceso", 

esencialmente dentro del ttFuero de Guerra", que es el que

nas interesa. 

Es necesario saber, que el tAn1ino "proceso", deriva 

de "Procedere", que significa: "caminar hacia adelante". -

Ya mencionamos que por ningt1n motivo, debemos cometer el -

error de confundir este término, con el "Procedimiento" o

"Juicio", que aunque aparentemente es lo mismo, el primero 

de ellos, no es más que un derivado de proceder, o caminar 

hacia adelante y el segundo es una etapa procedimental, en 

la cual mediante un enlace conceptual, se va a determinar
el objeto del proceso. (J)) 

. (33) Op. Cit., pág. 57. 
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Gonz6lez Bustamente nos dice, que desde el punto de

vista jurídico, el proceso: "es el desarrollo de las tres

funcioncs del Estado. l'.~s el conjunto de <:wtiv.t.dades que -

son indispensablos para el funcionamiento de las jurisdic
ciones". (34 ) 

Pensamos que no es suficiente este criterio, ya qué

el referido tratadista, lo hace desde el punto de vista de 

las facultades que tiene el estado y esa defin1ci6n se pu! 

de aplicar a cualquier otro proceso en otra materia, lo 

que nos interesa, es analizarlo desde ol punto de vista -

procedimental, en materia pen<tl; pensamos que debemos to-

mar un criterio que est6 actualizado a nuestros d!aa, y -

~ste nos lo da también, el mismo maestro Dustamante, pues

señala que: "en el proceso moderno de tipo acusatorio, S9• 

requiere de manera imprescindible, la concurrencia del ei ... 
gano de acueac16n, del 6rgano de defensa y del 6rgano da • 

decisi6n. Si no existiese esta triple conjunci6n, no po~ 

dr!amos decir que el proceso exista". (35) 

Efectivamente, no se podr!a concebir el proceso, si

no existiese esta trilogía, es indispensable que se encuen 

tren reunidos, cada 6rgano siguiendo el fin que las leyes

le encomiendan. 

Col!n Sánchez, partiendo del concepto que le dá al -

t~rmino procedimiento, dice que el proceso penal "es un d~ 

sarrollo evolutivo, que indispensablemente se sigue para -

el logro de un fin, pero no un fin en sí mismo, sino m~s -

bien corno medio para hacer manifiestos los actos de quie--

(34) Op. Cit., p4g. 136. 
(35) Op. Cit., pág. 137. 
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nes en 61 intervienen, los cuales deber~n llevarse a cabe 

en forma ordenada y no caprichosa, pues el aurgi.miento de

uno oerá el que d~ l uqar a su vez al nacim1.ento de otros y 

as! Stlccsivamente, para que mediante su previa observancia 

se actualice 111 sanción prevista en ln ley pena 1 sustanti
va". (36) 

Las autoridades que intervienen, no pueden actuar a

su libre albedrío durante el proceso y en general durnnte

el procedimiento, ya que forzosamente, cada uno de sus ne

tos los deben fundamentar en 111 Consti. tuc:l6n o en lau le-

yes ordinarias, pues de no hacerlo asf, caerían en ecrias

responsabilid<idE.~s, que pueden ocasí.oniirh~s la sunpensi6n -

del ejercicio de su profcni<Sn, independientül!lcnte de la -

sanci6n jur.1'.dica correspondi .. entc. 

Jn·illa Bas, también al dJferenciar los términos de -

"Proceso» y nrroc~dimiento", expresa que "no hay que con-

fundir, cuando menos en materia penal, el procedimiento -

con el proceso. El proceso es el periodo del procedimiento 

que como veremos posteriormente, ne inic:í.a con el Auto de

Formal Prisi6n". <
37 ) 

De acuerdo a la forma en que estamos analizando este 

precepto, coincidimot1 con el cit:ndo autor, sin embargo el

concepto que consideramos n~'is acertado y preciso, en relaci6n 

b nuestras intenci.ones gue perseguimos, lo da Rivera Sil .. ,.. 

va, e:xponi€ndonos su criterio que ya lHmtOs mencionado en

páginas anteriores, y que nos indica, que el proceso se e~ 

tiende como "el conjunto de actividades, debidamente regl!_ 

mentadas y en virtud de las cuales los 6rganos jurisdicci2_ 

(36) Op. Cit., p4g., 61, 
(37) Op, Cit., p!g., 10. 
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nalee, previamente excitados para su actuaci6n por el Mini! 

terio Püblico, resuelven sobre una rolaci6n jurídica que se 
les plantea". (]S) 

En s!, ~sta relación jur!dica, se refiere a la vincu

lac16n que se debe establecer entre la existencia o nó de -

un delito, o sea rcun:tr los elementos esenc.iales de su in

tegración como son: la tipicídad, la culpabilid<id, la anti

juridicidad, la imputabilidad, la conducta o hecho y que h! 

ya ausencins de causas de justif icaci6n o excusas absoluto-

rias. 

En efecto, la actividad del órgano jurisdiccional, -

del:x! ~zar cuan:Jo se le plantea h1 situación concreta so-

bre la violación de un ordenamiento legal, trayendo como -

conaecuencia que 6sta misma dicte un auto, en que hace no-

tar la aceptación material do la relaci6n jur!dica que se -

plantea. 

Los elementos integradores del concepto "proceso", -

son los que~ continuaci6n se citarán, en la inteligencia -

de que si durante la materialización de los actos, falta a! 
guno de ellos, no será posible concebirlo como tal, éstos -

son: 

I. Un conjunto de actividades. 

II. Un conjunto de normas que regulan estas activida

des. 
III. Un 6rgano especial que decide, en los casos con-

cretas sobre las consecuencias que la ley pre---

vee. <39 > 

{39) y (39) Op. Cit., pág. 181. 
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Al decir un conjunto de actividadec, es necesario 

aclarar que Aeta son, atendiendo a principios de orden ero 

nol6qim, teleol6g:1co y 16gico, o sen que lon actos que se 

desarrollan en el proceso, adcrnds de r~Alizarse en el 

tiempo (orden cronológico), rcnul tan coni:::at€mados, de tal

manern que cada uno tiene su prasupucnto e~ el anterior -

(orden 169ico) y fXH"siguiendo ln ffo<ll.iclüd de r¡ue el .Juez

puedc decidir sobre las consecuenciao fijadas en la ley -

(orden teleológico). 

Por lo que se refiere al límite scfialado al proceso

en el fuero de guerra, nos perm:!.te recordar lo ya expues-

to, cuando anal izábamos en forma general cada uno de los -

per!odos del procedimiento, por 1o cual rlltificamoa nues-

tro punto de vista, en el sentido de que el proceso princ! 

pia con el auto de formal prisi6n o sujeci6n a proceso, y
tiene como l!mite la sentencia ejecutoriada (criterio jurf 

die~ , nuestra fundamentaci6n de que ol "Proceso" se ini-

cia cuando se da este requisito, la encontramos en el ar-

t!culo 19 Constitucional que expresa en su párrafo II: »To 

do proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos 

señalados en el auto de formal prisi6n". Lo que 16gicamen

te nos lleva a la conclus16n de que antes del auto de for

mal pris16n no hay proceso, ya que este se debe seguir por 

el delito o delitos señalados en el auto. 

Lo anterior nos lleva en igual forma a otra conclu-

si6n, en el sentido de que todo lo antes al auto señalado, 

integrar! el "Período de preparación del proceso", en vir

tud de que la actuaci6n la lleva a cabo el 6rgano jurisdiS 
cional en el t~nnino de setenta y dos horas, que claramen

te señala nuestra má:xj_ma ley, y no como lo señalan otros -

autores, entre ellos Colín S6nchez, que divide a la prime-
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ra fase del proceso, en primera y segunda etapa de la ins-

trucci6n, que a fin de cuentas son los mismos efectos, pero 

que terminol6gicamente resulta un tanto inc1propiado. 

Otros autores consideran al proceso, a partir del mo

mento en que el órgano jurisdiccional dicta el auto de rad! 

caci6n o cabeza del proceso, lo cual consideramos tambi6n -

como algo inadecuado, en base a lo fundamentado por nuestra 
Consti tuci6n. 

Rivera Silva, apoyando nuestro criterio, nos indica -

que "algunos autores mexicanos, copian aervilmente la doc-

trina extranjera y como en otros países no existe el térmi

no de las setenta y dos horas, con las características pee~ 

liares que animan nuestro procedimiento, es lógico que en -

ellos el proceso sí se inicie con el auto de radicaci6n, -
más no en México".< 4Dl 

Precisamente de ahf parte nuestra inquietud del por-

qué hemos querido analizar el procedimiento en el "Fuero de 

Guerra", pues se advierte en la ley marcial que ~sta no es

tablece, ni la forma del procedimiento que se va a seguir

al instru!r al proceso a un militar infractor de la ley, ni 

las etapas o per!odos del mismo, como lo hace, tanto el C6-
digo Federal de Procedimientos Penales, como el del Fuero -

Comdn del Distrito Federal. Por ello es que trataremos de

establecer "los per!odos procedimentales", y que tipo de -

procedimiento se le va a instruír al militar: que ~ste como 

veremos más adelante, será de acuerdo al delito que se come 

ta y la sanci6n que recibirá como resultado. 

En el concepto de que al efectuar lo anterior, lo ha- -

(40) Op. Cit., pág. 184. 
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haremos apegándoroslo mti.<J que sea posible a la realidad, es

decir a la forma de actuar que establece en qcneral en t2 
dos los tribunales ordinarios¡ y tomando en cuenta que la -

fundamentaci6n del procedimiento que siguen dichos tribuna
les se encontrar! en la Constituc16n Fedorai, 

En relac16n a lo expreuado por Rivera Silva, podemos

decir que efecti.vamente, en épocas anteriores, el error fre 

cuento en nuestros legisladores, consiat.!a en que cuando -

elaboraban un ordenamiento jurfdico, tal parece que no eran 

autosuficientes por s! mismos, ya que lo anico que hac!an -

era imitar a las legislacioneo extranjeras, y ahora tenemos 

como consecuencia que se le den divera11s interpretaciones ~ 

que provocan un desequilibrio terminológico y procedimen-.. -
tal. 

PROSECOCION DE I..A AVERIGUACION 1 ORDEN DE 

APREHENSION Y ORDr::N DE CO.MPAREeENCIA. 

Una vez ya establecido en forma general el significa

do del t~rmino apropiado de "Proceso", estamos en posibili
dades de situarnos en el presente capítulo de estudio que -

es "El. Per!odo de la Preparaci6n del Proceso", 

Tomando en cona1derac16n que ~stos puntos por anali-

zar, t!n realidad son muy criticables, ya que a partir de ~! 

te periodo, el que se encargará de instruir el proceso, es

el Juez, y a ~1 como lo establece nuestra Constitución, no

se le atribuye ni la facultad, ni la obligación de la aver! 

guacHln de los delitos, aunque sin embargo, en la práctica

vemos que dicho órgano, en diversas ocasiones ae encarga de 

la prosecuc16n de la averiguaci6n, es decir, de continuar -

con lo iniciado por el 6rgano investigador (Ministerio PO--
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blico), pero es necesario que ;rntes de empezar esta crítica, 

debemos poner nuestras bases, nobre las cuales vamos a par-

tir, para as! poder llegar a una soluci6n 16gica y jur!dica,· 

pero principalmente adecuada a la práctica de nuestros d!aa. 

Las investigaciones practicadas por el representante

social, lo llevan a concluir segdn el caso: 

PRIMERA.- No se ha comprobado la ex1stencia de un de-

lito, o la presunta responsabilidad de un su 

jeto. 

SEGUNDA.- Que exiate un delito sancionado como pena 

corporal y la presunta responsabilidad de un 

sujeto, que no está detenido. 

TERCERA.- Que está comprobada la existencia de un del~ 

to que no merece pena corporal Y la presunta 

responsabilidad de un sujeto. 

CUARTA.- Que está comprobada la existencia de un del1 

to sancionado con pena corporal y existe pr~ 

sunta responaabilidad de un sujeto que se en 

cuentra detenido, 

Por lo que se refiere a qué entendemos por "Prosecu--
oién de la averiguaci6n", la podemos analizar, partiendo de

la primera situaci6n planteada. 

Cuando~ las diligencias practicadas no se comprueba-· 

la existencia de un delito o la presunta responsabilidad de

"UJl sujeto, pero aan quedan por practicarse algunas d1ligen-

cias7 en esta forma se dá a a entender la "Prosecucidn de la 

Investigaci6n", es decir, que el 6r~ano jurisdiccional conti 
nOe la lnvestigaci6n, y que el Ministerio Püblico Militar --
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ejercite la acci6n penal, sin haber llen~do los requisitos -

establecidos an ol artfculo 16 de la Conntituci6n, lo cual -

desde un punto de vista jurídico, consid0ramos que es una -

aberraci6n, an primrr luqar r~rque nucntra Carta Magna, de-

termina cLu·;unente que la invN;tic¡11ci6n dl' los delitos inc~ 

be al Ministerio rO~lico y no al órqano jurlsd!ccional. 

Al revisar la ley mnrcial, y tratar do encontrar lo 

ccncernientc a estn problem,1 1 se obscrvil que dicha logisla

ci6n al referirse a los cateas dice que: 

"ruando el Ministerio PdhU.co actOe como !nvostigador

de d1üi tos, podrá pndir a la autoridad judicial que pract1-

quen cateas proporcionando a ésta los datoa que justifiquen 

el registro. Si dichn autoridad concede el cateo, enviara -
al Ministerio Pftblico, una vez practicada la diligencia el -

acta correspondiente con los objetos recogidos y, en su ca-

so, pondrá ll su disposici6n al detenido, solo para que prac

tiquen desde luego, las diligencias que le competan y pueda 

hacer la consignación si fuere procodente". C4ll 

En relaci6n al tema que estamos analizando, en nuestra 

legislaci6n, existen serias fallas en cuanto a la propiedad

de los términos que se deben de utilizar, y a la técnica ju

r!dica empleada; primero porque no indica en que momento y -

mediante que requisitos debe ejercitarse la acción penal, -

una vez que se han realizado todas las investigaciones, en -

segundo lugar, porque en el precepto anterior (art!culo 482, 

del C6digo de Juaticia Militar) se le asigna una misi6n al -

órgano jurisdiccional, para que actOe como investigador de * 

los delitos y con posterioridad le informe al Ministerio Pa
blico de las diligencias celebradas. 

(41) Art. 482, p4rrafo II del C.J.M, vigente. 
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Con lo anterior repetimos, se advierte la falta de téc 

nica jur!dica con que fu~ elaborada esta legislaci6n. 

La intervenci6n de la autoridad judicial, en la prepa

raci6n de la acci6n procesal, es improcedente y no Gnicamen

te en el Fuero de Guerra, sino también en el Fuero Canún y F':,_ 
deral. 

El Código Federal de Procedimientos Penalea, en su ar• 

t!culo 134, acertadamente ordena que la consiqnaci6n debe ha 

cerse hasta que se reünnn los requinitos marcados en el ar-

ticulo 16 Constitucional, además, el mismo c6digo establece, 

que tambit'in el ri!presentantc social hará la consignaci6n an

te los tribunales, siempre que de la averiguaci6n resulte ne 

cesaria la práctica de un cateo. 

El 6rgano encargado de aplicar el derecho, no tiene 

porque intervenir en una funci6n que propi~rnente no tiene 

tal esencia. 

Carlos· Franco Sodi, en su explicación al articulo IV -

en sus "comentarios al C6digo de Procedimientos Penales~, es 

ta blece que: 

"desgraci.adamente én esta disposici6n se faculta al M.!. 

nisterio Páblico para solicitar de los Jueces que practiquen 

diligencias de averiguación en auxilio del órgano de la ac-

ci6n penal, lo que menoscaba su respetabilidad, convirtiénd~ 

los en amanuenses de una autoridad administrativa, contra la 

naturaleza de la averiguac16n previa que es funci6n exclusi

va del Ministerio Páblico, como lo destaca la jurisprudencia 

de la corte que puede consultarse en el tomo I del Seminario 

Judicial de la Federación y, por ültimo dá un carácter h!bri 
do al proceso, contrariando al texto del articulo 21 de la -

Constitución Genera. de la RepOb~ica que previene como fun--
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ci6n Onica del Juez la aplicaci6n de la ley y no la persecu~ 
ción del delito que ha dejado privativamente en manos del Mi 

nisterio Pó.blico". <
4 2

> 

El Código de Justicia Militar en su Libro Tercero, no-
\ 

señflla tampoco que actuaci6n debe seguir el 6rgano í.nvestig~ 

dor, cuando artn no se han agotado las diligencias por alguna 

dificultad que lo 1mpide, tampoco indica que actuaci6n se d! 

be neguir cuando son ngotadan 1as diligencias y no se refinen 

los requisitos medulares para el ejercicio de la acci6n pe-

nal. 

Para solucionar esta anomaI!a debiera regularse legal

mente, tal y como lo hace el C6digo Federal de Procedimien-

tos Penales en aus artículos 131 y 133. 

En el primer caso, (cuando no se han agotado las dili

gencias), por el momento el Ministerio Ptlhlico, debe dictar

una resoluci6n'de "reserva" indicando a la policía que agote 

las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos; en -
el segundo caso cuando no re~ne los requisitos del art!culo-

16 Constitucional, no debe eje=citar la acci6n penal, decre

tando la resolución de archivo. 

El Ministerio Pablico debe de ordenar, que se archiven 

las investigaciones, cuando: 

I.- Los hechos de que conozca no sean constitutivos -

de un delito1 

II.- Adn pudiendo serlo, resulta impo~ible la prueba de 

(42) Op. Cit., pági. 146 ly 147. 
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la existencia de los hechos1 y 

III.- Cuando esté extinguida legalmente la acción penal. 

En las formas expuestas, debiera actuarse en el Fuero

de Guerra, y de esta manera coordinar el procedimiento penal 

militar, con el que se instruye en el fuero coman y federal. 

Por lo que se refiere a las órdenes de "aprehensi6n y

comparecencia", es pertinente advertir que éstos conceptos -

tienen su origen en la segunda situaci6n planteada inicial-

mente, como resultado de las investigaciones practicadas por 
el Ministerio POblico. 

La orden de aprehens16n lleva implícita la privaci6n -

de la libertad, al igual que otras limitaciones que en torno 

impone al Estado, como medidas de seguridad necesarias para

evitar que el acusado se sustraiga a ia acqi6n de la justi-

cia y con ello procurar la marcha normal del procedimiento. 

Es importante mencionar las diversas maneras de limi~

tar la libertad dentro del medio castrense: 

La detenci6n, •es el estado de privaci6n de libertad -

en que se encuentra una persona cuando ha sido depositada en 

una cárcel, o prisi6n ptllilica, u_otra localidad, que preste
(43) la seguridad necesaria para que no se evada". 

En nuestro caso, puede ser llevado el detenido, a un -

cuartel general, a una prisión militar, o a una guardia en -

prevenc16n, pues un militar que comete un delito, no debe e! 
tar nunca en una prisión pübl!ca, en virtud de que menos- -

caba el buen nombre y prestigio del Instituto Armado, ya que 

(43) Op. Cit., págs. 146 y 147. 
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el militar siendo parte integrante de la salvaguarda de nue! 

tras instituciones resulta vergonzoso tenerlo reclu!do en -

los separas de cárceles civilea; ésto no significa que al -

militar no se le prive de su libertad, cuando proceda legal
mente, por haber cometido un del.ita militar o del fuero co-

mtín o federal, sino que se le prive pero en los lugares an-

tes mencionados y quede a disposici6n de la autoridad compe
tente para juzgar su conducta. 

Decíamos que el mandato de una detcnci6n, es propio de 

la autoridad judicial, siempre que sea solicitado por el Mi
nisterio Pt1blico. 

La prisi6n preventiva.- se refiere al estado de priva

ción de la libertad que guarda una persona contra la que se

ha ejercitado la acc16n pen 1 l y durante el proceso, o sea -
mientras el órgano judicial no resuelve. 

La prisi6n por ejecución de sentencia.- Consiste en la 

privaci6n de la libertad sufrida en cumplimiento de una pena 

corporal y después de una sentencia que ha causado ejecuto-

ria (articulo 848 del Código de Justicia Militar}, es decir, 

resoluciones que son irrevocables". C
44

l 

El arresto.- Es la privación de la libertad, como con

secuencia de un correctivo disci~linario que se impone al Mi 
litar, por haber cometido faltas al reglamento¡ en otras pa

labras "es la reclusi6n que sufre un militar, por un término 

de 24 horas a 15 d!as en su alojamiento, cuartel o en la 

guardia en prevenci6n; entendiéndose por alojamiento, la ofi 

cina o dependencia militar donde prestan los servicios los -

(44) Op. Cit., pág. 147. 
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interes•Clos" • ( 4 5) 

Si bien, todo superior en jerarquía o cargo, tiene el

derecho y el deber de imponer a sus inferiores o subordina-

dos arrestos por las faltas qm~ cometan, no todos los aupe-

riores pueden determinar el término de su duraci6n, pues la

ley de disciplina del Ejército y Armada Nacionales y el Re-

gl amento General de Deberes Militares, en congruencia con el 

anter:!.or, determinan expresamente, qu~ superiores U.enen fa

cultad para graduar dichos correctivos y as! el artículo 52-

del Reglamento Militar de referencia, estipula que: 

"Tiene facultad para graduar arrestos: 

I.- El Secretario, Sub-secretario y el Oficial Mayor
de Guerra y Marina (Secretaría de la Defensa Na-

cional y Secretar!a de Marina). 

II .- En las tropas a su mando: 

a. I..os Comandantes de grandes unidades, de Zonas 

y de Guarnici6n. 

b. Los Jefes o Directores de Departamentos, Ofi-

cinas, establecimientos y otras dependencias. 

c. Los comandantes de cuerpos de tropa, de armas, 

partidas y deatacarnentostt, 

Por otra parte, la superioridad para graduar arrestos, 

no puede ir m.is all~ del l!mite o máxi~o de la duracidn de -

la sanc16n disciplinaria, as! como del lugar donde deben cum 

(45) Reglamento General de Deberes Militares, pág. 20, edi~~ 
cienes Ateneo, s. A., Máxico, D. F. 1960 • 
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plirse, de los establecidos por los ya mencionados textos l! 

gales para los infractores, sogdn su jerarquía y que son al

tenor del artículo 53 del propio Reglamento General de Debe

res Militares ..•• a los Generales y Jefes, hasta por 24 y 48 

horas respectivamente, en su alojamiento militar. A los Ofi
ciales, hasta por ocho d!as en sus cuartelt::s o dependencias, 

A los individuos de tropa, hasta por 15 d!as en las guardias 

en prevenci6n. 

Los Generales, Jefes, Oficiales e individuos de tropa, 
que no tengan diatinci6n fija y se encuentren en disponibilf. 

dad, cumplir~n los arrestos que !H~ les imponga, en cualquie

ra de los recintos militares antes señalados. 

El arresto impuesto a los miembros del Ej~rcito, es -

como consecu~ncia del mandato de una autoridad militar admi

miniatrativa y por un acto de autor.:!.dad del fuero de guerra, 

ademlis es importante decir, que el arresto impuesto a los m~ 

litares, es diferente al impuesto por una autoridad adminis

trativa civil, ya que el arresto impuesto por una autoridad

administrati.va civil, tiene su fundarnentaci6n en el art!cu1o 

21 de la Const1tuc16n, que expresamente alude que "compete a 

la autoridad administrativa el castigo de las infraccio

nes de los ~lementos gubernamentales de policía, el cual ~n~ 

camente consistirá en multa o arresto hasta por 36 horas, P! 
ro si el infractor no pagare la multa que se le hubiere irn-

puesto, se permutar! esta por el arresto correspondiente, 

que no excederá en ningün caso de 15 días". 

Por lo que se refiere al arresto determinado por una -

autoridad militar administrativa, tiene su fundamentaci6n en 

el art!culo 13 del mismo ordenamiento, fundado expresamente

en una de sus partes, que nos indica; "subsiste el fuero de

guerra para los delitos y "faltas" contra la disciplina mili 

tar". 
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Una vez analizados 'stos conceptos, ahora pasaremos a
hacerlo con la •orden de aprehensión". 

Referente a este concepto, nos dice Col!n Sánchez, que 

desde el punto de vista dogm.1tico, "es una situaci6n jurídi
ca", en estado, un modo de lograr la presencia del imputado
en el proceso. 

Desde el punto de vista procesal, es el acto jurisdic
cional legalmente fundado, que ordena la privaci6n de la li
bertad de una persona, por un tiempo determinado". <46 > 

Hemos dicho, que la autoridad facultada para girar ór

denes de aprehensión, es el 6rgano judicial, frente a la ac
tividad del Ministerio Pt1bl1co. 

La ley marcial, acertadamente establece, que nadie po

drá ser aprehendido si no es por autopidad competente y en -
virtud de orden eacrita que ella dicte y que funde y motive
la causa legal del procedimiento. 

Cualquier autoridad judicial, debe fundamentar su ac-
tüaci6n en el art!culo 16 Constitucional que muy claro esta
blece que"no podr~ librarse ninguna orden de aprehensi6n o 
detenc16n, a no ser por la autoridad judicial sin que prece

da denuncia, acusación o querella de un.hecho determinado -
que la ley castigue con pena corporal, y sin que est~n apoy! 
das aquellas por declaraci6n bajo protesta, de persona digna 
de fé o por otros datos que hagan probable la responsabili-
dad del inculpado, hecha excepci6n de los casos de flagrante 

delito en que cualquier persona puede aprehender al del1n-·
cuente y sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición 

de la autoridad inmediata•. 

(46) Op. Cit., págs. 266 y 267. 
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En el ámbito castrense, los facultados para dictl.\r una 

orden de aprehensi6n, son, loa jueces y el Supremo Tribunal
de Justicia Militar (artfculo 508 del C6diqo de Justicia Mi

litar). 

Los requisitos que deben reunirse para dicta una orden 
de aprchcn~ión, son loa siauientes: 

l.- Que exista una denuncia o querell.'1 (ya se analiza 

ron estos conceptos) . 

II.- Que el acto il!cito sea sancionado con pena cor~ 

ral. 

IIt.- Que la denuncia o querella est~n apoyadas bajo -

proteata de persona digna de fé, o por otros da-

tos que hagan probable la responsabilidad del in

culpado. 

IV.- Que· la solicitud la haga el Ministerio Pt'1blico -

{art!culos 16 de la Constituci6n y 508 del Código 

de Justicia Militar). 

En consecuencia, no proceder! la orden de aprehensi6n

:uando el delito cometido sea sancionado con pena no corpo-¡ 

ral (9eneralmente en el C6digo Penal Militar, todos los del!_ 

tos son sancionados con pena corporal). 

El 6rqano judicial, en la práctica gira la orden de 

lprehens~6n al Ministerio Páblico, quien la hace ejecutar 

:x>r conducto de la Polic!a Judicial Federal Militar, para 

iue en base a ella, éste ordene· lo corrluoente, fundamentando

~on~retamente sus actos, el 6rgano jutisdiccional en los ar

:!culos 13, 14, 16 y 21, de la Constituci6n y 76 y 508 del -

~6digo de Justicia Militar. Gene:·almente en la orden citada

por dicha autoridad, le informa al Ministerio P1lblico, la ma 
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yor!a de los datos referentes al sujeto que se va a aprehen

der, a fin de que sea pronta su captura y lo pongan a su dia 

posición dentro do las 24 horas contadas a partir del momen
to de ejecución de la orden. 

El Juez puede negarse a dictar la orden de aprehensidn 

por no encontrar elementos suficientes que establezcan la -

presunta responsabilidad del sujeto y en consecuencia, la -
averiguaci6n quedar~ abierta para que dicho representante -

social, aporte nuevos datoa; o bien, pudiera ser que el del! 

to que se castigue por ln le no merezca pena corporal, en-

tonces la autoridad judicial tampoco está obligada a cumplir 

lo solicitado, ni a privar de su libertad al indiciado. 

En cuanto a la orden de rehaprehensi6~ ~generalmente,• 
ésta debe ser ordenada tambi~n rx>r una autoridad judicial, ~ 

ya sea el juez o el Supremo Tribunal fto Justicia Militar, en 
los siquientes casos: cuando el reo ae evade de la circel; • 

cuando el procesado se encuentra gozando de libertad provi-

sional bajo fianza o bajo cauci6n, se ausenta de la pobla--

ci6n sin el previo consentimiento del juzgado, o bien deja -

de cumplir con las obligaciones inherentes al disfrute de la 
libertad bajo fianza o cuando gozando de la qarant!a mencio

nada no se presenta a cumplir la sanci~n. 

Por Gltimo, cuando se tratá de infracciones al C6digo

Penal Militar, en la pr~ctica, la orden de aprehensión debe

substituirse por "orden de comparecencia", cuando el delito

cometido, no es sancionado con pena corporal, cumpliendo con 

ello con lo estipulado por la Const1tuci6n en su art!culo 18 

que nos indica que a61o por delito que merezca pena corpor-

·ral habr~ lugar a prisión preventiva. 

Pero si el inculpado no comparP.ce en virtud de la cita 

ci6n o hay temor de que se fugue, el Juez dictar~ las medi--
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das que estime pertinentes para que comparezca o no se subs

traiga de la acción de la justicia (art!culo 510 del C6digo
de Justicia Militar). 

AUTO DE INICIO Y AUTO DE AADICACION O CABEZA DEL PROCESO. 

Una vez que el Ministerio P11blico, ha reunido los pre~ 

supuestos indispensables contenidos en el art!culo 16 Cons~ 

titucional para ejercitar la acci6n penal, lo hace solicita~ 

do que se incoe procedimiento en contra del presunto respon

sable del il!cito cometido, en otras palabras, realiza la -

consignac16n ante el 6rgano jurisdiccional militar correspo!! 
diente, inici~ndose con ello, este per!odo del procedimien-

to; sin embarqo, dejamos anotado en l!neas anteriores que i~ 
debidamente el Ministerio Pdblico, realiza la consignaci6n,• 

por conducto del Comandante de Guarnición, como lo establece 

el ordenamiento jur!dico militar en el artículo 446, que ex
presamente dice: "el Ministerio Pllhlico, previa la pr~ctica

de las diliaenciaa que tiendan a investigar los hechos que -

se denuncian, formular.S su pedimento de incoaci6n, por con-

dueto del Comandante de la Guarnic16n, a fin de que ~ste en
víe los documentos al juzgado que corresponda". 

Este procedimiento, es inadecuado, debido a que no de

be mezclarse un acto netamente jurídico con uno administrati 
vo, y las autoridades de las zonas militares, son autorida-

des administrativas. 

Gonz~lez Bustamente, al hacer mención de esta resolu-

e16n, la denominó como nosotros lo hemos hecho y además señ~ 

la que los efectos que produce "en el orden jur!dico proce-

sal, son los siguientes: 

7 : ' 
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Primero.- Constituye el primer acto de imperio del -
Juez e inicia la apertura de la ínstrucci6n y del proceso; 

Segundo.- Desde el momento en que indica, el Juez cm-
pieza a disfrutar .de su potestad jurisdiccional¡ 

Tercero.- Limita el período de privaci6n de la liber
tad, porque desde ol momento que se pronuncia dicho auto, -

corren para el ,Juez los t~rminos constitucionales de 48 ho
ras para resolver la sítuaci6n jurídica mediante el auto de 

formal prisHSn, o de su libertad por falta de méritos 1 

Cuarto.- Sujeta a las partes, a la potéstad del juez, 
::en el fin de que el proceso se desarrolle normalmente". (4 7l 

Lo indicado por dicho autor es correcto, independien
telhehte de que no concordamos con el mismo, tmicamente en -

~•lae16n a la divisi6n de los "Períodos del procedim1enton, 

¡a que @l mismo con este auto inicia la fase denominada 
•1nstrucci6n" y nosotros principiamos el período denominado 

ie "preparación del proceso". 

Este problema terminol6gico, existe en el fuero de -

ruerra, pues en la pr4ctica vemos que el "auto de inicio" y 
,¡ •auto de radicación" tienen efectos diferentes: el orde-

1amiento jur!dico denomina "acto de incoaci6n" y en cambio-

11 Juez en la pr4ctica le denomina "auto de inicio", al da!: . 

. e entrada ~1 juzgado a la consignación, realizada por el -

·epreeentante social militar. 

47) Op, Cit., pág. 96. 
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El "auto de injcio" y el "auto de incoación" tienen -
los mismos t~fectos jurfdicos, es decir ambos sujetan a laa -

partos al 6rqnno juri~<liccional, cxistn o no detenido, pero

la intervenci6n leqal aerá la misma. 

En dichos autos EH' dispone, que l'll indic.iado se le to

me su declaración prepnratoria por ser una garant!a Constit~ 

cional para el acusado, y ademáP se desahoguen la1 diligen-

cias promov:ldas por las partes y que se puedan llevar a cabo 

dentro del t~rmino Constitucional establecido, la ley mar--

cial nos indica, que el "auto de incoaci6n debe contener los 

siguientes elementos: 

I.- La fecha y hora en que se dicta; 

II.- La declaraci6n que haga el Juez dando entrada a -

consignaci6n; 

III. - La fijaci.6n de la hora en que deber~ celebrarse -

la audiencia püblica, para que el detenid~ si lo -

hubiere, sinda su declaración preparatoria. 

IV.- La expresi6n de las diligencias que deban practi

carse a petici6n del Ministerio Pablico: y 

v.- Los nombres del Juez que dicte la deterrninaci6n y 
del Secretario que la autorice, de este auto se -

enviará copia al Supremo Tribunal de Justicia Mi-
11 tar". <

49
> 

Por lo que indica el "auto de radicaci6n", los efectos 

(48) Art. 451 del C.J.M, 
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F.l auto de radicaci6n lo dicta el Juez Militar, como -

consecuencia de que el Procurador de Justicia Militar, ha -

concedido la pr6rroga de jurisdicción y la causa se radica -
en ese juzgado a su cargo. 

El Procurador General de Justicia Militar, representa~ 
te de la sociedad militar 

r!a de Guerra y Marina, fundamente el cambio de jurisdiccidn 

de una causa que ha sido iniciada en otro tribunal de otra -

. jurisdicci6n, en el art!culo 62 del C6digo de Justicia Mili

tar, que expresamente dice: 

"Es tribunal competente para conocer·de un proceso, el 

del lugar donde se comete el delito. 

I,a Secretaría de Guerra y Marina, sin embargo, puede -

designar distinta jurisdicción a la del lugar en donde se e~ 

meti6 el delito, cuando las necesidades del servicio lo re-

quier.-;n". 

En la práctica se observa cuando sucede esta situac16n 

el Director General de Justicia, 6rgano representante del M! 

nisterio de Guerra para realizar este tipo de actividades,-

con fundamente, en el p~rrafo segundo del precepto referido, 

otorga pr6rroga de jurisdi.cción, al tribunal militar que de

acuerdo a su juicio sea el indicado para continuar instruye~ 

.do la causa, siempre y cuando las exigencias del servicio -

as! lo requieran; este trámite lo realiza como es costumbre

por conduct del comandante de la guarnición de la Plaza. -- ~ 
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éste trae como efectos, determinadas obligaciones que debe -

de cumplir conforme a derecho, entre las cuales tomar la de

claraci6n del consignado. 

DECLARACION l'REP.l\Rl\TOfUA NOMDRAMIEN'l'O rmi. DEFENSOR, 

La declaración preparatoria e!l el ntestado rendido por 

el sujeto que fué consignado ante el 6rgano jurisdiccional,

para conocer los hechos1 loa requiaitoa que deben reunirse -

al tomarla IJC! clasifican en Constitucionales y Legales. 

Los primeros, est!n previstos en nuestra Carta Magna y 

los segundos, en el C6digo de Justicia Militar. 

El art!culo 20 de la Constituci6n a la letra dice: 

"En todo juicio del orden criminal, tendr! el acusado

les siguientes garant!as: 

FRACCION !II.-"Se le hará saber en la audiencia pGbli

ca y dentro de las 48 horas siguientes a su consignación a -

la justicia el nombre del acusador y la naturaleza o causa -

de su acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible
que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en

este caso su declaraci6n preparatoria". 

Concretamente, de este precepto se desprenden cinco --

obligaciones que debe cumplir la autoridad judicial: 

1. Obligac16n de tiempo:- Término de las 48 horas en -

que debe tomar la declaraci6n preparatoria. 

2. Obligaci6n de forma:- En el sentido de que dicha de--
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clarac16n preparatoria debe tomarse en audiencia pO--
blica. 

3. Obl1gaci6n de dar a conocer el cargo:- En cuanto se -
refiere a la naturaleza y causa de la acusaci6n. 

4. Obligaci6n de dar a conocer el nombre de su acusador, 

s. 01'.r en defensa al detenido. 

Por lo que ae refiere a loa requisitos legales, estos-
se encuentran establecidos por la ley marcial, de la siguie!!_ 
te manera 1 

Por lo que se refiere al t~rmino dentro del cual se le 

debe tomar la declaraci6n preparatoria al consignado, la ley 

marcial nos indica: Que "el juez tomará la declaraci6n -
preparatoria al detenido dentro de las 24 horas siguientes a 

la que hubiere sido puesto a su disposici6n". 

Podemos darnos cuenta que el término dentro del cual -

se debe tomar dicha declaraci6n establecido en la Legisla--

ci6n Militar difieren al término ordenado por la Constitu··-

ci6n, pero podemos manifestar que no contrnr1'.a en nada lo pr~ 

ceptuado por la ley suprema, ya que ésta indica que tal de-
claraci6n se tome dentro de las primeras cuarenta y ocho ho

ras y las 24 a que ee refiere el C6digo de Justicia Militar

está dentro de las 48 horas1 pero no estar!a por demlls que -
en caso de reformar la legislaci6n castrense, se establezca

una similitud de dicho término, como lo hace la legialaci6n

del fuero comttn y federal. 

El mismo ordenamiento jur!dico militar, continQa di--

ciendo: 
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"El juez tendr& la obligación de hacer saber al deteni 
do, en este acto: 

!. El nombre de au acusador, el de los testigos que d~ 

claren en Bu contra, la naturaleza y causa de la -
acusaci6n, a fin de que conozca bien el hecho puni
ble que se le atribuye y pueda contestar el cargo¡ 

II. La qarant!a de la libertad cauclonal en los casos -
que proceda: 

III. El derecho que tiene para defenderse por a! mismo o 

para nombrar persona de su confianza que lo defien

da, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez nom 
brar6 un defensor de oficio¡ y 

!V. El derecho de que su defensor, se halle presente en 

todas las diligencias que desde ese momento se pras 

tiquen, as! como el de revocar su nombramiento y h~ 
cer otro en cualquier estado del proceso; y que si

nombrere a varioa defensores, deberá designar a -
aquel con quien dliban entenderse las diligencias".!49) 

Al tomarle su declaraci6n preparatoria al inculpado, -
no deber~ ped!rsele juramento, o hacerle preguntas capcio--

sas, ni hacer uso de la violencia o coacci6n, ni siquiera de 

berá exig!rsele protesta, sino solamente se le exhortar4. a

producirse con verdad y será interrogado haciendo las pregu~ 
tas siempre directas. 
__ .. ____ _ 
{49) Art.- 492 del Código Mexicano de Justicia Militar. 
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El término de laa 72 horas deberá empezar a contar a -
partir del momento en que fue puesto a disposición de la - -
autoridad judicial1 por tal motivo, es tan importante hacer 
conr.tar la fecha del auto de incoaci6n. 

En relaci6n con el nombramiento del defensor, es nece
sario saber en que momento debe hacerse, 

El constituyente de 1917, instituy6 que el inculpado -
tuviera siempre defensor, indicando incluso, que se designa• 
ra desde que era prehendido, 

El art!culo 20 Constitucional, fracción IX, indica al reape~ 

to: "el acusado podrá nombrar defensor desde el momento en
que sea aprehendido, y tendrá derecho a que este se halle -

presente en todos los actos del juiciQ; pero tendr~ ob11ga-
ci6n de hacerlo comparecer cuantas veces sé necesite". 

Aunque.este mismo artfculo en la referida fracci6n y -

en el articulo 492 del Código de Juvticia Militar fracci6n -

!II, indica también que nombrará defensor, en la diligencia

que se vaya a tomar la declaración preparatoria; es de cons! 
derar, que no debe existir impedimento legal, para deaignar

defensor desde el período de la ~reparaci6n del ejercicio de 

la acci6n penal, ante el Ministerio Pablico; cualquier opos! 
ci6n es indebida, por lo tanto el conaiqnado designar~ su de 

fensor, antes de que rinda su declaraci6n preparatoria para
no colocarlo en estado de indefensión. 

DIVERSAS RESOLUCIONES QUE DICTA EL ORGANO JURISDICCIONAL 

· MILITAR AL VENCERSE EL 'I'ERMINO CONSTITUCIONAL DE LAS SE 

TENTA Y DOS HORAS. 

El juez debe dictar dentro del término de las 72 horas, 
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cualquiera de estas resoluciones: auto de formal prisión, -

auto de eujeci6n a proceso, o auto de libertad por falta de

m6r1 tos. 

Fernando Arilla nas, al hacer alusión a este tdrmino -

Constitucional y a sus renoluciones sostiene que "dentro del 

término de 72 horas señalado en el art!culo 19 de la Consti

tuci6n Federal, el juez dcberd resolver sobre la situaci6n -

jur!dica del indici.ado, decretando su formal prisi6n, haber

se comprobado el cuerpo del delito que ae le imputa y su pr~ 

bable responsabilidad o su Ubert<u.l, en el SLlpJesto caso de que 

no haya comprobado ninguno de ambos extremos o se halle 6n1-
camente el primero. Si el delito solamente mereciere pena -

pecuniaria o alternativa, que incluya una no corporal, el -

juez en actamiento a lo dispuesto en el artículo 18 Constit~ 

cional, en vez de dictar el auto de fonnal,prisi6n dictar& -

autos de aujeci6n a proceso, sin restringir la libertad de -

dicho indiciado, contando el término de dicho artículo desde 

el momento en que aquel qued6 a su disposici6nft. (SO) 

En el fuero de guerra sucede idénticamente lo mismo, -

en relaci6n al término Constitucional de las 72 horas, den-

tro de las actividades del juez militar, o sea en caso de -

tratarse de una infracci6n penal-que tenga sefialada pena co~ 

peral y se ha comprobado el cuerpo del delito, y la presunta 

responsabilidad del inculpado, deber~ decretarse su formal -

prisi6n dentro del t~nnino que claramente especifica la Cons 

tituci6n Federal, tiene f-Xlr objeto definir la situaci6n jurf, 

dica del inculpado y fijar el delito o los delitos, por los

~ue deberá seguirse el proceso. 

(50) Op. Cit., pág. 81. 
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En nuestra Constitución se prohibe estrictamente que -

se prolongue por m.1s tiempo, el tl!rmino señalado, yci guc la·· 

v1olaci6n del mismo se sanciona muy severamente en la Ley de 
Responsabilidades Oficialcrn. 

En la Constituci6n de 1057, no ee fijaban expresamente 

los derechos del detenido y las leyes procesales se encarga
ban de hacer la reglamentación. 

Nuestra actual Carta fundamental hace referencia a -

los derechos que le asisten al inculpado, al indicar que to

do auto de formal pr1si6n debe sujetarse a las disposiciones 

contenidas en los art!culos 18 y 19. 

Por otra parte y de acuerdo con nuestra Conatituci6n,

el ordenamiento jurídico militar, establece que el auto de -

formal prisi6n debe contener: 

I. La fecha y hora exacta en que se pronuncie. 

rr. Loa nombres, del juez que dicte la determi.naci6n y del 

secretario que lo autorice. 

III. La expresi6n del delito imputado al reo, por el Minis

terio PQblico. 

IV. Que se haya tomsdo al acusado su declaraci6n preparat~ 

ria con las formalidades legales. 

v. El delito o delitos por los que deberá seguirse el pr~ 

ceo y la comprobaci6n de sus elementos materiales. 

VI. Todos los datos que contengan la averiguación que ha-

gan probable la responsabilidad del acusado, 
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VTt. La expres16n del lugar, tiempo y circunstancias de ej~ 

cuci6n y demás datos que arroje la averiquaci6n, que -

serán bastantes para comprobar el cuerpo del delito. 

VIII. Oue el delito imputado moti.ve la imposici6n de la pena 
corporal. 

IX. Que no est6 justificada con prueba pericial, a favor -

del acusado la existencia de alquna circunstancia ex-
cluyente; y 

X. Que no se haya axtinquido la acci6n penal. 

Generalmente sucede en la práctica, que el Juez Mili-
tar le da forma escrita al auto de formal prisi6n, indicando 

la hora y fecha en que se pronuncia, el nGmero de la causa y 

el nombre del miHtar cuya situaci6n jurídica se ha determi

nado. En un resultando o varios, se hace una relaci6n de -

los hechos contenido en las diligenci.as de aver1guaci6n pre

ví.a y de las practicadas durante el término de 72 horas. Co!l 

tendrá asimismo, una parte considerativa en que el juez me-

diante un an~lisís y la valorizaci6n jurídica de los hechos

imputados al sujeto determinará si está comprobado el cuerpo 

del delito, siendo as!, explicará la razón por la cual esti

ma que existen indicios bastantes para considerar al proces! 

como posible autor. Para estos efectos el juez citará los -

preceptos legales procedentes, ~ la valorizaci6n de las pru! 

bas, las hará directamente segGn su criterio. 

Por Ultimo, concretamente se decreta la formal prisi6n 

de la persona que se trate, como presunto responsable de los 

hechos delictuosos que motivaron el ejerci.cio de la acción -

penal: "la identidicaci6n del sujeto y los informes sobre -

los antecedentes o anteriores ingresos de 6stc. Que se giren 

las indicaciones correspondientes a fin de que se haga saber 

el derecho concedido por la ley al procesado, para impugnar-
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la resoluci6n jud:l.cial. 

L,1 fed1il en que se dicte la formal prisión 1 reviste 

gran Jmportancin, pues ya hemos cstnblec:l.do que el artfculo-

19 de la Constituci6n contiene un conjunto de garant!as de -

libertad, que a la vez se constituyen en ob~igacionee inelu

dibles para el órgano judicial del Fuero de Guerra, y no ün! 

camcntc para él, sino también para terceros, ya que el art!~ 

culo 107 del mismo ordenamiento jur!dico nos dice: "Los Al-

caideu y c'1rceleros que no reciban copias autorizadas del -

auto de formal prisi6n de un dotenido, dentro de las 72 he-

ras que señala el artículo 19,contadas desde que aquel esté

ª disposici6n de un juez, deher.1 llamar la atenci6n sobre d.!, 

cho p<1rticular, en el acto mismo de concluir el tl!rmino si -

no reciben la constancia mencionnda, dentro de las 3 horas -

siguientes, lo pondrá en libertadtt, 

Igualmente en la práctica hemos observado, que el juez 

al dictar el auto de formal prisi6n, lo puede hacer por un -

delito o delitos, cuya denominaci6n es distinta a la que ut! 

liz6 el representante social al ejercitar la acci6n penal, -

ya que los consignados son hechos y siendo estos los mismos, 

no tienen impedimento del juez para que en caso de estar mal 

tipificada la conducta delictiva le otorgue la verdadera cla 

sificaci6n. 

Concretamente, los requisitos que debe contener este -

auto de formal prisi6n, son de "fondo" y "forma", los prime

ros son indispensables ya que si no se satisfacen no podrg -

decretarse la prisión preventiva, porque ser!a violatorio de 

las garant!as consagradas de los artículos 18, 19 y 20 Cons

titucionales, y los segundos, o sean los de "forma" tienen -

propiamente carácter accesorio; debemos de saber que cual-

quiera irregularidad que se presente al respecto, se puede -

combatir por medio del recurso de apelaci6n, o protestando -
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para lofl efectos del amparo, por v.i.olac.:iones al proccdirnien

to. 

En resumen, los requisi. tos de "fondofl o Mmedulnres" 1 -

como los denomina Rivera Silva, son los establecidos por la

Constitucí.6n y los requisitos de "forma" o"'formales", son -

como hemos establee.ido, los conteni.dos en el artículo 515 de 
la ley marcial, 

Ahora bien, los preceptos jurídicos del auto de refe-

rencia se puede decir que son los siguientes: 

El sujeto queda sometido a la jurlsdicci6n del juez; -

justifica la prisi6n preventiva, pero no invoca la libertad

provisional concedida, excepto cuando as! lo determine el -

prop:to auto1 precisa el o los delitos por loa cuales ha de -
seguirse el proceso y pone fin al período de preparación del 

proceso. 

En l.a práctica, una vez que el juez ha dictado el auto 

de formal prisí6n, el de sujeci6n a proceso, informar~ de -
los puntos resolutivos de los mismos al Supremo Tribunal Mi

litar, al comandante de la zona Militar, al de la jurisdic-

cidn a que se encuentra adscrito al Procurador General, al -

director de la prisi6n militar y al comandante de la corpor~ 

ci6n o dependencia a la que pertenezca, tan luego se pronun

cHJ. 

Es de aclarar, que una de las consecuencias que dentro 

del proceso provoca el auto de formal pris16n, es "la ident~ 

ficaci6n del procesado", en virtud de su cambio de situa--

ci6n jurídica. Esta acto debería efectuarse hasta que se -

dicte la sentencia siempre y cuando ~ste sea condenatoria, -

ya que de otra manera se está aplicando una pena apriori que 

va en contra de los principios morales y la dignidad humana, 
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en virtud de que en esta situación, el sujeto sólo es un pr~ 

sunto respnaable; por lo tanto considero que no deber!a efec 
tuarse la identificación mencionada. 

Sin embargo la Honorable Suprema Corte de Justicia de

la Nación sostiene que es una medida administrativa de orden 
procesal. 

El "auto de sujeci6n a proceso", en el ordenamiento j~ 

r!dico castrense, procede, "cuando por tener el delito única 

mente señalada pena no corporal o alternativa, que incluya -

una no corporal, no pueda restringirse la libertad, el Juez

dictará auto de sujeci6n a proceso con ~fectos de formal -~ 
prisi6n". (Sl} 

González Bustamente, apoyando el criterio sustentado -

por la ley manifiesta que "el auto de. formal prisión, no --
siempre es procedente dictarlo; puede suceder que el delito

no merezca sanción corporal, sino sanciones alternativas o -
multas. 

Entonces, como no puede privarse al inculpado, se dic

tará el auto de sujeción a proceso que contendrá los mismos

requisi tos señalados para el auto de formal prisión, y s6lo

con el objeto de fijar el delito o delitos por los que debe

seguirse el proceso, sin necesidad de ordenar el encarcela-

miento del presunto responsable, que s6lo estará obligado a

comparecer ante el juez de la causa cuando se requiera su -
presencia". ( 52 ) 

Concordamos ccm lo e>tpresado por el aludido autor, 

(51) Art. 516 del Código de Justicia Militar. 
{52) Op. Cit., pt:ig. 184. 
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principalmente, porque no se contradice el texto de nuestra

Constituci6n, en el sentido de que "s6lo por delito que me-

rezca perna corporal, habr6 lugar a pri!;ión preventiva", y

desde un punto de vjsta jurídico, n contrario eensu, si se -

comete una conducta o hecho delíctuoso que la ley no castiga 

con pena corporal, pero hay elementos suficientes para ini-

ciar el proceso se deberá dictar, pero sin privar do su 11-

bertad al consignado, ya que precü;amente nuestra Const.itu-

ci6n en ese aspecto, trata de corregir uno de los dones más

apreciados por la hmrrn.nidad: "la libertad". 

Ahora bien, si durante el desarrollo de este período -

el juez, al revisar las diliqencias practicadas por el repr~ 

sentante social, no encuentra elementos suficientes para se

guir el proceso, (cuerpo del delito y presunta responsabili

dad) debe decretar un "auto de libertad por falta de m~ri--

tos". 

La Ley Marcial indica, que esta resoluci6n no impedirá 

- que, "posteriormente con nuevos datos se proceda. en contra -

del indiciado". Por otra parte tambi6n establece que: 

"Las diligencias pr.ncticadas, quedarán en calidad de -

averiguac16n a cargo del juez, quien uéberá practicar todas

las que pidan el Ministerio Pablico y el indiciado, dentro -

de un t~rrnino que no excederá de 120 dfas1 transcurrido el -

cual, si no hubiera nuevos datos que funden la detenci6n y

formal prisi6n, en su caso, se declarará, a petici6n de cual 
(53f quiera de las partes si hay o no delito que perseguir". 

En relaci6n a este Gltimo p!rrafo, en la práctica ob--

(53) Art. 520 del C6digo de Justicia Militar Mexicano. 
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servamos, que si durante el t6rmino que marca la ley no exi! 

ten pruebas para revocar ese auto, a petici6n del acusado, -
dicta una nueva resoluci6n, "declarando no haber delito que

perseguir~ y que sus efectos son en el sentido, de que si 

posteri.or a el se presentan nuevas pruebas para demostrar la 

presunta responsabilidad de este sujeto, por ningdn concepto 

se le podrá abrir nuevamente proceso por ese m.ismo motivo, -

pues de hacerlo, se estarla en contra del procedimiento pe-

nal, y en consecuencia a la violaci6n del articulo 16 Consti 

tucional, provocando que el inculpndo, interponga el juicio

de garantfas y ampare 

En relación con lo expuesto, Calderón Serrano, nos in
~ica: "percibimos claramente la confusi6n dominante en la -

ley que pr.escn ta la libertad del detenido, primero, en forma 

pro•:isoria que se convertirá on defin~tiva y practicando di

liqencias en per!odo posterior de 120 d!as·no se obtienen r~ 

sultados acusatorios, cuando es evidente que a partir de las 

propii~S actuilciones sumariales puede deducirse de manera me

diana la inculpabilidad del acusado o la existencia del he-

cho perseguido, o motivos terminantes de expulsi6n de acci6n 

penal y entonces, de plano debe declararse la libertad defi

nitiva del detenido o preso y la teminaci6n de actuaciones

por sobreseimiento de ella sin declaraci6n de responsabili-

dad; de otro lado puede que las partes nada tengan que ins-

tar y adn el mismo instructor no tenga diligencias que prac

ticar y en tales casos es necesario y por ende inconveniente 

aguardar el transcurso y finalizaci6n de términos no poco d! 

larados. Tambi~n considerarnos que es impropio que se preven

~ª la ob11gaci6n judicial de declarar si hay o no delito que 

perseguir, cuando es indudable que pueda existir el delito y 

sin embargo, procede el sobreseimiento del proceso por incul 
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pabilidad en éi, condiciones objetivas de punibilidad o ha-
berse predeterminado la extinci6n de la ncci6n penal". <54 l 

Si dentro del término de 120 dias, se presentan pruc-

bas que constituyan nuevamente la presunta responsabilidad -
del sujeto que se· encuentra disfrutando ou ·libertad proviso

ria, el juez deberl'I dictar un nuevo auto, en el cual revoca

rá dicha libertad do la que gozaba el sujeto y ordenar su -~ 
reaprehenai6n nuevamente, siempre y cuando el delito amerite 

que se castigue con pena corporal. 

Cuando el 6rgano jurisdiccional dicta el auto de far-

mal prisi6n o de nujeci6n a proceso, determinar& que proced! 

miento va a seguir y ~sto lo hará como hemos establecido, .

de acuerdo con el delito que se imputa, y la sanci6n que
indique la ley marcial; es decir, si por el delito cometido, 

el término medio de la pena excede de un año, el procedimie!!_ 

to que seguirá la autoridad judicial ser~ •sumario" o de --

"Competencia de los jueces militares", debiendo instruir el

proceso en un ténnino de 4 meses. Pero si el término medio -

que se deduce de la pena establecida por la ley, es mayor de 

1 año, entonces se abrir~ el "Proceso Ordinario", o de "com

petencia de los Consejos de Guerra Ordinarios", debiéndose -

instruir el proceso en un plazo que no exceder& de 1 año. 

Es importante poner de manifiesto que hasta éstos mo-

mentos la instrucción de dichos procedimientos, es id~ntico

y ambos realizados por el Juez Instructor. 

Como consecuencia de una mejor exposici6n del presen-

C 5'11) Op • Ci t, , plig. B 2 • 
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te capítulo presentamos un esquema en el cual se señalan -
las diferentes situaciones que adopta el Ministerio Pdblico, 
al llevar a cabo las diferentes diligencias investigatorias. 
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CAPITULO QUINTO 

TERCER PERIODO DEL PHOCEDIMIENTO PENAL MILITE 

PERIODO DE PROCESO 

l.- PRIMf~RA !"ASE DEI, PERiO~}(} DEL PROCESO: "LA INSTRUC-
CION". 

1. - Sus Umi t.es 

2.- Aspectos generales do la prueba. 

lI .- SEGUNDA rl\SE DEL rrnrooo DEL PHOCESO: "PREPARACION - ' 
DEL JUICIO". 

1.- Sus l!mites 

2 .- Las conclusiones del Ministerio Pllblico y de la
dcfensa. 

IIl,- TERCERA FASE DEL PEP.!ODO DEL PROCESO: "DISCUSION O -
AUDIENCIA". 

l.- Sus l!mites y desarrollo• 

2.- Fundamento para la creaci6n de un procedimiento
sumario y un procedimiento ordinario. 

IV.- CUARTA FASE DEL PERlO!X) DEL PROCESO: .. LA SENTENCIA", 

1. - Concepto . 
2.- Elementos especiales. 

3.- Clasificaci6n de las sentencias 
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PRIMERA FASE DEt PROCI::~r: 

LA INSTROCCION Y SUS LI UTES 

Una vez analizado el período de preparaci6n del pro

cese. o como otros autores le suelen Ll~mar "Primera parte 

de ~-~ instrucción", analizarernoo "La ~n:;trucci6n" corno PªE. 

te ,,.; la p:rimera t11i;e del proceso; en el concepto que esta 

exp.:1ci6n sobre el desarrollo del miJmo, es con ol prop6-

sit. Je que en lo nucesivo se lleven ·• .::abo las reformas -

le9 '- ,~s do lo que e¡; timamos procedent·~ ¡)ara el enjuicia--
mie ·:) militar. 

Manifest~brunos en l!neas anteri·)res, que el per!odo

del . roceuo, se inicia con el auto de formal prisi6n, fun

darr"•;.tando nuestro criterio en el art!culo 19 Constitucio

na: lUe indica, que "todo proceso se seguirá forzoaamente

po:· ~l delito o delitos señalados en el auto de formal pr.!_ 

si~-'' 1 por lo cual os lógico pensar 1 que si en los t6rnli-
ncs tranac::r±tos se habla de seguir un proceso despu~s del

at: 7 J de formal pri.si.6n, es porque éste lo inicia. Por tal 

m.;·,:ivo podemos concluir que esta primera fase del proceso

q ¡-~ vamos a analizar, so deberli inic1dr con ol auto de for 

rr.J. prisi6n o de suje..:i6n a proceso. 

Las pruebas obtenidas durante ~l periodo de prepara
:::.J.6n del proceso, tuvieron corno fina .. idad que el inculpado 

:.'.uese decretado formalmente preso, e bien, puesto en libar 

':ad por falta de m6ritos, por la no ;omprobaci6n <lfü cuer-
1 

po del delito, o su presunta respons;1bilidad; en tanto que 

las que se obtengan durante la instrucci6n, se tomar4n co

mo base para condenar o absolver al acusado o para decre-

tar el sobreseimiento de la causa, pues durante esta eta--
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pa, existe una mayor oportu.,idad para que la prueba penal

ae suceda plenamente, ya que estamos concientes que duran

te el período pasado, el Ministerio Pllblico actüa en forma 
un tanto arl-'traria y d6spota, en virtud do que no permite 

el desahogo de las pruobas que puedan favorecer al proba-

ble infractor de las normas militares. 

En cambio, durante ol deirnrrollo de eata fase, ya -

existe un margen más amplio, para que las par.tes durante -

el proceso, promuovan y desahoguen sus respectivas prue--

bas. 

Durante este período, el representante social mili-

tar, seguirá normalmente promoviendo diligencias encamina

das a demostrar que el proc,~sado ea el autor del hecho, -

por el cual se le decretó la formal priai6n. 

En cu.:in to al procesado y $U defensor, tarnb.il!ln harán

todo lo posible por. aportar los elementos a su alcance, a

fin de demostrar su inocencia o bien la situaci6n que a 

sus intereses convcmga. 

En cuanto al 6rgano jurisdiccional militar, tendrá -

poder arnpLio para ordenar la práctica de diligencias que -

le permitan el conocimiento del enclarecimiento de los he

chos y descubrir la verdadera personalidad del militar in

fractor, de tal forma que tomando en consideraciOn las pr2 

mociones planteadas por las partes, adquirir! un criterio
amplio, a fin de resolver la situaci6n jur!dica planteada. 

Analizando, ya concretamente 4ata fase del proceso-

Cla instrucci6n) se deber!n considerar dos lapsos; el pri

mero que ir~ del auto de formal prisi6n o sujeci6n a proc! 

so, al que declara agotada la averiguaci6n1 y el segundo -
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que se iniciará con este Gltimo auto y que terminará con -

el quo declara cerrada la instrucción. 

La legislaciOn militar vigente, al establecer el pr~ 

cedi.miento, lo hace raqu1'. ticarnente y cm forma general, y-

no como lo establece ya con c.ierta precisión la legisla--• 

ción <h'!l fuero camón y federal, al referirse espec.1'.ficame!!. 
te la primera, a un procedimiento ordinario y a un proced±_ 

miento S\unario, tomando ei1 conuideraci6n esenci..ilrnente la

temporalidad de las pena~, como efecto de los delitos esp! 

cificados en la ley respectiva; atento a lo establecido -

por L1 legislacH'm del Distrito, oer!a conveniente también 

impl.:rnt:é1r sin descuidar las ncce.sidilder; respectivas del tn!:_ 

dío militar, estalJ dos forma~1 de procecUmientos; debiendo

tmnar en consideraci6n la temporalidad de las penas impue! 
tas para cada uno de los tipos penalen, como ya se establ!:_ 

ce en la legislación ordinaria militar, y as1 lograr una-

mAs pronta y expedita administraci6n do la justicia mili-

tar. 

Posteriormente fundrunentaremos m~s ampliamente este

criterio, después de analizar en forma rápida y concreta-

" la instrucci6n" 1 etapa indispensable de todo procedimien

to penal en general. 

Importa advertir que al hacer alusi6n a las fases --
-

del periodo del proceso, lo har~ analizando primeramente -
al fuero mílitar, tomando en consideraci6n las fases esta

blecidas que usamos al hablar en forma general del procedi

miento penal militar, y en particular del procesot poste-

riormente •e detallar&n concretamente las fases del proce
so del. fuero federal y por t1ltimo las del fuero cointin,. ha

ciendo referencia de dste t1ltimo, en relación al procedi--
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miento ordinario y sumario, que establece la le9islaci6n -
vigente1 asimismo en cada una de las faaes del proceso que 
se instruye en los diferentes fueros, se tratará de deter
minar el tiempo de nu duración, tal como lo fundamenta ca
da una de las leyes respectivas. 

La instrucción en el fuero militar, comprende dos -
partes1 la primera que va del auto de formal prisi6n o de
sujeci6n a proceso, al que declara agotada la averigua---
ci6n1 y la segunda que principia con este óltimo auto y -

concluye con el que declara cerrada la instrucción (arts.-
617 y 618 del c.J.M.), la primera parte termina en t6nni-

nos generales, con la recepci6n de las pruebas que las pa,::. 
tes han propuesto y el juez ha aceptado. En la segunda -
parte, tenemos en primer lugar, el auto que declara agota
da la averiguaci6n, ~sta resolución en la le9islaci6n cas
trense, se dicta cuando el juez ins.tructor considera term!, 
nada la averiguación , por haberse practicado todas las d!, 
ligenciaa solicitadas, por las partes y las decretadas por 

él. 

El auto que declara agotada la averiguación, surte -
los siguientes efectos: 

PRIMERO.- Da fin a la primera parte de la instruc--
ci6n. 

SEGUNDO.- Inicia la segunda parte de la instrucción. 

TERCERO.- Pone la causa a la vista de las partes, -
con el objeto de que examinen el expedien
te, y determinen si hace falta la práctica 
de alguna otra diligencia, y 
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CUARTO.- Abre un ttltimo t'rmino probatorio. 

En rolaci6n al tdrmino probatorio, la ley establece
lo siquiente: 

•cuando el juez creyere conclu!da la instrucción, º! 
denar4 que ae ponga la causa a la vista de laa partes, su
cesivamente, por el tdrmino de tres d!as para que promue-
van las diligencias que a sus derechos convengan y que pue -dan practicarse dentro de 15 días•. (55) 

De aqut se desprenden dos momentos; el primero que -
se refiere al ofrecimiento de pruebas, y el sequndo que -
alude al desahogo de las mismas1 el primero es de 3 días -
para el Ministerio Pdblico y 3 para el procesado y su de-
fensor, es forzoso y necesario que lo abra el juez, ya que 
se necesita saber si las partes van a ofrecer pruebas o -
no, principalmente para que est'n enteradas de que se est! 
pr6xiioo al cierre de la instrucci6n. 

Por ¡o que se refiere al segundo, no ea necesario, -
ni mucho menos forzoso, abrirlo, ya que si las partes no -
ofrecen pruebas el juez no tiene porqu6 iniciarlo. 

En cuanto al per!odo de recepci6n de pruebas (quince 
dtas) debe principiar a correr una vez que se ha extingui
do el tiempo de su ofrecimiento1 una vez desahogadas, o -
transcurrido el período de ofrecimiento sin que las partes 
hayan ofrecido pruebas o expresamente hayan renunciado a -
esta fase, el juez dictar4 un auto declarando que la ins--

(55). Art. 617 del C6di90 de Justicia Militar Mexicano. 
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Por lo que toca a la instrucci6n seguida en el fuero 

comíln, el r.:i.P.D.F., antes de las reformas dü 1971, regl~ 

mentab;1 lil J.:.:.,tn1~'.;i'.Sn y también el proceao, de manera !H!

mejante a le: estab1ecido con anterioridad. Sin embar90, -

atinadamente se ha reforrnildo y de estas reformas se deduce 

la creac16n d1.1 don clases de ¡irocedimientos: el sumario ¡·

el ordinario, en los cuales 1;e borra definitivamente el -

"auto que declara agotada la averiguaci6n". 

En el procedimiento sumario, la instrucción compren

de ünicarnente la etapa de ofrecimiento de pruebas, ya que

el desahoqo de las misma¡¡ 5e lleva a cabo en la audiencia

principal. Este t6rmino de proposici6n, como la indica la 

ley, es de ~0 dfas, a partir de que se dicte ol auto de -

formal pris16n o de sujeción a proceso1 dentro de este t'r 
mino, durante los 3 primeros d!aa el inculpado o su defen

sor pueden solicitar que se abra el procedimiento ordina-

rio, Por ende, el t•rmino de ofrecimiento de pruebas se -

reduce a si.e te, t!n virtud de que los tres primeros están -

destinados a la determinación del procedimiento a seguir. 

Este t~rmino es prácticamente il6gico, independient!;, 

mente de que nunca se ha llevado a cabo por los jueces: -

por otra parte se debe considerar, que el que debe de def1_ 

nir el tipo de procedimiento que debe seguirse de acuerdo

ª la gravedad del delito cometido, debe ser el juez y no -

el inculpado o su defensor; pienso, por ejemplo en un pro

ceso con multiplicidad de inculpados en que unos solicita

sen el procedimiento ordinario y otros el sumario. 

Por ültimo, la fundamentación de la existencia del -

procedimiento sumario, está en el artículo 305 del C6digo~ 

de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que expre-
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ea: •se seguir& procedimiento sumario, cuando no exceda de 
t~nco añoa de prisi6n, la pena máxima aplicable al delito
de que se trate•; en cambio el procedimiento ordinario, -
tendr& lugar cuando no est6 dentro de la hip6tcsis mencio
nada. 

La instrucci6n en este tipo de procedimiento, com--
prende dos fases¡ el de ofrecimiento de pruebas y el de d! 
sllhogo de las miomas¡ el primero tiene una duraci6n de 15-
d!as, t6rmino que empezará a contar a partir del día si---
9uiente en que se notifique el auto de formal prisi6n; en

s1, su contenido se agota con las pruebas que promuevan -
las partes, y su finalidad es señalar los medios de conoci 
miento que necesariamente deben ser eficaces para acredi-
tar respectivamente la postura que adoptarán posteriormen
te, tanto el 6rgano de acusaci6n como el de defensa. (art. 
314 de 1 e. P • P • o . F • ) • 

El segundo momento principia cuando concluye el tér
mino de 15 d!as otorgados por la ley para ofrecer pruebas
y termina con el auto que declara agotada la instrucci6n,
ordenando poner la causa a la vista de las partes (art. --
315 del C.P.P.D.P.); este ciclo tiene una duraci6n de 30 -
d!as y durante ellos se reciben las pruebas. 

Dec!amos en l!neas anteriores, que en este procedi-

miento1 desaparece el auto que declara agotada la instruc-
ci6n; ahora bien, si por razones lOqicas se renuncia al -
plazo de ofrecimiento de pruebas, el de recepci6n no se -
abre, cerrándose la instrucci~n: el plazo de ofrecimiento
forzosamente se abre y el de recepción, 11nica.mente cuando

es necesario. 

Hemos visto que durante la fase · instructoria esta-
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blecida por loa diferentes fueros, respectivamente, se de

ben promover y desahogar todaB lar. pruebas y diligenc:ias -

que las partea consideren pertinentes, por tal motivo con

sidero que es conveniente hacer aunque uea un ligero anlili

sis acerca de la "prueba", y el sistema existente, por la

que respecta al fuero militar, aunque de antemano es de 

mencionarse que el sistema utilizado lls semejante al de 

los otros fueros. 

ASPECTOS GENERl'\.LES DE LA PRUEDJ\ 

Decíamos que durante el periodo del proceso, existe

mayor oportunidad para que la prueba penal se suceda plena 
·-·----- -

mente, ya que durante la averiguaci6n previa, el Ministe--

rio Público actrta en forma un tanto arbitraria, por no pe! 

mitir el desahogo de las pruebas que puedan favorecer al -

presunto responsable del il1cito cometido. 

La prueba, es el factor b~sico sobre el que gravita

todo el proceso y no Onicamente en el derecho penal, sino

en cualquier clase de derecho. 

De este elemento tan importante, "depender§ el naci

mientodel proceso, su desenvolvimiento y la realizaci6n de 

su tíltirno fin, pues si quier.es deben determinar la situa-

ci6n jur!dica del probable autor de una c'onducta o hecho -

il!cito no se sustentaran en ella para fundar sus determi

naciones, ést~s carecerían de una fuerza necesaria para su 

justificaci6n particular y general".1 57 > 

(57). Op. Cit. Págs. 294 y 295, 
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Las resoluciones dictadas por cualquier autoridad j~ 

dicial 1 jamás debe ser a su arbitrio, sino por el contra-

rio siompro deberán de apoyar sus actos decisorios en la -

realidad, en el derecho y en lae pruebas aportadas, que es 

lo cierto, que es el camino hacia la verdad, y as! obrar -

con justicia¡ ésto es consecuencia de las garant!as consti 

tucionale& de "legalidad y seguridad jur!dica", que se can 

cede a todo gobernado. 

Antes de dar un concepto sobra la prueba, es conve-

nientc expresar que etimológicamente viene de "probanC.um" 1 

" que significa: "patentizar", hacer fe". 

Para Vicente y Caravantes 1 prueba, proviene del ad-

verbio prove 1 que significa: "honradamente, porque se pie~ 

sa que toda persona, al probar algo, se conduce con honra
dez". (SS) 

Arilla Baz, nos indica que "probar, procesalmente h! 
blando, es provocar en el ~nimo del titular del 6rgano ju

risdiccional, la certeza respecto de la existencia o ine-

xis tencia pretéritas de un hecho controvertido. Esta cer
teza es resultado del raciocínio".<S9) 

En toda valoraci6n de las pruebas, se deben de utili 

zar las facultades mentales al máximo, para encontrar el -

verdadero sentido de las mismas, De aqu! que todo 6rgano

jurisdiccional debe de encontrarse en perfecto estado psi

col6gico, pues 6sto, será consecuencia de que realmente la 

(58). Citado por FRANCO SODI, Op. Cit. Pág. 214. 
( 5 9) • Op, c i t • pág. 1O5. 
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prueba sea "todo medio factible de ser utilizado para el -

conocimiento de la verdad hist6rica y personalidad del de

lincuente / para que de esa manera estar en aptitud de defi 
nir la protenci6n punitiva estatal". ( 6íJ) 

La prueba contiene tres elementos principales que -

son: el objeto, el órgano y el medio. 

El objeto de prueba, es lo que hay que determinar en 

el proceso (Florian). En otras palabras, "es la cuesti6n

que dio origen a la relaci6n jur1dico-rnaterial de derecho

penal1 ésto es lo que debe probarse, es decir, que ya se-

ejecut6 un hecho encuadrable en algún tipo penal pre-esta

blecido (tipicidad), o en su defecto, la falta de algün -

elemento (atipicidad), o cualquier otro aspecto de la con

ductar en donde, cuando se llevaron a cabo, por quién y P! 

ra qué (Col!n s~nche~) . 

~n pocas palabras; el objeto de la prueba, es todo -

aquello que es necesario determinar en el proceso1 a la -

circunstancia o acontecimiento que debe conocerse. 

El 6rgano de prueba.- Es la persona que proporciona

el conocimiento por cualquier medio factible. 

Organo de prueba, es la persona f!sica aportadera de 

un medio de prueba; en otras palabras, "es la persona f1s.!_ 

ca que suministra en el proceso el conocimiento del objeto 

de prueba". (Florian). 

De las personas que intervienen en el proceso, son -

( 6 O} • Op. Cit. pág. 2 9 6 • 
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órganos de prueba: el probable autor del delito, el ofendi 

do, el legítimo representante, el defensor y los testigos; 

es conveniente aclarar que este carácter no es posible --

atribuirlo al 6rgano jurisdiccional, al Ministerio PBbli-

co, ni a los peritos, pues el juez conoce del hecho media

tamente, el órgano de prueba lo conoce inmediatamente. 

El Ministerio Público por su naturaleza y atribucio

nes tampoco, puede considerarse como órgano de prueba; en

la instrucción 1 todos los actos de prueba gravitan en los -

sujetos de la relaci6n procesal, o sea en los órganos de --

prueba, procesado, defensor, testigos, ofendidos, etc. y -

los actos de uno son a la vez, el origen y base en donde se 

sustentan los de los otros intervinientes. (Gl) 

Medio do prueba,- El medio de prueba, está consti-

tu!do por el acto, mediante el cual determinadas personas

f!sicas aportan dentro de la investigación o averiguación, 

e instrucci6n el conocimiento del objeto de la prueba. Se

ría en s!, los medios existentes en la legislaci6n. 

Colín Sánchez, nos i~cíca, que el medio de prueba 

"es un vehículo para alca~zar ~n fi~, lo cual significa 

que, para su operancia, deben existir un órgano que le im

prima dinamismo, y así, a trav6 s de uno o más actos deter 

minados, se actualice el conocimiento".< 62
> -

El 6rgano jurisdiccional, debe de tratar de provocar 

ese dinamismo cuando existan 6rganos de prueba, y 6stos se 

resistan a poner en conocimiento la realidad de los hechos; 

(61). Op. Cit. p&g. 297 
(62). Op, Cit. pág. 304. 
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asimismo, debe de utilizar medios persuativos y convincen

tes para lograr ese objetivo. 

Concretamente, el medio de prueba no es otra cosa, -
que la prueba misma. 

En relaci6n a los medios de prueba existentes en el

fuero militar, el artículo 522 del C6digo de Justicia Mi

litar indica: 

"Se reconocen como medios de prueba: 

I. La confesi6n judicial. 

II. Los documentos públicos y privaci::is. 

III. Los dictfunenes de peritos. 

IV. La inspección judicial. 

V. Las declaraciones de testigos y 

VI. Las presunciones. 

También se adll'litirán como prueba, todo aquello que -

se presente como tal, siempre que a juicio del funcionario 

que practique la averiguaci6n, pueda constitu!rla. Cuando 

éste lo juzgue necesario, podrS por cualquier otro medio -

legal, establecer la autenticidad de dicho medio de prue--

ba". 

Este precepto, en su Oltima fracci6n es un tanto re

dundante, al decir "tambHin se admitirá como pr~eba, todo

aquello gue se presente como tal". O sea que la enumera-

ci6n cont~nida en el propio artículo no tiene sentido, --

pues la parte transcrita permite que no s6lo se reconozca

como medio de prueba los listados, sino los que 16gicamen-
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te puedan serlo; la única justificante de este articulo, -

podr!a serlo en cuanto n la doctrina que establece los si! 

temas que pueden adoptarse; el primero establece como me-

dios prolrntorios los enumcr11dos cu<rnti ti:1ti v<:11riente en la -

ley; el segundo o sea el sistema 16gico, acepta como me--

dios probatorios todon los que lógicamente puedan serlo, o 

sea todo medio que pueda aportar conocimiento; por lo tan

to, y en base a la doctrina, el sistema que impera en el -

medio castrense, es el "16gico". Pero para efectos proce

sales, no os posible aceptarlo, puesto que todo ofrecimien 

to de prueba, debe fundamentarse en la ley. 

Por otra parte, en cuanto a loe sistemas probatorios, 

en la doctrina y en la legislaci6n existen: el libre, el -

tasado y el mixto. 

n sistema libre.- 'l'iene su fundamento en el princi

rio de la verdad material y se traduce en la facultad otor 

gada al :;uez, para disponer de los medios probatorios con

duccr.ten a la real.izaci6n de los fines espec!ficos del pr2-

ceso1 y adem5s valorarlos conforme a los dictados de su -

conciencia y a la responsat1:idad que debe tener en el cu.rn 

plim1ento de sus funciones. 

Sistema tasado.- Este sistema se sustenta en la ver

dad fcrrnal y dispone solo de los medios probatorios esta-

blecidos por la ley, para cuya valorizaci6n el juez est~ -

sujeto a las reglas prefijadas legalmente. 

Sistema mixto.- Es una cor.lbinaci6n de los dos siste

rr.as ante rieres; las ?ruebas las señala la ley, pero el fun 

cion6rio encargado de la averiguaci6n, puede aceptar todo

elemento que se le presente como prueba, si a su juicio -

pued~ ccnstitu~rla, constatando su autenticidad p~r el ca-
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mino legal pertinente. 

Una vez analizados estos sistemas probatorios, se o~ 

serva en la práctica que las autoridades judiciales milit! 

res, optan por el sistema de tipo mixto, con tendencias al 

libre, ya que el tasado quiere ~~sti!~c2r~0 ªn el deseo de 

borrar las arbitrariedades nacidds de l~ s~~~~t!a o antip! 

tta del juez, o sea que la finalidad que se debe seguir en 

un sistema, es el de prodetcrrni.nar i:1l valor da ur1as prue-

bas y en algunas ocasiones dejar al órgano jurisdiccional

la libertad de valoraci6n. 

Una vez hecho un superficial anS!is!s de la prueba,

nos ocuparemos nuevamente de la dinámica procesal. 

Una vez que se han desahogado las Fruebas, o transcu 

rrido el período de ofrecimiento de 6s~as, si~ que as! lo

hayan hecho las partes, o que expresamente h~biesen renun

ciado a ese período, se dicta un auto que declara ccrrada

la instrucci6n, (fuero militar articulo 618, fuero federal 

artículo 150, fuero común D.F. articulo 315, en el procedi 

miento ordinario, pues en el sumario no se establece), el

cual es denominado vulgarmente "auto de conclusiones". Los 

efectos de esta resoluci6n judicial, son declarar cerrado

el segundo periodo de ~a instrucci6n; en el juicio ordina

rio del fuero común, no se establece dicho auto. 

En materia federal y militar, después de la fase in! 

tructoria, se inicia la fase de "preparaci6n del juicio" -

llamado también "preparaci6n de la audiencia", misma que-

enseguida examinaremos. 



SEGUNDA PARTE DEL PROCESO 

PERIODO DE PREPAAACION DEL JUICIO Y SlJS LIMITES 

l-1.11tes de iniciar esta firnc del proceso, y en virtud

de que ya se hace menci6n de la palabra "juicio" considero 

pertinente, dar un concepto general del mismo, para evitar 

que con posterioridad existan confusioneo durante el desa
rrollo del tema. 

La palabra "juicio", seg6n Eduardo Pallares, "se de

riva del latín "judiciumfl, que a su vez viene del verbo -

"judiciare" compuesto de jus, derecho y dicere dare, que -

significa dar, declarar o aplicar el derecho en concreto"} 6~ 

Al parecer, el aludido autor, habla de "jurisdic---

ci6n" que como vimos, deriva de "jurisdictio" o "jure" "di, 

cendo", que significa decir o aplicar el derecho; por lo -

c;ue es de considerarse, que tal afirn1aci6n es confusa, en

virtud de que la palabra "juicio", más bien se refiere a -

la capacidad o hecho de discernir lo bueno de lo malo, lo

lcgal de lo ilegal, que es la finalidad que persigue el -

Juez al dictar la sentencia. 

Filos6ficamente hablando, Juicio es "la facultad del 

alma en cuya virtud el hombre puede distíngui~ el bien o -

e: nal, o la operación del entendimiento que consiste en -

coriFarar las ideas para conocer y determir.ar sus relacio--
" { ~ ~ j nes • 

(63). Diccionario de Derecho Procesal Civil, pág. 393, 
Edit. Porrfia, México, 1960. 

(64). P. Janet: Tratado Elemental de Filosofia, Bouret 
1182, edit. Pcrr6a, México, 1960. 
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Para aplicar este concepto, es necesario tenor un -

criterio general y definido de la vida, para poder valo--

rar, cual es la diferencia entre lo bueno y lo malo; pues

muchas veces las personas confunden enormemente estos con

ceptos. 

González Bustamante, nos da un concepto de la pala-

bra juicio, desde el punto de vista jurídico procesal, in

dicándonos que "juicio es el conocimiento que el juez ad-

quiere de una causa en la cual tiene que pronunciar sente~ 

cia, o la legitima discusi6n de un negocio entre actos y -

reo ante juez competente, que la dirige y determina con su 

decisi6n o sentencia definitiva". 1651 

Tambi6n nos indica el citado autor, que procedimen--

talmente, el juicio se inicia con las conclusiones acusat~ 

rias del Ministerio P6blico y termina con la sentencia, -

que para su apertura se requiere el impulso, la excitativa 

del titular de la acción penal, por medio de una inculpa-

ci6n concreta y determinada. En el juicio, el Ministerio

Público formula sus conclusiones; la defensa, a su vez fo! 

mula las suyas, y ambas partes definen y precisan sus pun

tos de vista que van a ser objeto del debate. 

L6gicamünte se establecer~ el juicio, cuando en el -

proceso penal se afinna por el tribunal, que un individuo, 

cometi6 o no, un delito, o sea cuando se asegura que el im 

putada es o no responsable del il!cito que motiv6 el proc~ 

dimiento que se ha seguido en su contra. 

(65). JOAQUIN ESTRICHE: Diccionario de Legislaci6n.- Cita
do por GONZALEZ BUSTAMANTE, Principios de Derecho -
Procesal Penal Mexicano, 6a. edic. Edit. Porrüa, Mé
xico, 1975, pág. 214. 
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Concretamente, "el juicio queda reducido al simple-

formulísmo de la llamada vista o audiencia (que puede o n6 

llevarse a cabo), ya que todos los actos anteriores a la -

misma, no tienen por objeto, como en el proceso penal Euro 

peo, facilitar el paso de la instrucci6n secreta al debate 

oral, ptllilico y contradictorio, en donde los actos de acu

sación, defensa y decisi6n se suceden durante esa etapa -

que segQn Giovanni Leone, "constituye una garantfa«; "da-

ben distinguirse, loa actos preliminares a la audiencia a

vista de los actos caractcrfoticos de ésta, pues aquellos

son presupuesto indispensable para que se celebre, o en su 

defecto motiven el sobreseimientodc la causa y la libertad 

del procesado, situaci6n en la cual a posar de que se hu-

bieran roalizado, no dan lugar a la audiencia, y por tal -

motive tampoco al juicio, propiamente dicho, independient~ 

mente de la opinión de quienes sin tomar en cuenta lo ano

tado 1 les llaman actoB preparatorios del juicio, o actos -

preparatorios de la audie~cia."< 66 ) 

Es acertada la observación del maestro, pues doctri

nalmente, muchos autores cometen esta aberraci6n procedi-

mental; Calder6n Serrano, nos habla de los actos prelimin! 

res de este concepto, manifestando; "bajo el t!tulo gené-

rico se comprenden todas las diligencias necesarias para -

la preparaci6n del "debate o vista" dal ~receso. Propia-

mente no debieran llamarse "actos preliminares del juicio" 

pues éste es su sentido lato los comprende muy significad! 

mente, pero por raz6n de ten(r el "juicio" dentro del t!t~ 

lo una excepci6n limitada y referida al acto de pronuncia-

( 6 6) • Op. Cit. pág. 4 2 6 • 
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miento del tribunal, seg~n su conciencia, sobre el objeto

del proceso, es por lo que generalmente ha sido aceptada -
tal denominaci6n". 167 ) 

Tomando en considcraci6n los criterios aportados de

los diferentes autores, se puede dcduci~, que el punto de

vista más acertado para nuestro estudio, es el de Gonz&lez 

Bustamante, en virtud de que en el fuero de guerra, el ju.!_ 

cio se reOne en los actos do acusaci6n, de dcfenoa y de d! 

cisi6n o sea, es la parte más sobresaliente del pr~ceso, -

en el que cada una de las partes establece sus respectivas 

posiciones, a fin de que el 6rgano jurisdiccic~al las val2 

re y en consecuencia resuelva la situacitn del caso c::-ntro 

vertido''. 

Podemos decir que el juicio estudi3do en su conteni

do se debe dividir en tres partes: actos preparatorios, el 

debate y la sentencia. No debemos por nin;Qn concepto, 

identificar al juicio con la audiencia, ya que si bien es

cierto, durante ésta, el Ministerio POblico y la defensa -

reproducen de viva voz sus conclusiones, y aQn pueden apo~ 

tar pruebas, la sentencia so dicta durante un t6rmino con

tado a partir del momento en que se ha declarado visto el

proceso, como sucede en el procedimiento que actualmente -

se sigue en este medio, y no inmediatamente, al menos que

se ost6 como observruno~ Qn el procedimiento sumario. 

En el fuero militar, esta fase debe iniciarse des--

pu~s de la instrucci6n, con el auto que declara cerrada la 

(67). Op. Cit. pág. 179. 
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misma, y finaliza con la resoluci6n en donde se order•a --

que se tengan por forniulacias las conclusiones que han sido 

presentadas. 

En este período de preparación del juicio "el juez-

declarará cerrada la instrucci6n y mandar& poner la causa

ª la vista del Ministerio PBblico y de la defensa, sucesi

vamente, para que en el t6rmino improrrogable de cinco 

dias para cada uno, formulen rms conclusiones". (6B) 

LAS CONCLUSIONES DEL ORGANO DE ACUSACION y 

DEL ORGANO DE Ll\ Dl:FENSA. 

Es conveniente, antes de precisar las "conclusiones" 

de cada una de las partes, expresar que debemos de enten-

der por este concepto procesal. Estas se han definido ju

r!dicamente corno: "el acto mediante el cual las partes an! 

lizan los elementos instructorica y sirvi6ndose de ellos,

fijan sus respectivas situaciones con relaci6n al detate -
que va a plantearse H. (

69 ) 

Tambi6n se puede considerar desee el mismo pt:.nto de

vista que las conclusiones, "son actos procedimentales, -

realizados por el Ministerio Público y despu6s por la de-

fensa, con el objeto en unos casos, de fijar las bases so

bre las que versar5 el debate en ia audiencia final, y en

otros, para que el Ministerio Pfblico, fundamente su pedi-
r i o) 

mento y sobresea el proceso". ' 

(68). Art. 618 del C6digo Mexicano de Justicia Militar. 
(69). Jl;VIER Piíll-. PALACIOS, Apuntes de Derecho Procesal Pe 

nal, Fac. Derecho. UNAM., 1943. -
(70) •. Guillermo Coll'.n Sánchez. Op. cit. p:.ig. 429. 
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realizados por el M::.nisterio Público y desput-:!s por la de-

fensa, con el objeto en unos casos, de fijar las bases so
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(68). Art. 618 del Código Mexicano de Justicia Militar. 
(69). JAVIER PiílA Plú.ACIOS, Apuntes de Derecho Procesal Pe 

nal, Fac. Derecho. UN1'.M., 1943. 
{70). Guillermo Colín Sánchez. Op. cit. p~g. 429. 
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Lo expresado anteriormente, es verdad; no obstante -

el fundamento de las conclusiones, se encontrará en todos

los elementos que se deriven de la instrucci6n, ya que la

finalidad os conseguir que las partes puedan expresar de -

manera concreta, cual es la posici6n que van a adoptar du

rante el debate. 

Rivera Silva, expresa: "en las conclusiones se prec! 

sa la excitaci6n que implica la acci6n procesal penal, ba
sada en la estimativa de que existe una acci6n penal (el -

derecho de perseguir para que se declare tal derecho), pe

ro que ésta propia excitaci6n se presenta desde la consig

naci6n aunque sea de una manera informal y que por lo tan
to, de~de ese momento so ejercita la acci6n penal".(?l) 

Este criterio lo invocan por parecer acertado, aun -

todos aquellos que a pesar de quienes piensan y afirman, -

que la acci6n penal se ejercita hasta que se formulan las

conclusiones, postura que por ningún concepto es aceptable, 

puesto que como hemos dicho, ésta nace con la consigna---

ci6n, en la fase persecutoria se desarrolla y en la acusa

toria culmina, 

Las conclusiones inacusatorias, son la exposic16n -

fundamentada, no únicamente jurídica, sino tambi6n doctri

nalmente, de los elementos instructorios del procedimien-

to, en los que se apoya el Ministerio Público, para fijar

su posici6n legal, ya sea porque el delito no haya existi

dor no sea imputable al procesado, o porque se de en el, -

algunas de las causas de justificación. 

(71) , Op. Cit. pág. 290. 
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Seg~n el C6digo Federal y el de Distrito, en lo ref~ 

rente al juicio ordinario, las conclusiones acusatorias se 

sujetan a reglas de carficter formal, estableciendo que 6s

tas siempre deben ser por escrito (art. 317 reformado del

C6diqo do Di!;trito y 291 del Código Federal). La misma r~ 

gla se observa en el Código de Justicia Militar, al expre

oar qua "la defensa cuando na est~ representada por el de

fensor de oficio letrado, puede, al presentar sus conclu-

siones por escrito, no si.: jetarse a ninguna regla especial

(art, 620}. 

En la legislaci6n del fuero coman, los requisitos 

que las conclusiones deben tener son los siguientes: 

l. Requisitos de relaci6n de hechos. 

II. Requisitos de consideraciones sobre el derecho; 

y 

III. Requisitos de formulaci6n de un pedimento en -

proposiciones concretas (art. 316 reformado del 

C6digo de Distrito y 292 del C6digo Federal de

Procedimientos Penales. 

Espec!ficarnente la ley militar, no hace referencia -

al segundo requisito, que es de esencial importancia, --

principalmente para el 6rgano jurisdiccióna:, quien es el

que debe valorar la fundamentac16n jurídica de tal dilige~ 

cia. 

Es de desearse que se reforme la ley procedimental -

castrense, y en particular los artículos que reglamentan

ª las conclusiones, para establecer con claridad los requ! 

rimientos legales a los que deben ajustarse. 
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En ttirminos generales, los requisitos indispensables 

de las conclusiones, se exigen por lo siguiente: 

I. El requioito de la relación de hechos, consiste -

en hacer menci6n de loo autos que inforr:iaron el dc.;l i to y -

sus circunstancias especiales; do los hechos que se refie

ren a la responsabilidad y personalidad del infractor y en 

general, de todos los que en cualquier forma se puedan re

lacionar con el delito. 

II. En cuanto a las consideraciones del derecho apli 

cable, se deben sefialar las leyes que se refieren a la ti

pificación del delito, a la fijaci6n de la responsabilidad 

y al valor de las pruebas con que se acredita la existen-

cia de los hechos. Asimismo, debe hacerse menci6n de las

ejecutorias y la doctrina que se puede aplicar, al caso -

concreto. 

III. Respecto a la fijaci6n de su pedimento ~n prop2 

siciones concretas, éstas son las siguientes: 

1.- Los elementos del delito. 

2.- Sus circunstancias. 

3.- La expresi6n de que el acusado es responsable. 

4.- El concepto de responsabilidad. 

5.- El pedimento de la aplicaci6n de la ley penal -

(solicitar la aplicaci6n de las sanciones corre! 

pendientes). 

La ley militar no hace referencia que "el procurador 

para revocar, confirmar o modificar las ccnclusiones, debe 

oit el parecer de sus agentes auxiliares, resolviendo lo -
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conducente, dentro de un plazo fijado por la ley" (art. --

321 del Código de Distrito y 295 del Código Federal). Uni

camentr! hace nienci6n a que, cuando el Ministerio Ptlblico -

no fonnul a acus,1ci6n, el juez rcmi tirli el proceso al Proc~ 

radar General de Justicia, para que exprese dentro del t6r 

mino de 10 dfas, si confi.rma el pedimento o lo modifica, -

ordenando acusar. 

Las conclusiones inacusatorias del Ministerio Pübli

co, al formular.se t1d .. xm de reun.ir les requisitos estableci

dos para las conclusiones acusatorias; en la inteligencia

de que 6stas, deben ocr enviadas al Procurador para que -

las revoque, confinne o modifique, mas en estos casos la-

remisión es forzosa, en virtud de que el 6rgano jurisdic-

cional, estará impedido para dictar sentencia ante unas -

conclusiones de no acusación, que no hayan sido ratifica-

das por el referido Procurador. 

Pcr lo que concierne al procedimiento "sw..11:::'.o" c;ue

se instruye en el fuero cernan, reglamentado en la ley res

pectiva, las reflexiones hechas con antoric~!dad en rela-

ci6n a las conclusiones, son aplicables, ya q~e la Gnica -

diferencia consiste, en q:.:': en <:stc. fe::::.;:, c.:~: ¡:::ocedimien

to, las conclusiones pueden ser forim~.:.:ic~s ve:rbal:nente o -

por escrito (art. 308 refcr~adc). 

En materia rni::tar, la :~y indica que si las conclu

siones inacusatorias son conf::-rr.adas por el Procurador, el 

juez al recibir el pedimento e l~ formulación de las con-

clusiones, dictará un auto ae sccreseimiento del proceso,

teniendo esta resoluci6n, los mismos efectos que una sen-

tencia absolutoria. 
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Bl c6digo castrense, tampoco menciona que providen-

cias deben tomarse, si el Ministerio Püblico no formula y

presenta sus conclusiones dentro del limite especificado -

en la misma ley; por lo tanto, en la reforma propuesta, -
tambitfo debe hacerse ac laraci6n, señalando "que si no se -

presentan las conclusiones dentro del término marcado por

la ley, se debe de considerar que se tienen formuladas las 

de no acusaci6n". 

A este respecto Rivera Silva, nos ilustra manifesta~ 

do que "el Ministerio Ptlblico es una instituci6n de buena

f~, que puede formular conclusiones de acusaci6n o no acu

saci6n, no procede tener por presentadas las de acusaci6n, 

por entrañar tal postura, un olvido de la posibilidad de -
conclusiones no acusatorias". (/ 2) 

As! que, no es posible considerar que si el represe~ 

tante social, no presenta sus conclusiones dentro del t~r

mino establecido, se tenga por abandonado el ejercicio de

la acci6n penal; a este respecto la Suprema Corte de Just! 
cia de la Naci6n, ha sustentado que "no puede considerarse 
que la presentaci6n extempor~nea de las conclusiones acus~ 

torias del Ministerio Público, puedan interpretarse como -

un desistimiento de la acci6n penal, por lo que, a pesar -

de su presentaci6n después del t~rmino legal, debe estarse 
para el efecto de juzgar al procesado". (?l) 

La ley militar no hace menci6n al respecto, pues lo

tlnico que indica, es que cuando el Ministerio PGblico al -

formular conclusiones, no comprendiere en ellas algdn delf 

(72). Op. Cit. p3:g. 294. 
(73). Tomo CIII, pSg. 2785, y Tomo CV, p4g. 269. 
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to que resulte probado de la instrucci6n, omitiera alguna

circunstancia que puede atenuar, agravar o modificar nota

blemente la penalidad, el juez al pronunciar sentencia de

finitiva harl notar esas circunstancias y lo comunicará al 

Procurador General para los efecton legales que correspon

dan. (art. 621 del C.J.M,) 

En tl?rminos generales, la ley no hace ninguna aclar! 

ci6n a lo que estamos tratando, sino por el contrario, lo 

que estipula se puede deduci.r que va en contra del proces!:_ 

do. 

En materia federal, lo ünico que sucede en esos ca-

sos, es que se requiere al Ministerio Pdblico, aceptlndos! 

les sus conclusiones, aun fuera de tiempo¡ en el orden co

mún, se establecen mejores condici.ones (art. 327 reforma-

do}, ya que indica que "si el Ministerio Público no formu

la conclusiones dentro del plazo legal, se dará vista con

la causa al Procurador, para que éste sin perjuicio de la

responsabilídad en que aquel hubiere incurrido, la.s formu

le en un plazo que no excederá de 15 d!as contados desde -

la fecha en gue se hubiese dado vista«. 

A través del análisis de este importante tema, se -

llega a la conclusi6n de que urge la necesidad de efectuar 

una reforma a los preceptos establecidos en la ley mili--

tar, que se refiere a las conclusiones, ya que vuelvo a re 

petir, es la parte medular del proceso y en general del -

procedimiento, y por lo tanto, debe de estar debidamente-

fundado y motivado en la ley, el mecanismo de formulaci6n

y presentaci6n de las mismas. 

Otra consideraci6n al respecto, es, que de llegar a-
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ser posible una re.:·cn11a a los r1receptos indicados, se de-

ben efectuar las s13~iontes ob~crvaciones (aparte de :as -

expresadas), pura n2 caer en el mismo error que se ?~~sen

ta en materia coman: 

PRIMERA. - L.:i pronta ;ir'!ninif;tr.~ci~:-: rfo la justicia ce-:: ~Xi 

gcncia Cor.::;::..;,tucional y o: aceloramiento c..:: ~::.s

procesoa, no debe qucbra~tarse, en el se~t~¿- je 

que si el M~~isterio PGhlico, no formula s~3 :~n 

clusiones como lo eepccif!ca la ley, ce~e su ~a

cul tad de prtrwntar lns, expresando forzcs ~::-e:::,;

el órgano juri9diccicnal, aue sean prosentaj~s -

por el Proc~rador. E~ conveniente para no cae=

en una anomal[a, que so le reciban sua c~ncl~s~~ 

nes, aunque sean presentadas extemporáneam~nte -

pero debi6ndcscle imponer una fuerte slnc!~n, al 

citado 6rgano Je acusación. 

SEGUNDA.- Se debe tomar en consideraci~n, que práctica~er.

te en la realidad, en gran pcrcentaje, el Minis

terio Público, nunca presenta sus conclusiones -

oportunamente, y si estarnos comparando como lo -

indica la legislaci6n del fuero coman, el plazo

de 15 d!as que tiene el Procurador, para presen

tarlas en su lugar, siempre se estarla que~Lan-

tando la pronta administraci6n de la justicia, y 

en consecuencia la aceleraci6n debida con que =~ 

debe instruir todo proceso. 

TERCERA.- Se deberá tomar en cuenta que en varias ocasic-

nes, las causas exceden de 50 hojas, debiéndose

por lo tanto, au~entar el plazo a las partes, P! 

ra la formulación de las conclusiones. 
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CUARTA.- S1 al Procurador se lt~ fi j,1 \m plazo para formt:

lar conclusiones, por no haberlas presentado, el 

MH:i cterio Pübl ico adscr i te il 1 juzgado, y a pesar 

d~ eso tampoco las formul~, en este caso se debe 

di i!¡.licar el cri.ter.:io dc2 :;::zgador. 

Las conclusiones formuladan por :a defensa, deben de 

tener necesariamente como antecedentc5, la& conclusiones -

acusatorias del Ministerio P6blico, pucK oi 6stc no ha pr! 

sentado ninguna acur.aci6n 1 es de ren;;.:i::se que no tendría-

sentido que la defensa solicitara las de inculpabilidad, -

de un procesado sue en ningün momento ha sido acusado; es

decir, que el defensor que actúe en crJt.ü forna, estará ca

yendo en una enorrne aberraci6n jurfdic.:i, LlUC puede ir has

ta en centra del procesado, cuando no se le imputa ningOn

delito. 

En el fuero ~ilitar, actualmente ~s es~ntlece, ~~e-

"cuan¿o alg6n defensor no formula c8~clusicnbs ¿entro del

t&rmino de traslaóo, el juez le har5 cons~ar en el proceso 

y declarará que aquellas son de inculpa~.:!daóN (art. 6:9-

del C6digo de Justicia }~ilitar). 

En el fuero comün, cuando sucede 6Eto, la ley espcc! 

fica una sanción en contra del defe~sor, ~~es ~sto no den~ 

ta más que irrespc;nsabilidad del mismo, :· sobre todo fulta 

de ftica profesional. 

Col!n Sánchez, al respecto ~eñala ~~e "e~ razón de

la nat~=~leza y fi~es del derecho de de!e~sa, sucede gene

ralme~te en la fr5ct1ca, ~ue dicho 6rganc siempre solici--
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apoyándose en las rrobanzas aportadas por 61, y quiz~, e~

muchas ocasiones, en las del Minif>ter.io Público o en ot:-as 

diligencias desahogadas o a iniciativa del juez; de esa mz 
do, invoca, segOn el caso, ya saa la aplicaci6n de una ca~ 

sa de justificación o de cualquier otra eximente, o bien,

la exculpaci6n del sujoto por falta de elementos necesa--

rios (segt1n su razonamiento) para tener por comprobad::> el

cuerpo del delito y la responsabilidadtt. l 74
> 

Las conclusiones de la defensa, en el proceso mili-

tar, como en el fuero federal y común, deben ser forzosa-

mente por escrito, no exigiéndose el requisito de fondo, -

como ya se mencion6. En cambi.o en el procedimiento suma-

rio como se hizo notar, tambi~n puede exponerse en forma -

verbal; y si no son formuladas dentro del término legal, -

se tienen por formuladas las de inculpabilidad (art. 619,

del C.J .M., art, 325 reformado del c6digo de Distrito y --

305 del a5digo F'edoral). 

Los efectos jurídicos de estas conclusiones, en cada 

uno de loG fueros son: fijar los actos de la defensa, so-

bre< loa gue versará la audiencia final de primera instan-

cía y dar lugar a un auto, señalando d!a y hora para la e~ 

lebraci6n de la vista. Con esta resoluci6n termina la se

gunda fase del proceso, iniciándose el Giguíente que es -

"la audiencia final". 

Es conveniente y adem§s oportuno, puntualizar que -

hasta estos instantes del proceso (formulaci6n y presenta-

(74}. Op. Cit., pág. 437. 
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ci6n de las conclusiones), que se instruye en el fuero mi

litar, en cuanto al procedimiento que se refiere a la com

petencia de los Consejos de ~uerra ordinarios y de los ju.:_ 

gados pena!cs militares, ou instrucci6n se encuentra a car 

go del juez militar, ya que se puede decir que la diferen

c1a espec!f1ca de los citados prococlim:..entos, se encuer:t.ra 

en la forma d(· instruir la tercera y cuarta etapa del pro-

ceso. 

Esta dif~renciaci6n, se establecerá con una mayor 

precisión en los temas que a continuaci6n examinaremos, 

TERCERA FASE DEL PROCY::'·J. 

DISCVS ION 1 DEBATE O f\UDIENCIA FINAL !.'JE PRIMERA INSTANCIA 

Una vez rGc~bidas las conclusiones del Ministerio PG 
blico y de la da!ensa, surge una nuc~a !ase, que bien pue

de denominarse, debate, discusi6n o a~~iencia final de pr! 

mera instanciai ésta constituye uno de los momentos más i:::; 
portantes del proceso, y en el medio C3strense, su desarra 

llo es oral, contradictoria y pOblice. 

Es :indispensable, antes de pasar 11dela!':te, mencionar 

como hemos mencionado en líneas antericres, que de ésta f! 
se del proceso y de la Oltima, estrib& la diferenciaci6n -

entre los dos proceiirnientos, que hemos cstablecidor ya -

que durante la mis~a, se encargará de Juzgar al procesado, 

el juez militar o el Consejo de guerra ordinario, pues to

do depender~ de las conclusiones acusatcrias,formuladas -

por el Ministerio Público Militar, es decir, será compete!!. 

cia del juez, si la tempcralidad de la pena del delito, 

por el q~e se juzga ¿l procesado, no ex~e~e óe dos afios de 

prisit~, pero si ~sta excede de ese tie~~s, serAn compete~ 



tes los Consejos de guerra ordinarios permanentes, para -
efectuar dicha acci6n 3uzgatoria, 

En cuanto a los Jueces militaras, la facultad de iuz . -
g¡n· C(' los delitos ~;ancionados con prini(,:'. c;:.Vi :.e •cx~0da -

de un año, como t6rmino medio; prácticarner.te L).:; r~xc¡·.::.a ,le 

dar su dccisi6n sobre la mayoría de los t_:_:- "'.! :::•ir:ible;;, 

que especifica el Código Penal Militar, co~~irti6njol~s 

por lo tanto, en sinp!cs instructores d~ e¡~~l:o~ proco--

sos, que son da competencia do los Censa;~~ ¿0 gu0rra. 

Por otro lado es conveniente mcncion3r, que el juez

mili tar es letrado, o sea conocedor y cxp~:to ~n el ejerc! 

cio de su función jur!rlica, no únic.:imr~nte en materia mili

tar, s1no de cualc1uiar legislaci6n en Eil f'J.e;ro comC:.n y fe

deral, en virtud de que es egresado de una in2titucitn de

JUris~rudencia reconocida por el E=tad~ (f3cultai de Dere

cho) , lo cual justifica que es justo y adem1s ~ecesario a~ 

mentar. su competencia para fallar las causas en cuanto a -

la te~poralidad de las penas i~puestas para los delitos. -

Por lo que considero que su competencia debe extenderse 

hasta aquellos tipos punibles cuya pena rn~xima sea de 5 -
afios d~ prisión ordinaria. 

Cl debate en el fuero de guerra principia con la de

ten:iir.d·::i6n que sP.ñala la fecha para la celebrac:6n de la

audiencia (art!culo 623 del C.J.M.). Es importante hacer

menci6n que los jueces instructores militares, fallan las
causa~ c~nfonne a derecho, pues por ningún motivo sa sepa

ran de l. a Ley, ya que como mencionamos, ti.ene una foma~•

ci6n y personalidad jur!dica que el EstaJo les reconoce, -

en virtJd de les estudios realizados en materia de dere--

cho, por lo que se deduce, que son juzgadores legos, es d! 
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cir que no deciden basndos en la experiencia. 

La t6cnica JUrfdica que se presenta en esta fase, es 

la siguiente: se reriten las diligencias de prueba que se

!¡uricsen practicado durante la instrucci6n, siempre que -

!~ere necesario y rosible, a juicio del tribunal y además, 

s; hubiosen sido !>Olicitadas por las pai:tcs a más tardar -

al d!a s1gu1entc que se notif1c6 el auto cicado para la a~ 

~-c~:1a; n cont1nuac16n Ec <lobc dar lectura a las constan

c: .::.s que la!:; partes :;er1alan, y después de D.legor cada una

¿~ ellas lo quú a su derecho ccnvicne, se declara visto el 
:, roce so. 

Durante el desarrollo de la audiencia, aunque no lo

!n¿ica la lcgislac16n militar, el JUez, el Ministerio Pa-
L:.co y la dcfc::sLl, ¡:ueden intcrrcgar al acusado, termina!!.. 

üo con ollc la au¿icncia que prcvcca la cuarta y Oltima f~ 

Ee del proceso que es la de! !allc o sentencia, la que es

tablece la ley que Jebe dictar el Juez, dentro de los B -

dfas sigujentcs (art. 624 del C.J.~.) 

Exprcsamc~tc el c~digo foral, especifica que "si du

rante la celebración de la au1~encia fuere retirada la ac

ci6~ penal, se sus~an~er~ ésta, para que el Procurador -

con informe del ~i::is~eris POblico, reEuelva si confirma o 

~edifica a! pe¿inc~t~ ~o e~ age~te dentro del término de -
I "'"C) 

10 dfas", 11
-' 

Esto, pr5ctica~e~te nu~ca se lleva a cabo, en virtud 

de que el ~inister:c F~L-ic= ndscrito al juzgado, no le -

realiza si no es co~ a~t:rizaciCn del Procurador General -

{75). Art. 625 de! C~i1;c Mexicano de Justicia Militar. 
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de justicia militar, y por orden del Secretario de la De-

fensa Nacional, desvirtu5ndose con esto el procedimiento -

penal, en virtud d0 que se cnttin combinando índcbidamente

funcionas a~ninistrativas y jur!dicas. Desgraciadamente-

esta anomal!a se encuentra entablecida en el art!culo 35 -

de la ley, que a la letra dice: »El Ministerio PQblicc es

el Onico capacitado para ejercitar la acci6n panal, ~ no -

podrl rctir1rla o desistirse de ella, eino cuando lo esti

me convani(3ntc o ¡:::or orden firmada por el Secretario de -

guerra y Marina, o por quien en nu ausencia lo substituya, 

orden que µodr~ darse cuando as1 lo demande el inter6s so

cial, oyendo previamente el parecer del Procurador General 

de Justicia Militar". 

Por lo que se refiere, a la competencia de los Cons! 

jos de guerru. ordinarios permanentes, en cuar~to a su comp! 

tencia, los ilemos asemejado con el procedimiento ordina--

rio, tomando en consideraci6n, por un lado la temporalidad 

de las penas correspondientes a los delitos tipificados en 

el c6digo penal militar, y por el otro, lo establece en la 

Constituci6n el art!culo 20, iracci6n VIII, en el sentido, 

de que a~Jas legislaciones establecen que: "el procesado -

será juzgado antes do cuatro meses, si se tratare de deli

tos cuya pena máxima, no exceda de dos años, si la pena m! 

xi.ma excediere de ese tiempo, será juzgado antes de un ---

año". 

De dicho precepto se puede deducir, la existencia de 

las dos formas de procedimíentos1 sumario y ordinario en -

este fuero, tomando la consideraci6n hecha anteriormente,

º sea a la "temporalidad de las penas establecidas para -

los delitos viclatorios de la disciplina militar". Sin e~ 

bargo, con po~terioridad tratar~ de fundamentar, con más -
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precisi6n, este criterio. 

Dectamos que la instrucci6n de los procesos, está a

cargo del juez militar, el cual debe ser Licenciado en de

recho; terminada la instrucción que puede durür hasta un -

a~o (art. 616 del c.J.M.), cuando se trata de delitos que

son considerados como gr~ves en relaci6n con la disciplina 

militar, y una vez recibidas las conclusiones del Ministe

rio rGbl1co, y de la defensa, se convoca al Consejo de GU! 

rra ordin<irio permanente, por medio de la orden general de 

la plaza y por conducto del Comandante de la Guarnici6n, -

indicando fil mismo, la fecha de la celebraci6n de la au--

ciencia, por t6rmino no menor de 3 d!as, ni mayor de diez

(arts. 627, 628 y 629 del c.J.M,), de esta formalidad cum

plida, es posible desprender otra anomal!a más desde el -

punto de vista procesal y jur!dico, ya que el procedimien

to que deben Gcguir todo tribunal judicial, debe ser neta

mente )Ur1'.dico, sin embargo corno podernos ver, al interve-

nir el Comandante dn la Zona Militar, a fin de designar f~ 

cha y hora para la celebraci6n de la audiencia principal,

el procedimiento momentáneamente se desvirtúa, convirtién

dose en un acto a&ninistrativo, lo que trae como consecueE 

cia la falla mencionada, ya que es de considerarse que la

autoridad que debe indicar fecha de citaci6n para la au--

éiencia es el 6rgano jurisdiccional, y n6 el Comandante de 

la Guarnici6n que es una autoridnd administrativa, depen-

diente del Poder ejecutivo (S.D,N.). 

El consejo de guerra, no es un consejo iMprovisado,

!:ino permanente, que scgi::n la ley debe funcio:rnr por sen.e.:! 

tres, (sin actuar por 2 periodos consecutivos en la misma

jurisdicci6n, otro detalle que aµ1rte de estar mal, nunca

Ee lleva a cabe) éstos Consejos est&n integrados por un --
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Presidente de grado de General, y de 4 Vocales también de

grades do General, poro ninguno debe ser de grado inferior 

al del acusado Y no deben de desempeñar otra cornisi6n del

servici o militar de la plaza. 

Da la ir.tegr<lci6n, podemos llacor notar, que nir:gc:no

de los componentes del citado Consejo, es letrado, es de-

cir que tenga plenos conocimientos en materia jurídica, -

sin err..bargo, como vamci; a ver, 6stos están facultados per

la ley castrenGe, de juzgar y ne supone que jur!¿icamente, 

a los militares qua se encuentran sujetos a proceso, por -

haber lesionado la disciplina militar. 

Es elemental, antes de pasar adelante, hacer la refe 

rencia de que Estos tribunales, deben ser considerados co

mo tribunales de conciencia, tlnicamente, y no de derecho,

y en los juicios de jurado, es imposible separar, el hecho 

del derecho, ya que ~sta scparaci6n resultar!a violenta, -

caprichosa y además arbitraria. Los consejos pueden ser -

en un memento dado, incapaces de apreciar el esp1ritu t6c

nico-jur1dico del precepto, aunque se trate de un hecho -

concreto y existente bajo sus miradas. 

No es posible concebir, también, que los Consejos de 

guerra representen el sentimiento democr~tico, ni tampoco

puedan substituir con ventaja, al personal de jueces, que

son estudiosos de carrera y acostumbrados a las discipli-

nas jurídicas y en particular a la ciencia penal militar. 

Pienso por lo tanto, que eRtos tribunales ser!an efi 

caces si entre sus co~por.entes, hubiera una conjugaci6n de 

personal letrado con militares de guerra, ya que as! se -

utilizaría la causa en cuesti6n, combinándose la ciencia--
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jur1dica con la militar y se obtendr!a resultados verdade

ramente positivos. 

Continuando con las formalidades que deben observar

es tos tribunales, sus componentes deben de estar presentes 

en las audiencias convocadas en la fecha, además el acusa

do y su defensor o defensorec, el juez, el Agente del Mi-

n1 sterio Pfiblico militar y el secretario,que son licencia

dos en derecho (sin embar~~ la ley no exige este requisito 

a los que van a fallar la causa), y tanto el defensor como 

el Agente, pueden impugnar la 1ntegraci6n del tribunal. 

All! en presencia del pOblico, el Agente y el defensor, 

examinan al acusado, interrogan a los testigos y peritos,

hacen leer las const<incias procesales, documentos y en ge

neral puede decirse que "rehacen el proceso". 

Abiertos los debates, el Ministerio Pablico podrl h! 

cer uso de la palabra, cutlntas veces lo estime convenien-

te 1 igualmente la dc•fer.sa ¡ si son varios los acusados, el

defensor, de c,1da uno de ellos, tendrá el derecho de ha--

blar; el Ministerio Público forrnularli la acusaci6n de ---

acuerdo con suo conclusiones, teniendo facultad para reti

rarlas, modificarlas o presentar otras diversas, pero solo 

cuando exista una "causa superveniente" y lo haga antes de 

entrar al fondo de la acusación, debic~do exponer cuanto -

crea favorable a su representaci6n. 

conclufda la intervenci6n de las "partes", el Presi

dente del Consejo, ~reguntará al acusado, si quiere hacer

su pro¡;ia defensa, si contestare afirmativamente, le permf_ 

tir!n hacerlo, dado que es una garant1a Constitucional. 

En relaciór. al uso de la palabra, por parte del acu-
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sado, el maestro Calderón Serrano, nos indica "a la preg~ 

ta se le atribuyo sentido representativo del principio fi
los6fico de rango Constitucional: nadie puede ser senten-

ciado, tiin ser o1do y además se le ir1dica tambi6n con ref~ 

rencia a garantía de compensaci6n, brindada al acusado an

te los tribunalcrn militares, en los que puede cubrirse el

instituto de la defensa por persona no perita en derecho,

es propio que se ofrezca al inculpado, medio por el cual-

desahogue su preocupaci6n de defensa, hasta el punto de -

completarla por s! mismo. Se ha prestado singular aten--

ci6n a este requerimiento final del acusado, dlndole impo! 

tancia tsn destacada, que en los casos en que una redac--

ci6n deficiente del acta del juicio, ha determinado la ªP! 

riencia de omisi6n de tal requisito, los tribunales supre

mos de justicia militar, al conocer de los autos de apela

ci6n o por cualquier otro recurso, han declarado la nuli-

dad de actuaciones y ordenndo la reposici6n del procedi:,-

miento1 al estado de vista en juicion.1 76 1 

Esta garant1a de que el acusado se defienda por s1 -

mismo, se debe de otorgar en todo proceso al acusado, pues 

la Constituci6n claramente establece que "se le oirá en de 

fcnsa, por si o por persona de su confianza, o por ambos,

segl'.ín su voluntad". (articulo 20, fracci6n IX). 

Cerrados los debates, el juez formular' el interrog! 

torio que debe ser contestado por el Consejo1 tomando en -

consideraci6n para esos fines, las siguientes prevencio-~

nes: 

(76). Op. Cit. pág. 237. 
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I. Las preguntas se referir&n a los hechos que hayan 

motivado el proceso, y de ringan modo a otros di! 

tintos de ellos; y se basarán en las conclusiones 

del Ministerio POblico y de la defensa, y en las

constancias procesales1 

Il. Si en las conclusiones formuladas por las partea

se encontrare algunas contradictorias, el juez lo 

declarar~ as! y si no obstante esa declaraci6n, -

las partes gue las haya formulado, no retirare a~ 

bas o alguna de ellas, para que tal contradicci6n 

desaparezca, ninguna de las contradicciones se -

incluir& en el cuestionario¡ 

III. Los hechos alegados en las conclusiones del Minis 

terio Püblico y de la defensa, que no constituyan 

una circunstancia excluyente o calificativa, de -

las determinadas por la ley, o que no conte~gan -

todos los elementos exigidos por ella, para que -

una de esas circunstancias exista, no ser~n in--

clu!das en el interrogatorio¡ 

!V, Cuando las conclusiones del Ministerio P~blico y

de la defensa, sean contradictorias entre si, se

pondr!n en el interrogatorio la~ anotaciones nec~ 

sarias para que el Consejo no incurra a su vez en 

contradicci6n; 

v. cuando los hechos contenidos en las conclusiones

del Ministerio Ptiblico o de la defensa, sean com

plejos, se dividirln en el interrogatorio en cua~ 

tas preguntas sean necesarias, para que cada una

contenga un solo hecho; 
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VI. No se incluirán en el interrogatorio pregu~tas s2 

bre la edad o sexo del acusado u ofendido, ~i so

bre si est& debidamente comprobado el cuerpo del

deli to, ni acerca de cualquier otro trámite o --
constanc].a, propios excl.usivamente del procedi--

miento, ni sobre circunstancias que puedan moti-

var la atcnuaci6n o agravaci6n de la penalidad¡ 

Los hechos a que se refiere esta fracci5n, los e! 

timará el juez en su sentencia con sujeci6n a las 

reglas de la prueba legal, siempre que hayan sido 

materia do las conclusiones de las partes, con e~ 

cepci6n de las causas de atenuaci6n, que si puede 

apreciar aunque no hayan alegado1 

VII. La primera pregunta del interrogatorio se formula 

rti en estos términos: "el acusado N.N., es culpa

ble de •••• " (Aqu1 se asentar~ el hecho material -

que constituya el delito de que se trate) 1 y si -

para que el delito se determine, se requiere la -

concurrencia de hechos o elementos diversos, se -

repetir~ esa pregunta tantas veces corno fuese ne

cesario para hacer referencia separadamente a ca

da uno de ellos 1 

VIII. Enseguida se pondr~n las preguntas relativas a -

las circunstancias constitutivas, excluyentes y -

calificativas, en el orden en que quedan señala-

das. 

Si para que una de esas circunstancias quede con! 

tituida se requiere la concurrencia de diversos -

hechos o elementos, se observar! lo mismo que pa-
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ra ese caso se ha establecido antes, en cuanto a

la primera pregunta7 

IX, En el caso de tener que incluirse alguna circuns

tancia excluyente en el interrogatorio, la prime

ra pregunta de 61 se formu1arti en estos términos: 

¿el acusado N.N. es autor de tal hecho?. En tal

caso la contcstaci6n afirmativa a esa persona, -

equivaldrá a la declaraci6n de culpabilidad, cua~ 

do se vote negativamente, la excluyente o todas -

las excluyentes alegadas: 

X. Delante de cada una de las preguntas relativas a

las circunstancias que hayan ocurrido en la comi

si6n del delito se pondr5 la palabra "hecho mate

rial", "constitutiva", "excluyente«, "calificati

va", según la calidad de la circunstancia conteni 
(77) -

da en la pregunta". (art. 344 L.P.P.D.-M.S.) 

La redacci6n del interrogatorio, se~alado por el juez 

instructor, puede ser impugnado por el 

la defensa y lon miembros del consejo, 

solverá si accede o no a modificarlo. 

Ministerio Público, 

y el mismo juez re

Una vez leido el in 
terrcgatorio a los concurrentes, el Presidente to~ar~ a -

los Vocales la protesta de ley, en la siguiente forma: --

"Protestaís bajo vuestra palabra de honor, resolver las -

cuestiones gue os van a someter, conforme a las leyes de -

la materia, sin tener en cuenta la suerte, que pueda caber 

al procesado, mirando solo por la conservaci6n de la dieci 

plina y por el prestigio del Ejército Nacional". 

(77). Art. 665 del C.J.M. 
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Una vez que 1:>s vocales contesten afirmati•:i\:7.0:1te, -

el l'ret;.idente a ~;u vez ren,Jírfi la r:;uya, declar'..lndo S\l~'"ipcn

c~d3 1.:1 !>P:;i6n públ.icil, f:\:i:idar.·ií d0r;¡J<::]llr ]J :::t:a y e~ Co:-i

se10 <le ~l'Jerra !>e const.i.t.111.r.'i en se;.;i6n ~:ecn:!:i\ :<,:ffa <fo.li

berar y vot~r el .iLt 1~~rrcq .. 1torio; todo 6sto f:L; ~;i.~: c-:;nc;.i---

rrencia <h'l Jlll'Z 1 lc.1 cual a nuestro juici·-, es i:«,1::e~J':nble, 

i'"' que en tal deliberaci.6n debe intervenir e~ perito en mi!. 

te ria jur!dicil y responsable de la instrucc::..6n d•ü proce--

so. 

votado y firmado el interrogatorio ror los nierr.bros

del Consejo, proceder5 el juez a dar forna a los puntos r~ 

sc.lutivos del f.ülo. l\.l votarse cada una de las preguntas 

se asentar5 el resultado, expres&ndose si fue por unanimi

dad o por mayoría, en la inteligencia de que ninguno de -

los miembros poddi abstenerse de votar. 

Se declara que el acusado no es culpahl~, cuando se

ha votado negativamente la pregunta relativa al hecho con! 

titutivo del delito; o bien por haberse votado en sentido

afirmativo alguna circunstancia excluyente de responsabili 

dad, en este caso el Presidente del tribunal no proceder&

ª recoger la votación de las preguntas,y si lo hiciere se

tendrSn sin valor las respuestas; por otra parte, si se d! 

clara culpable al acusado deber~ recabarse la votaci6n de

todos los integrantes del Consejo. 

Una vez que el tribunal de guerra ha terminado de vo 

tar los diferentes interrogatorios, se entregan al juez 

instructor, guien acompañado de su secretario entrará a la

sala de deliberaciones a fonnular los puntos resolutivos -

de la sentencia que englosará dentro de los a d!as siguie~ 

tes. 
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Si la sentencia es absolutoria, el acusado recobrará 

de inmediato su liD~rLad definitiva, si es condenatoria se 

le priva de su libertad proviniona:, sin c~bargo esto no -

puede suceder, si el acusado o su defensor interponen el -

recurso de apelación, antes de que cause ejecutoria, den-

trc de los 5 d~as como lo est.1blece la ley, pasando el pr5.?_ 

ceso a revisión del Supremo tribunal militar, que es lo 

que generalmente sucede. El resultado de la audiencia, el 

Presidente del Consejo la comunicará al Comandante de la -

Guarnic16n de inmediato. 

Por lo que alude al periodo de discusi6n o audiencia 

en el fuero federal, 6ste se diferencia Qnicamente del fue 

ro militar, en el sentido de que 6sta se lleva a cabo por

el mismo juez, sea cual sea la temporalidad de la pena im

puesta por cualquier tipo penal establecido en el c6digo -

penal federal. Esta es 1a forma correcta, es decir, :.u -

resµonsabilidad para decidir ln situaci6n jurídica defini

tiva del procesado, debe estar Gnica y exclusivamente a -

cargo del juez instructor del rroccso. 

En este Frocedimicnto, la audiencia termina tar:ll.:.it'b

el tercer per~o¿c del procese, quedando el Qltimo o sea el 

falle o sentencia, la cual cicbe óictarse en el t&rmino de-

15 d!as (art. 97 del código federal Je p~ocedimientos pe:¡! 

les); es oportuno acivertir al respecto, que cuandc se tra

ta de delitos cuya pena no exceda de 6 ~eses de prisión c

en les ClUC la aplicable no ir::r;1 ique la pri.vaci('.'.,:¡ de la li-

a :~ ¿~fcnsa, ci Juez dic~a ci0 inmediato la sentencia (ar~. 
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307 del c6digo federal de procedimientos penales). 

En cuanto a la audiencia, en el procedimiento ordin! 
rio, la ley del fuero común, senala que las partas estén -

presentes en ella (art. 326 reformado del c6digo de proce

dimientos penales para el Distrito Fed~ral), y en caso de

que el d~fansor o al Agente del Ministerio Póblico no asi! 
tan, se citarSn para una nueva dentro de los e dfas si---

guiantes, y 6sta audiencia se celebrar~ aunque no concurra 

el Ministerio PGblico, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que incurra; al igual que la dofonsa. 

~n lo relativo a la defensa, al artículo 326 estable 

ce su comparecencia o no, del defensor; llegando a la con

clusi6n que ~sta debe ser con carácter obligatorio. 

El desarrollo de la audiencia se reglamenta en el ªE. 
t!culo 328 reformado y en el que se estatuye qué, despulis

de recibir las pruebas que legalmente puedan presentarse,

atenderS la lectura de las constancias que las "partes" S! 
fialen y a los alegatos de las mismas, el juez declarar& 
visto el proceso, con lo que termina esta diligencia. 

Por último, en el procedimiento sumario, el c6digo

del Distrito federal, no indica la preparaci6n del juicio

º sea, propiamente no existe, pues la ley no señala una -
etapa especial para dicho período, por lo que recibidas -

las pruebas, de inmediato se formulan conclusiones; es de

cir, en la propia audiencia se reciben las pruebas y se -
for:nulan conclusiones y en la misma se puede dictar la seE 

tencia respectiva. 

Hasta el momento hemos hecho menci6n a esta fase de: 

proceso instruída respectivamente en cada uno de los fue-
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ros, indicando concretamente, la forma de llevarse er. el -

de guerra. 

Tomando en considcrnci6n todo lo expuesto, es de pr2 

ponerse que por lo menos el periodo del proceso instru1do

en el medio castrense, sea reformado de acuerdo a las nece 

sidadcs jur1d1cae actunlcs, y adcm~s, tomando en consider! 

ci6n los c1VilllCt.!f, que ha tcm.ido la ciencia jurfdica en mate 

ria ¡,c:-.a 1, en general deben e5tablecerse dos etapas de pr~ 

ce sos, en base a la temporalidad correspondiente a cada -

uno de los delitos previstos en el c6digo foral. O sea, -

la creaci6n de un proceso ordinario y un proceso sumario,

cuya instrucción est~ a cargo, en todas sus fases, exclusi 

vamento del juez militar, para esos fines se deben tomar -

en consideraci6n el tiempo real, y prlctico en el que ver

daderamente se instruya el periodo del proceso, y no como

ccnstantemente sucedo en el fuero comdn y federal en que -

el 6rgano JUrisdiccional sobrepasa el tiempo que la ley i~ 

dica para la instrucci6n1 es decir, no tomar la legisla--

ci6n simplemente como teorfa, sino darle debidamente el -

respeto y cumplimiento que se merece, 

Al establecer el procedimiento sumario y ordinario,

la idea del legislador, fue hacer m&s expedita la adminis

tración de la justicia, er. cuanto a la instrucci6n del pr~ 

ceso, pero tal parece que no tom6 en cuenta aquellos con-

tratiernpos que se presentan en el transcurso del mismo pr~ 

ceso, algunas veces por necesidades de las partes, y en -

otras por simples caprichos de las mismas, que tienden a -

alargar el proceso, adern5s, en algunos casos, de la irre~

ponsabilidad de algunos jueces, que no toman con verdadera 

conciencia el cargo, gue el Estado le ha conferido, confun 

di6ndolo con un eslab6n pclftico que piensan que le servi-
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r~ m~s adelante, para ocupar los ambicionados puestos buro 

cráticos y pol!ti.cos, que l.ínicamente le servirán para obte 

ner fama y dinero, egoístamente, desatendiendo las necesi

dades sociales. 

Los tdrminos procesales instituidos por los tipos de 

rroceso en el fuero coml.ín, como para el federal, es inope

rante, en virtud de que tanto el procedimiento sumario co

mo el ordinario, como teoría es adm.isible y sería bastante 

admirable y di.gno de elogio si efectivamente los 6rganos

judiciales le dieran cu~plimiento al pie de la letra; pero 

desafortunadamente no es así; es decir, el t6rmino dentro

del cual deben darse, no se adecua a las necesidades jurí

dicas actuales, baste referir que en los diferentes juzga

dos del Distrito Federal, existen expedientes que aun no-

se terminan de instruir y que han sido iniciados, desde h!!_ 

ce considerable tiempo. Por lo tanto, tomando en conside

raci6n las observaciones expresadas, de ser posible la --

creación de los dos procedimientos propuestos, en el men-

cionado fuero castrense, se deben hacer, observando las -

formalidades que a continuaci6n se indican, 

PHOCESO SUMARIO MILITAR 

La creaci6n de este tipo de proceso, se fundamenta-

ría en base a la temporalidad de las penas que se impongan 

a los diferentes tipos penales, según lo establece el c6d! 

go de justicia militar vigente, cuando expresa que: la in! 

trucci6n se practicar~ con la brevedad posible, a fin de--

que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si 

tratare de delitos cuya pena no exceda de dos afias de 
sión (?S) ~sto tiene su furrlamento en nuestra Constitución, 

se -

pri-

en-

(78). Art. 616 del C6digo Mexicano de Justicia Militar. 
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el articulo 20 fracci6n VIII, al señalar que "el acusado -

ser! juzgado antes de 4 meses, si se tratare de delitos cu 

ya pena mSxima no exceda de 2 añoa de prisi6ntt. 

sin embargo, es conveniente establecer en este senti 

do, una racionalizaci6n de las penas, modificando las nor

mas que indican la forma de llevar el procedimiento, pero

dc acuerdo a las necesidades jur1dicao y sociales actua--

les; concrctanionte 1 urge modificar las normaH militares, -

no 6nicamente las que se refieren a la instrucci6n, sino -

en 9e:meral, hacer una reforma y reentructuraci6n integral

del código de Justicia militar, a fin de que se adecue a -

la realidad y efectivamente sea un regulador de la conduc

ta social del militar, y no un ordenamiento jurídico que-

perjudique al mismo militar, como lo hace el actual, en di 

versas partes. 

En reJaci6n a nuestro punto de vista, la reforma que 

ne debe hacer e6 a fin de aumentar la competencia fijada -

al JUcz, con al objeto de que instruya el procedimiento s~ 

mario por violaciones a la ley castrense, cuando la pena -

aplicable nl delito de que se trate, no exceda de 5 afios,

tomandc en consideraci6n que cuando 6stos fueren varios, -

se est~ a la penalidad m!xima del delito mayor. 

Ccncretamcnte es de proponerse y de desearse además, 

que quede establecido de la siguiente forma: 

El proceso sumario militar, se abrirS con el auto de 

formal prisi6n y comprcnderti dos etapas: la primera, la de 

Froposíci6~ de pruebas que se dar~ por terminada con el au 

to que resuelva sobre la adrnisi6n de las mismas; para ~s-

to, las r-artes tendr~n 15 dfas para ofrecerlas. La segun-
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da etapa empezará con la conclusi6n del plazo otorgado pa

ra ofrecer pruebas que se dcsahogar!an en los JO días pos

teriores, t6rmino en gue deben practicarse tambidn todas-

aquellas yuc el juez instructor estime pertinentes, para -

un mayor cGclarecimicntc de los hechos y conocimientos de

la verdad, dcbi.endo termin<lr ei;ta etapa con al auto que d.2, 

clara cerrada la inetrucci6n, poniendo la causa a la vista 

de las partes; so deberá tomar en cuenta que tanto el pla

zo de ofrecimiento como de reccpci6n de las pruebas, serán 

renunciables. 

con el "auto que declara cerrada la instrucci6n", se 

iniciaría la fase "preparatoria del juicio": y poniendo la 

causa a la vista de las partes, dispondrán de 3 días para

cada una, para la formulaci6n de conclusionee1 en la inte

ligencia de que, si el expediente o causa excediera de --

cien hojas, por cada 40 excedentes, se aumentarfi un d!a. 

Las conclusiones se presentarán por escrito y podrán 

ser sostenidas verbalmente en la audiencia que se llevará

ª cabo durante los 3 dfas siguientes; en relaci6n a las -

formalidades que deben revestir al igual que en lo refere~ 

te a su presentaci6n se seguirán las mismas ya explicadas

en el tema respectivo, debiendo tomarse en consideraci6n -

que se sancionará al Ministerio Público y a la defensa si

no las formulan de acuerdo con las indicaciones legales; -

en caso de que la defensa, no lo haga se tendr!n por form~ 

ladas las de inculpabilidad, y si el Ministerio Público hi 
ciere lo mismo, se dará vista con la causa al Procurador,

para que éste las formule en un plazo que no exceda por lo 

menos de 15 d!as, 

En relaci6n al periodo de audiencia, ya expresamos--
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que ser!a conveniente llevarse dentro do los 3 días poste

riores, en donde se dar& lectura a las constanciao procos! 

les que las partes hayan eefinlado, d5ndolcs oportunidad, -

para que cada una de ellas alegue lo que a sus derechos -

=onvenga, para que una vez realizado 6sto se declare visto 

el proceso, disponiendo el juez de un t6rmino de 5 días P!!, 

ra dictar la "sentencia" respectiva; pero de ser posible,

el Juez dictaría en la misma audiencia final, si fil ae! lo 

=onsidera co~veniente desde el punto de vista legal, y --

ltendiendo al principio de econom!a procesal. 

Estas resoluciones podrSn ser irnpugnableo, dentro -

"iel t6nnino de 5 d:ías, de lo contrario, causarán ejecuto-

:ia; es oportuno advertir que el p5rrafo ocgundo del art!

:ulo 309 del código de procedimientos penales del Distrito 

'ederal, expresamente indica: "no procede recurso alguno-

:ontra la sentencia que en Astas procesos dicten los jue--

-:es menores mixtos de paz". 

El contenido de dicho precepto, se refiere a las se~ 

:cncias que dictan los jueces mixtos de paz en el procedi

niento sumario; a nuestro juicio, resulta inexplicable que 

ii chas resoluciones no sean recurridas ya que quienes las

lictan son falibles y por ende siempre estar~n sujetos al

irror u otros factores que en su caso, pueden producir le

iiones jur!dicas irreparables. 

Por tal motivo, deberia llevarse a cabo la reforma-

.egal que establece el derecho a inconformarse con dichas

'.esoluciones judiciales. 

Es por eso, que en el proceso sumario propuesto, se

:stableci6 que las resoluciones que dicten los jueces mi-
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litares, podr~n impugnarse dentro del término de 5 d!as. 

rRocrso ORDINARIO MILITAR 

Las formalidades que deben ob;,ervarse on las d!fere!:!_ 

tes fases de este proceso, deben ser las mismas que se cb

Aervnn actualmente aunque insistimos que durante el ~ismo, 

sea instruido por el juez militar, mientras no sean cstrus 

turados debidamente, el citado Consejo da guerra en la far 

ma que se ha manifestado, pues de realizarse tal proposi-

ci6n, provocarla un cambio radical y estupendo, y un avan

ce real dentro do la ciencia jurldica penal militar, sobre 

todo en cuanto al principio de econom!a procenal. 

El fundamento jurfdico, para este tipo de proceso es 

tá en la misma Constituci6n Política, en el artículo 20 

fracci6n VIII, al indicar que el procesado será juzgado, -

"antes de un afio si la pena m&xima excede de dos afias de -

prisión ordinaria". 

A mayor abundamiento, tambi~n en el c6digo de justi

cia militar, la cual indica que: "la instrucci6n se pract! 

cará con la brevedad posible, a fin de que sea juzgado an

tes de un afio, si la pena excediere de dos afios de pri----
.6 " ( 79) Sl n. 

De acuerdo a las indicaciones anteriores, ser!an ob

jeto del proceso ordinario los delitos cuya pena exceda de 

5 años de prisi6n ordinaria. 

En este proceso, al igual que en el anterior, la in! 

(79). Art. 617 del C6digo Mexicano de Justicia Militar. 
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trucci6n tiene 2 fases: la primera principia con el auto-

de formal prisi6n o sujcci6n a proceso, y concluye con el

auto que declara agotada la avcriguaci6n, la segunda, pri~ 

c1pia con este t:ll timo auto y termina con el auto que decla 

ra cerrada la instrucci6n. 

La primera fase se ocupa en tErminon generales de la 

recepci6n de las pruebas yuc las parten y el juez hayan 

propuesto (art. 617 del C.J.M.): en la segunda, el auto 

que declara agotada la averiguaci6n o ven<lr& a ser una es

pecie de: llamada n las parte::; informtindoles que estando -

por cerrarse la instrucci6n, deben revisar el expediente, 

a fin de que puedan, en su caso, solicitar el desahogo de

otras diligencias. Este auto surtirá los siguientes efec

tos: 

I. Da fin a la primera parte de la instrucción. 

II. Inicia la segunda parte de la instrucci6n. 

III. Pone la causa a la vista de las partes, a fin de

que estudien el expediente y determinen si hace -

falta la pr&ctica de alguna diligencia. 

IV. Abre un t~nnino probatorio, 

Respecto a este término probatorio, se observará la

ya indicado en el tema respectivo. 

Despuds de desahogarse las pruebas, o transcurrido -

el plazo, sin que las partes hayan ofrecido pruebas o ex-

presarnente hayan renunciado a es0 lapso, el juez deberá de 

clarar cerrada la instrucci6n. 

El auto de conclusiones que cita a las partes a for

~~:arlas, surte el efecto de declarar cerrado el segundo -
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per!odo de la instrucci6n y en consecuencia la dá por ter

nada, (art. 627 del C.J.M.), 1nici~ndose de inmediato el -

per!odo de preparaci6n del juicio, que se inicia con el e! 

tado auto y terminar~ con el que dá por terminadas las con 

clusiones; para ésto las partes dc~erán tener un plazo de-

5 días necesariamente para formularlas, pero si el expe--

diente por alguna causa excediera de cien hojas, por cada-

50 de exceso, o fracción se aurnentará un día. En relación

ª las conclusiones, se deberán hacer las observaciones he

chas en el tema cuando fueron analizadas las mismas, si-

guiéndose las formalidades indicadas. 

Una vez terminado el por!odo "preparatorio del jui-

cio", se inicia el de "discus16n" que podrá ser llamado -

también "audiencia final de primera instancia", que princ.!_ 

pia con la determinación que debe indicar la fecha para la 

celebraci6n de la misma y termina cuando se ha llevado a

cabo ésta. Esta fase del proceso, deberá ser exclusiva del 

juzgador, que lo hará conforme a derecho (persona letrada) 

y no de juzgadores legos que deciden segdn los dictados de 

su conciencia, basados en la experiencia. 

Ahora bien, haciendo una comparaci6n de los Procesos 

Propuestos, podemos hacer las siguientes observaciones: 

Primero.- Que en el prcceso sumario, separamos con -

cierta precisi6n, la etapa de ofrecimiento y la de desaho

go de pruebas; en el ordinario s6lo en el segundo per!odo

de la instrucci6n se deslindan esas etapas (el que va del

auto que declara agotada la averiguación, al que declara -

cerrada la instrucción) . 

Segundo.- Que en el procedimiento sumario militar no 

debe existir el ültimo per!odo probatorio, corno sucede en-
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~l ordinario; es decir no se registra el auto que declara-

1gotada la avcriguaci6n, y por lo tanto anunciando que es

:á por cerrarse la i1rntrucci6n, se abre un dltimo per!odo

le pruebas. 

Tercero.- En el proceso ordinario militar, sólo se -
)ermitirá renunciar a los plazos señalados para el ofreci

iiento y rccepci6n de pruebas, en la segunda etapa de la -

natrucci6n. En el proceso sumario, la renuncia es gene--

·al, o sea se puede renunciar a todos loe plazos probato--
ios del periodo de la instrucci6n. 

Con la "audiencia", termina la tercera fase del pro

eso, dando principio la cuarta y Oltima en la que se dic

arf. la sentencia respectiva. 

CUAHTA FASE DF.L PHOCt:«;O, 

I.A SENTENCIA: 

CONCEPTO Y ELEMENTOS. 

La sentencia, es la parte culminante de todo proce~

~. es un fenómeno procesal, en virtud de que en ella con

eraen y se deciden todas las cuestiones q.ue constituyen -

u objeto. 

Fernando Arilla Bas, concept~a este fen6meno proce

al, como "el acto decisorio del juez, mediante el cual 

firrea o niega la actualización de la culminación penal ª! 
s.blecida en la ley". (SO) 

30) Op. Cit. I p~g. 163. 
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En todo proceso debe llegarse a una conclusión, re-

solviendo el caso concreto, esta conclus16n, ser~ la sen-

tencia absolutoria o condenatoria, que determinará final-

mente la situaci6n jurídica de dicho procesado. "La sen-

tencia es, a la vez un acto de dcclaraci6n y de imperio, -

En ella el tribunal, mediante el empleo de las reglas de -

n.1ciocinio, declnra en la forma y tt;rmi.nos que las leyes -

establecen, si el hecho atribuido, a determinada persona -

reviste los caracteres del delito y decreta la imposic16n

de las sanciones o de las medidas de seguridad que proce-

dan". Toda autoridad judicial al emitir sus actos imperat! 

vos, unilateraleo y coercitivos, es forzoso que lo haga -

empleando la 16gica jur!dica, absorviendo debidamente, to

los autos y constancias procesales, pues de no hacerlo pu! 

de caer en el grave error de violar las garant!as Constitu 

cionales del procesado o a contrario censu, ir en contra -

de los intereses de la sodedad; as!mismo debe tener pre-

sento, que en su resolución jud:1.cial, concurrirán 2 eleme!2 

tos: "el elemento volitivo y el elemento 16gico. El prime

ro es la manifestación de la voluntad soberana del ~stado

que tiene que cumplirse. El segundo, que es el m~s impor-

tante por cuanto a que constituye el fundamento del fallo, 

debe contener los razonamientos legales en que se apoya, -

pues no basta con que se exprese la voluntad del Estado, -

sino se encuentra regida por una apreciaci6n lógica y jurf 
dica de los hechos". (Bl) 

La sentencia, debe calificarse como una resolución -

judicial, ya que mediante ésta, el juez resuelve por mand~ 

to legal el fondo del proceso sometido a su reconocimien-

to. 

(Sl) Gor.zález Bustailanto. Op. cit., pág. 232. 
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Col!n Sjnchez, expresa que: "la sentencia ce la res~ 

luci6n judicial gue, fundada en loo elementos del injusto

punible y en las circunetancine objetivas y subjetivos co~ 

dicionales del delito, resuelve la prctcnsi~n punitiva ae

tatal individualizando el derecho, poniendo con ello fin a 
la instancia". (B 2) 

Concretamente, la sentencia es la culminaci6n de la

actividad jurisdiccional, ya que en ella el 6rgano encarg! 

do de aplicar el derecho, resuelve sobre la cual debe ser

la consecuencia que el Estado sefiala para el caso concreto 

sometido a su consideraci6n, determinando la culpabilidad

º inculpabilidad del acusado, la procedencia de la sanci6n, 

la medida de seguridad, o en caso contrario la inexisten-

cia del delito. 

Por otra parte, también concordamos plenamente con -

J:,.rilla Bas, <Ü consi.derar a la sentencia como el resultado 

de tres elementos, que son: "el de cr!tica, de juicio y d! 
dedsí6:-.. El rn:riento de crítica de caracter eminentemente -

filos6fi.co consiste en la operaci6n que realiza el juez p~ 

ra formarse la certeza. El momento de juicio, de naturale

za lógica, consiste en el razocinio del juez para la premi 
sa que es la norma con los hechos ciertos. El momento de

decisi6n, de naturaleza jurfdico-polftico~ consiste en la

actividad que llev6 a cabo el juez para determinar la si-
tuaci6n jur!dica del procesado". (BJ) 

La sentencia en el fuero de Guerra, debe tener la -

misma concepci6n 1Lgica, jurídica y política establecida -

por los referidos autores; por ende, es necesario, que to-

(82) Op. Cit., pág. 449. 
(83) Op. Cit., pág. 164. 
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da autoridad judicial militar, al expresar este acto de v~ 

luntad determinante>, absorbe los principios anteriormente

establecidos, dándole de preferencia, un enfoque jurídico, 

como aspecto principal. 

Actualmente, esta resolución en primera instancia, -

es dictada por los tr:i.bunalcs judiciales de los que hemos

hecho constantemente referencia, o sea por los jueces mill 
tares y por las Consejos de Guerra Ordinarios, y los Qni-

cos que se aco9en a los principios lógico, cr!tico, filos~ 

fice y jur!dico, son los jueces militares, por ser perso-

nal letrado, ya que los segundos, ee bastante dudoso que -

lo cumplan por no ser peritos en materia jur!dica. 

De acuerdo con lo establecido por el art!culo 624 

del C6diqo de Justicia Militar, la sentencia de primera 

instancia se dicta dentro de los 8 d!as siguientes a la ce 

lebraci6n de la audiencia final. En rclaci6n al procedi--

miento numario mi11tar propuesto, debiera en la misma au-

diencia, dictarse la sentencia respectiva, con el fin de -

acelerar m4s la administraci6n de la justicia militar. 

El C6diqo Federal de Procedimientos Penales, sefiala

un t6rmino de 15 dfos 11 partir de la culminación de la au

diencia (art. 97 del C.F.P.P.), para dictar la sentencia -

uni-ínstancial, es decir de manera semejante a lo propuesto 

en el proceso ordinario militar. 

El Fuero Com6n, la sentencia se dicta on la audien-

cia de juicio o dentro de 5 d1as, si se ha seguido el lla

mado procedimiento sumario (art. 309 del C.P.T.D.F.), o -

dentro de los 15 dfas siquientes a la vi~ta, si se ha ins

tru!do el procedimiento ordinario; (Rrt. 329 del mismo or

\cnar~dento} y ~Ji la causa excede de 50 fo j:is, por cada 20-
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de excc~so (1 frac<::í.6n 1 !W aument,1ré( un d!a. 

En el orden militar, las 6entonclas se clasifican -

condenatorias y absolutorias, en inte1·locutorias y defini

tivaE. Aunque lo ]cqfslación militnr no establece concreta 

mente esta clasíficaci6n se deduce de la rlln6rnica que es -

caractcrfsti.ca. 

La Sentencia Interlocutori.a, la debe pronunciar el -

6rgano jurisdiccional, en el curso de un p~oceso para re-

solver cualquier cueBti6n de car~ctcr accidental. 

La f:entencia Det:inítiva, renuelve !ntf!qrarnente las -

cuestiones principal y accesoria, condenando o absolviendo 

~! ~cusado en primera instancia, ~n estas resoluciones se 

t::mrn principalmente corno bnse el momento procesul en que ~ 

r::e Cictan. 

La Sentencia Condenatoria, es procede~te c~ando el -

delito y la responsabilidad penal del militar, se encuen-

tran plenamente comprobadas. 

La Sentencia lil:isolutoria / se debe fundamentar princ.=!:_ 

palrnente, en la existencia de pruebas, para comprobar que

el delito no ha existido. En otras palabras, determina la 

absolución del acusado, en virtud de que en las constan--

cias procesales, se patentiza la ausencia de conducta, la

atipicidad, esta última clasificaci6n, es atendiendo a sus 

resultados. 

Es importante hacer una distinci6n entre la senten-

cia definitiva, y la sentencia ejecutoriada a fin de no -

caer en posibles errores, de t6cnicas de la materia. 
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La Sunrema Corte de Justicia de la Nación, se ha oc~ 
pado en una de S\lS ejecutorias de hacer esta importante -

distinci6n, estableciendo que, "por sentencia definitiva -

en materia penal debe entenderse, la que resuelve el pro

ceso y la ejecutoriadn, la que no admite recurso alguno", 
(84) 

La sentencia ejecutoriada es el dltimo momento de la 

actividad jurisdiccional y en ella se crea una norma que -

concretamente ofrece las siquientes características: 

"Primera.- Es creadora de un derecho, en cuanto for

ja un precepto u orden que pone la fuerza que anita a todo 

el derecho. 

Segunda.- ~s exclusiva o individual en cuanto se re 

flere a una situaci6n concreta; y 

Tercera.- Es irrevocable, 0" cuanto determina, de m! 

nera absoluta, la situaci6n 10nal de un caso concroto. Es

tabln~e una verdaJera resolución que no admite posteriores 

rr.oc!-4, . ..:..cae iones u, 

La ley foral hace mención a las sentencias irrevoca

bles que por lo tanto causan ejecutoria, y son las siguie~ 

tes: 

I.- "Las sentencias pronunciadas en primera instan-

cia cuando se haya consentido expn:~smnente, o -

cuando oxpirado el término que la ley fija para 

interponer algún recurso, no se haya interpues-

to. 

rr. - Las sentenc.U.ts se sequnda instancia I y 

(84) 'rorno XXXI\', >t\q_ 285. 
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III.- Aquellas contrn las cuales 1~ ley no concede rc

cunm nlquno". (T,rt. 848 clc·J C .. J.M.). 

Es importantf• maní fe~;t11r que 1 il ~.;ent.:-ricia que se di.e 

te, d~be ser por el delito delitos ~PGnladas forzosnmente

en 01 i\Uto de forn1:1l pri!1ión: en caso de que exista un cam 

bio ch> clasific;:ic:lón de tlülit.o en la ~;entcncia, se estará

ª lo dis¡m<.!~_;t:o en lil fracci6r. XVI, d<>l artfrulo 100 de la

Ley de !l.mra ro. 

Asfmiumo, el 6r9ano de decisj6n no puede rebasar la

acusaci6n del Ministerio PGblico, toda vez que rebasarla,

ser1a estar dcscmpcfiando la función persecutoria, que sólo 

al representante social militar, le compete. 

La jurisprudenci~ de la corte en su tesis 274, clar~ 

mente expn•sa que: "~;i condenan por (](:li.to distinto del -

que fu~ rnatcria de acusaci6n, privan de defensa al preces~ 

do y no con las garantías que consagra la fracción IX del

artf culo 20 Constitucional, debi6ndoso en tal caso, conce

derse amparo para el efecto <le que se pronuncie una nucva

sentencia que se ajuste estrictawente a los t6rminos de -

acusaci6n del Ministerio Püblico". 

Por ú1 timo, la ley establece los requisitos formales 

de toda sentencia, al scfialar que contendrán: 

~1.- La hora, fecha y lugar en que se dicte: 

II.- El nombre del juez, rna0istrado o miembro del -

Consejo en su caso y secretarios; 

III. - El nornbre y apel U.dos dE!l reo, su apodo si lo -

tiene, el lugar de su nacimiento, edad, catego

ría militar y su oficio o profesi6n antes de -

ser militar; y 
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IV.- Las consideraciones y fundamentos legales en -

que se apoya la resoluci6n". (1\rt. 922 d•~l 

C.J .M.). 

Es criticable el orden de las disposiciones d~l pre

sente nrtfculo, pues tal parece que al legislador ~el C~di 

ge Cnstrenee, se le olvid~ fundamentar los requisitos in-

disp~nsables de toda Rcntencia, ya que aparecen éstos, de~ 

tro del cnpftulo de las "prevenciones generales" y no del

que indjca la form~ do instruir el proceso, 

En cuanto a los requisito~ de fondo indicados, que -

son indisrensablcs para to<l~ sentencia, el primero, segun

do y tercero, ser~n parte del "encabezado" <le la misma: el 

cuarto de "los resultados" y el •-iuinto fü_, los "conside:::an 

dos", por lo que observamos cpw esta ley no hace alusi6n a 

la "determin.-ici6n" de 1<1 resoluci6r. jucliciul que tratar~os, 

y por ende falt~ una fracci6n rn~s que expresamente dijera: 

"la condcnaci6n, o absolución correspondiente y los demás

puntos resolutivos''. 

Por su forma, la sentencia, en t{irminos generales es 

un documento jur!dico para resolver la situación jurfdica

plantcada, y la observancia de la misma debe hacerse de -

los siguientes requisitos: hacerse por escrito y contener

debidar.ente redactados además del prefacio, los requisitos 

formales ya mencionados. 

"El prefac1o inicia la sante~cia, y en el se menci-

nan los datos necesarios para singularizarla. Los resulta~ 

dos son formas adoptadas para hacer historia de los actos

procedi.rnentalr~s (averiqu11ci6n previa, ejercicio de la ac-

ci6n penal, desahogo de pruebas, c:tc.). Otro tanto puede -

decirse de los considerando, para as!, a trav6s de la par

te decisoria, expresar los puntos concretes a que se lle--
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que". (BS) 

Tarnbi6n deben cl.u·se los requisitos de "fondo" mismos 

que la ley foral no establece debidamente, pero que des--

rrc~dc~os de los momentos que animan a la funci6n jurisdi~ 

cional; 6stos deben ser: 

I. Determinación de la existencia e inexistencia -

de un "delito jur!dico". 

II. Determinací6n de la forma en que un militar, de 

be responder ante la sociedad castrense, por la 

infracci6n de la disciplina; y 

III. Determinaci6n de la relaci6n jurídica que exis

te entre un hecho y una consecuencia comprendi

dad en el derecho. 

En relaci6n a ente Gltimo párrafo la consecuencia 

puede ser l~ sanción o la libertad. Ln sanci6n está pre-

vista en la ley; la libertad en unos casos está prevista -

en la ley, pero en otros es respuesta indirecta a la falta 

de previsión de una consecuencia especial. Esta libertad

a pesar de no estar prevista en la ley es "consecuencia" -

co:r.prendida en el di~recho por la plen:!.tud hermética que és 

La fecha en que se dicte la sentencia es de vital i~ 

portancia, independientemente de que 6sta es un elemento -

tásicc para comprobar si el 6rgano jurisdiccional rnilitar

pronunci6 dicha resolución dentro del término ordenado --

{85) Guillerno Colir: Sánc.hez. Op. cit. pág. 461. 
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por la Constituci6n y también, para que principien a co--

rrcr los t~rrninos legalae dentro de los cuales se pueda -

impugnar (artn, 817 al 853 del C.J.M). Lao sentencias se -

noti f.icar.'in i\ las pnrtos dentro de~ las 24 horas siguientes 

(art. 896 C.J.M.). 

fl 6rqano juriscliccional militar para dict~r la sen

tencia rospoctivn, y en consecuencia llevar a cabo 13 indi 

vidualizaci6n de la pena debe tener previstas la~ normas -

st~r1<.üad;;s por 1 a Consti tucí6n Fcdercll y del C6diqo c!c ,Jus

ticia Militar en au parte rclati~a ~l procedimiento penal

y a la que establece los tipos penales militares. 

En el orden militar las pen~s tienen un carácter in

timidatorio para que sirvan <le cje~plo; en carnpafia, la ma

yoría da los delito~ se sancionan con la pena de muerte. 

La severidad de las penas militares, podernos decir -

que se justifica por la esencia misma del Ejército. Al re! 

pecto la legislnci6n castrense establece en su artículo 

122 las penas militaree: 

I. Prisi6n ordinaria. 

II. Prisi6n extraordinaria. 

III. Suspensi6n de empleo o comisi6n militar. 

IV. Destituci6n de empleo¡ y 
V. Muerte. 
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e o N e L u s I o N E s. 

PRIMERA. - El fuero mi 1i tar no constituye un privile-

0io en cuanto al personal que lo integra, ya que la natur! 

leza de la instítuci6n, S\1 objetivo y fines demandan una -

¿!5ciplina que s6lo puede encontrar apoyo n través de pre

ceptos jurídicos que se cumplan eHtrictamente provocando -

e~~ ello la ejemplaridad. 

Sl:GUNDll.- I:l procedimiento penal militar debe ser ot 
~ct0 ce unu reforma intecJral, que entre otros aspectos im

;:crtar.te~, lHHia fnctible la realización de una justicia 

~rc~ta y expedita. 

'T!'.FCEEJ;..- Para el loqro de lo propuesto en la concl~ 

a~terf or debe de establecerse un nGmero mayor de juz-

c5dos militares, pues los que existen e~ l~ actualidad, 

son insuficiente~ para el buen despacho cie los procesos 

sue deben inst~uirse. 

ClJAR'TJ,.- Los 6rnar.cs :iu!'"isdiccicntilcs del fuero co-

r:"r!n no deben inter:E:nir más ccrc.c auxiliares de las autori

dades rnilitares, pues ello, en cierta forma, contraría el

csp!ritu del artfculo lJ de la Constituci6n Política de -

los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTA.- Los periodos del procedimiento penal mili-

tar, deber. defini.ri se {'!1 la forma y t6rminos en que los he 

~~s se~alado en el capf tulo correspondiente de este traba-

jo. 



186 

SEXTA. Es urgente qua se lleve a cabo una revisi6n -

del C6digo Mexicano de Justicia Militar, para precisar con 

una tt"!cnic•1 adecuada 1,i.s conductas o hechos c¡ue lesion.ern -

los intereses JUrfdicamentc tutelados por el fuero castren 

se. 

SEPT!1"1.l\.- Con el objeto ck· lor¡ror un:i !Üstcf'15tica -

m~s adecuada, deben agruparse por míltcrins y scp~rarsc los 

diversos cnpftulo~; que, f¡n !>IHi respocti•10:1 6::-den~~!l regu-

lan la legislación militar, pues hdsta la fecha los ordena 

miento& jurfdicos en cuanto a su redacc16n, contenido y co 

lo caci6n, dejan mucho que desear. 

OCTAVA.- Del artículo 20, fracci6n VIII de la Consti 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, y 

del artículo 616 del C6digo Mexicano de Justicia Militar,

se desprenden dos tipos de proceso: Sumario y Ordinario,

rnismos que deben regularse en la forma y términos en que

se hizo para la Legislaci6n Procesal del Distrito Federal. 

NOVENA.- Todos los tribunales militares deben estar

integrados por abogados de amplia experiencia y con carre

ra militar para as! garantizar una auténtica administra--

ci6n de la justicia. 

DEC!MA.- Debe derogarse el articulo 36 del C6digo Me 

xicano de Justicia Militar y establecerse que la acción ~ 

nal sea irrevocable. 

DEC!MA PRIMERA.- Debe excluirse la ejecuci6n de sen

tencia como periodo del procedimiento penal militar por e~ 

rresponder aquella a una actividad netamente administrati-

va. 
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DECIMA SEGUNDA.- Debe establecerse un instituto de -

prevenci6n y readaptAc16n social de la delincuencia para -

el fuero militar, pare cuyo funcionamiento la Secretaría -

de la Defensa Nacional, proveer~ todo lo que sea necesa--

rio. 

DECIMA TEHCERA.- El procedimiento penal militar ha -

tenido como fuente de inspiraci6n en gran parte, la leqis

laci6n del Distrito Federal, ésto explica de cierto modo,

las deficiencias que le son caracterfsticas. 



-

188 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA. 

ACERO, JULIO 

ARILLl\ 13AZ, FERNANDO 

CALDERON SERRANO, RICARDO 

CLARil\ OLMEDO, JORGE A, 

COLIN SANCHEü, GUILLERMO 

ESTRICHE, JOAQUIN 

FLOP.IAN I EUGF.~HO 

FRANCO SODI, CARLOS 

Nuestro ProcediMiento Penal, 
editorial tercera edición, -
imprenta FORTINO ,JAIME, Gua
da lajara, México, 1939. 

El Procedimiento Penal en Mé 
xico, quinta edici6n, Edito= 
res Mexicanos Unidos, Méxi-
co , D . F • 197 5 . 

Derecho Procesal Penal Mili
tar, Ediciones Lex, Héxico,
D. F., 1947. 

El Ejército y sus Tribuna~-
les, Primera Parte, Edicio-
nes Lex, México, D. F., 1944 

El Ejército y sus Tribuna--
les, Segunda Parte, Edicio-
nes Lex, México, D. F., 1946 

Tratado de Derecho Procesal
Penal, V, Editorial Buenos -
Aires, Argentina, 1962. 

Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales, Segunda Edi 
ci6n, Editor1.al Pornia, S.A7 
1970. 

Diccionario Razonado de Le-
gislaci6n y Jurisprudencia,
Par!s Vda. de Ch, Bouret. 

Elemento de Derecho Procesal 
Penal Mexicano, Librería 
Bosch, Barcelona, 1934. 

El Procedimiento Penal Mexi
cano, segunda edición, PorrGa 
Hnos., Mdxico, 1934, 



189 

GONZl\.LE7. BUSTJ\MENTE, JUAN J. Pri.ncipios de Derecho Proce .. 
sal Penal Mexicano, tercera
ed1c16n, PorrOa, Hnos., Méxi 
CQ I 19 3 9 • 

GONZALCZ HLl>NCO, ALBERTO F.1 Procedimiento Penal Mexi
cano, primera edici6n, Po--
rrf.la, Hnos., M6xico, 1975. 

GONZALEZ BU5'1'."w'1ANTE, ,JUAN J. Principios de Derecho Proce:
sal Penal Mexicano, sexta -
edici6n, Porrüa, Hnos,, M6xi 
co, 1975. -

Jl\Nf~T, P. Tratado Elemental de f'iloso
ff.a, Bouret, 1882. 

LF.ONE, GIOVANNI Tratado de Derecho Procesal
Pennl, Tomo II, Editorial Ju 
r!dca Europea-América, Bue-= 
nos Aires, 1963. 

!{l\NZINI, VICENCIO Trarado de Derecho Procesal
Penal, Traducci6n de Santia
go Sentís Melando, Ediciones 
Jurídica. Europea-América, -
Buenos ldres. 

PALI.ARES, EDUARDO Prontuario de Procedimientos 
Penales, cuarta edici6n, Po
rrOa, Hnos., México, 1974. 

Pit::l~ Y PAI..JICIOS, JAVIER Apuntes de Derecho Procesal
Penal, México, 1948. 

P!Vr:Rl'. SILV!,, ~.ANUEL El Procedimiento Penal, sex
ta ed1ci6n~ Porrda, Hnos., -
M~xico, 1973. 



191 

LF.GISL.1\CION CONSll!,T!.DA, 

CODIGO DE PRC'CEDIMU:N'!'OS PENALES PAPA EL DISTHITO rr:DL:P.A.I,,
Viglsima primera edici6n, Editorial PorrOa, M6xico, D. F.,-
1975. 

CODIGO DE PPOCEDIMrr:wros PENALr:s Pi\PJ\ ET. DrnTRTTO y 'T!:RRITO 
RIOS FEDE!v\U:S DE 189 4, 

CODJGO PEW\L DEL OTSTRI'I'O FEDEE1'>.L 1 \'1GENTE. 

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR DE 1892. 

CODIGO DE JUSTICIA M!LITM{ DE 18')7. 

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, Edic. Ateneo, s. A. México,D.F, 
Vtgentc. 

CODIGO FEDEílAL DE PHOCEDIMIENTOS PENALES, VIGENTE. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS l·:ST!,DOS UNIDOS MEXICANOS DE 1857, 

CONSTITUCION POLITIC!1 DE LOS EST!,DOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917, 

LEY DE ORGl'\NIZACION Y COMPETENCIA DE LOS TfUBUNALES MILITARES 
DE 1901. 

LEY ORGJ\NICJI.. DE LOS M!LITl.RES DE 1929, Ediciones Ateneo, S.A. 
México, D. F. Vigente. 

LEY ORGJl.NICJ\ DEL MINISTERIO PUBLICO MILITAR DE 1929. 

LEY ORGANICA DEL CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO, MILI'rARES DE 
1929. 

LEY DE PROCEDIMIENTOS PENAI,ES EN EL FUERO DE GUERHA DE 1929, 

LEY ORGlllUCA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

LEY ORGi .. rHCA DEL EJERCITO y FUERZA AEREA DE MEXICO, Vigente. 

LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO y ARMADA NACIONJ'..LES, Vigente. 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, Vigente. 

ORDENANZA MILITAR PARA EL REGIMEN DE DISCIPJ,INA, SUBOP.DINA--
CION Y SERVICIO DEL EJEHCITO DE 1852. 

OP.DENANZ!" GENERl-\L PARA EL EJERCITO DE LA REPUBLIC1\ MEXICANA DE 
1882. 



192 

OROENt\NZA GENERAL Pl1.RA EL EJERCITO MEXICANO DE 1912. 

REGI,AMF.NTO l'ARA EL SERVICIO INTERIOR DE LOS CUERPOS DE 'I'ROPA, 

REGIN~ENTO GENERAL DE DEDERES MILITARlSS, 


	Portada
	Índice
	Capítulo Primero. Conceptos Generales de la Jurisdicción Militar
	Capítulo Segundo. El Procedimiento Penal Militar en General
	Capítulo Tercero. Primer Período del Procedimiento Penal Militar   Preparación de la Acción Procesal o Etapa de la Averiguación Previa
	Capítulo Cuarto. Segundo Período del  Procedimiento Penal Militar Preparación del Proceso
	Capítulo Quinto. Tercer Período del  Procedimiento Penal Militar Período de Proceso
	Conclusiones
	Bibliografía Consultada
	Legislación Consultada



