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1. INTRODUCCION: CONCEPTO }' FUNDAMENTO 

. De las penas, en un senıido amplio, se ocupa el ıitulo V del Traıado Segun
do del vigenıe C6digo de Justicia Miliıar de 17 de julio de 1945 que, fiel al prin
cipio de integralidad que, en nuestro Ordenamiento, informa la legislaci6n pe
nal castrense(1), ofrece una extensa normativa (arts. 207 a 247) en la que se con
tiene, junto a los particularismos propios de la ley especial en esta materia, una 
diversidad de preceptos tomados del Derecho comun. Ello da lugar a una teoria 
de la pena en la que se abordan, sin remisiones al C6digo penal, las distintas 
cuestiones (naturaleza, duraci6n, efectos, aplicaci6n, ejecuci6n) que la misma 
suscita(2). 

(1) Vid. Foscolo, Ugo, La integralitiı dei codici penali nıilitari in rapporto alla pena 
militare (intervento al Congreso internazionale di Diritto penale militare, Verona, 9-11 maggio 
1959), en "Codice penale miliıare integrale", Milano, Giuffre Editore, 1961, pags. 212 
a 281. 

(2) EI Anteproyecto de C6digo penal militar (Madrid, 1982) regula las penas, con sen
. sibles innovaciones, en el titulo tercero de su libro primero (arts. 12 a 36). Las imprescindi

bles referencias a este Anteproyecto se hacen al texto conduido en diciembre de 1981, que 
fue el aprobado por el pleno de la Comisi6n nombrada al efecto por Orden de 17 de no-

Cuadernos de la Facultad de Derecho, 10 (PALMA DE MALLORCA 1985). 
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Tal problem<itica constituye el objeto de esta exposici6n que, tomando co
mo base necesaria la propia realidad normativa(3), se limita fundamentalmcntc 
al examen de aquellas especialidades que, frente al Derecho comun, presenta la 
legislaci6n penal militar(4). 

Ası, respecto al concepto, fundamento y fines de la pena militar no son nc
cesarias sino algunas precisiones en relaci6n a la teoria general: 

1. EI C6digo de Justiciıı Militar no ofrece, como tampoco 10 hace el C6digo 
Penal, un concepto de pena. Se limita a sefialar, en su articulo 207, que "s610' 
se reputanin penas las impuestas por' los Tribunales en virtud de procedimiento 
judicial", afiadiendo que "Ias correcciones que se impongan judicial, gubernati
va 0 disciplinariamente no se consideraran penas,.aunque sean de la misma na
turaleza que las establecidas en esta Ley". Resalta de esta disposici6n general: 

a) Que el concepto de pena militar aparece restringido, por cuanto no se 
comprenden en ellas sanciones impuestas por faltas (graves 0 levcs), que se de
nominan "correcciones" 0 "correctivos"(5). 

b) Que, a diferencia del C6digo penal (art. 26), el de Justicia Militar no ex
c!uye expresamente del concepto de "pena" otras medidas como la detenci6n 
o la prisi6n preventiva, quizas por considerar que, siendo el concepto de pena 
puramente formal (6), el mismo no necesita de una delimitaci6n negativa. 

Conforme a 10 anterior, la pena militar puede definirse, siguiendo a Rodri-

viembre de 1980 yel pasado a informe de las distintas Capitanias Generales. Con posterio
ridad, particularmente durante el primer semestre de 1983, se han introducido algunas mo
dificaciones antes de que, a finales de junio, fuese definitivamente entregado en el Minis
terio de Defensa. 

(3) Vid., para un amilisis de conjunto de la situaci6n eıı Derecho comparado, Jescheck, 
Hans-Heinrich, Vo/lzug vonfreiheitsstrafen an soldaıen, bemühungen um eine individue
/le gesıa!tung der behandluııg, en "Neue Zeitschrift für Wehrrecht", Schweitzer Verlag, 
Berlin, 1973, cuad. 4, pags. 121 a 138. EI trabajo reproduce la ponencia presentada por 
el autor en el VI Congreso de la Societe Internationale de Droit Penal Militaire et de Droit 
de la Guerre (La Haya, 22 al 25 de mayo de 1973) y que se basa en las contestaciones de 
catorce paises, entre ellos Espafia, a un cuestionario en el que se hacia referencia a las cla
ses de penas que pueden imponerse a 10' militares, a las Autoridades facultadas para im
ponerlas y asegurar su cumplimiento, a la forma de ejecuci6n, particularmente al tipo de 
establecimientos, y a los eventuales proyectos de refornıa existentes en esta nıate~ia. 

Asinıisnıo, Chenut, CIaude, Les sancıions applicables aux lIliliıaires , Ecole royale nıi
litaire, Bruxelles, 1968. 

(4) Vid. Gonzalez Pacheco, Hunıberto, La pena en el fuero de guerra, en "Boletin 
Juridico Militar", Mejico, 1955., n U 7-8, pags. 315 a 331; Padilla Padilla, Luis, Coıısidera
ciones sobre el deliıo y la pena col/Ilin y lIliliıar, en "Boletin Juridico Militar", Mejico, 
1950, n" 11-12, pags. 476 a 485. 

(5) ı'id, Rodriguez Devesa, Jose Maria, Falla.llIliliıares, en "Nueva Enciclopedia Ju
ridica", Ediı. F. Seix, tonıo iX, Barceona, 1958, pags, 619 y ss, 

(6) Cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espafıol, Parte General, Octa
va edici6n, Madrid, ,1981, pag, 827. 
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guez Devesa, como "una privaci6n 0 restricci6n de bienes juridicos establecida 
por la ley e impuesta por el6rgano jl1risdiccional competente al que ha cometido 
un delito"(7). 

2. 'En cuanto al controvertido tema delfundamento, convengo con el autor 
'antes citado(8) en que las penas. militares (privativas de libertad), aun recono
ciendoles una especifica funci6n de ejemplaridad(9), tienen los mismos fines de 
prevenci6n general y especial asignados a la pena en el Derecho comu~, Por de 
pronto, pueden ejecutarse en establecimientos penitenciaros comunes; y cuando 
se cumplen en establecimientos militares, estos tienen por finalidad la de realizar 
sobre los penados "un labor educadora, completando su instrucci6n en un regi
men de trabajo que permita su reincorporaci6n a las fuerzas armadas, en su ca
so, y facilite su readaptaci6n a la vida social"(lO). Tal orientaci6n resulta, por 
demas, mayoritaria hoy en la doctrina tanto espanola(ll) como extranjera(12). 

Il. CLASES 

1. Distingue el C6digo de Justicia Militar entre penas militares y comunes. 
En esta distinci6n, hoy practicamente sin contenido, debe dest(icarse el caracter 
"militar" de las denominadas penas "comunes", que nada tiene que ver con 
las previstas en el C6digo penal. 

Se establecen penas militares para la mayoria de delitos militares propios, 
esto es, para aquellos que s6lo pı:ıeden ser cometidos por miembros de las fuer
zas armadas (sedici6n, contra la disciplina militar, contra el honor militar, aban
dono de servicio, contra los deberes del centinela, abandono de destino 0 resi-

(7) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Dereclıo Penal Espanol, Parte General, cit., pırg. 
824, 

(8) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Dereclıo Penal Espanol, Parte Especial, Novena 
edici6n, Madrid, 1983, pag. 1252. 

(9) Vid. Alvarez Villa, Fernando, Funciones de La pena, en "Boletin Juridico Mili
tar", Mejico, 1955, n° 7-8, pags. 291 a 294; Calderano, B., La funzione de[[a pena ne[[a 
sua evoluzione en "Rassegna de[['Arma dei Carabinier"; 1966, n° 6, pags. 1192 y ss. 

(10) Articulo 2 de1 Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Mi/itares, aproba
do por Real Decreto 333111978, de 22 de diciembre (BOE n° 31 de 1979). 

(11) Sefiala Jimenez, en relaci6n al delito de sedici6n, c6mo no existen particularis
mos esenciales en las penas militares de privaci6n de libertad, dominando la tendencia a 
unificarlas con las comunes y a que se cumplan en unos mismos establecimientos peniten
ciarios. Las diferencias son, para este autor, de grado: mayor necesidad de su ostensible 
presencia para, con sentido de prevenci6n general, contribuir al mantenimiento de la disci
plina; mayor, gravedad de las penas, mayor prontitud e insoslayabilidad en su aplicaci6n; 
mayor grado de elasticidad. Vid. Jimenez y Jimenez, Francisco, EI de/ito de sedici6n mi/i
tar, tesis doctoral inedita, Parte Tercera: La legislaci6n espafiola; Zaragoza, 1969, pag. 
57. 

(12) Vid. Veutro, Vittorio, Diritto PenaJe MiJitare, en el "Manuale di Diritto e Proce
dura Penale MMilitare" de G. Landi, V. Veutro, P. Stellaci y P. Verri, Milano, Giuffre 
Editore, 1976, pag. 232, quien advierte, sin embargo, de las reservas mostradas por un 
sector de la doctrina italiana en el Congreso que, sobre el cumplimiento de las penas mili
tares y el tratamiento penitenciario a miembros de las fuerzas armadas con vistas a su rein
serci6n en et colectivo militar, y en la vida civil, organiz6 en 1972 en Saint Vicent, el Grupo 
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dencia, deserci6n, denegaci6n de auxilio, negligencia, reincidencia en faltas gra
ves). 

Por el contrario, se establecen penas comunes para todos los delitos milita
res im·propios, es decir, los que puedecometer cualquier persona (traici6n; es
pionaje, rebeIi6n, insulto a centinela, salvaguardia 0 fuerza armada, inutiIiza
ci6n voluntaria para eI servicio, usurpaci6n de funciones--y uso indebido de uni
forme, ocıipaci6n y destrucci6n de documentos militares, allanamiento de de
pendencia miIitar), asi como para los d.elitos (militares propios) de fraude y con
tra e1 Derecho de gentes (13). 

2. Asimismo distingue e1 C6digo entre penas principales y accesorias. Prin
cipa1es son las partes previstas de modo directo y especifico en la Ley. Accesorias 
son las penas que no pueCıen imponerse sino como consecuencia de una princi
pal. 

3. Las penas militares son, por orden de gravedad, las de muerte, reclusi6n 
militar, perdida de empIeo, prisi6n militar desdetres aiios y un dia, separaci6n 
del servicio y prisi6n militar hasta tres afios. Las penas comunes son, tambien 
por orden de gravedad, las de muerte, reclusi6n, prisi6n desde tres aiios y un 
dia, prisi6n has ta tres aiios e inhabilitaci6n (art. 2Q9). 

Son penas accesorias militares la degradaci6n, la suspensi6n de empleo, la 
deposici6n de empleo, el servicio disciplinario, la expulsi6n de las filas militares 
con perdida de todos los derechos adquiridos en e1las y la perdida 0 comiso de 
los instrumentos y efectos del deIito. Las penas de perdida de empleo y separa
ci6n del servicio son tambien accesorias en los casos en que, no imponiendolas 
expresamente, la Ley declara que otras penas las lIeven consigo. -

Las accesorias de tas penas comunes comprendidas en el C6digo son la in
habilitaci6n, en los casos que la Ley determina, y la suspensi6nde cargo publi
co, profesi6n u oficio y derecho de sufragio (art. 210). 

4. Puede, finalmente, distinguirse, en orden a su duraci6n, entre penas mili
tares temporates y permanentes. 

Las penas militares de perdida de empleo y separaci6n del servicio impues
tas como. principales 0 como accesorias de otras penas, y la pena accesoria de 
degradaci6n militar son siempre de canicter permanente. Los que las sufdn no 
podnin ser rehabilitados sino a virtud de una ley (art. 213). 

Entiende comunmente Ia-doctrina que la rehabilitaci6n puede lIevarse aefecto 
a virtud de una ley de canicter general. De hecho, en la practica, se ha concedido 

1 
Italiano de la Societe Internationale de Droit Penal Militaire et de Droit de la Guerra. 

(13) Cfr. de Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espaİlol, con 
orreglo al C6digo de Justicio Militar de 17 dejulio de 1945, tomo iL. "Derecho Penal Mili
tar", Madrid, Edit. Naval, sin fecha, pag. 144. 



CODIGO DE JUSTICIA MILlT AR 77 

de forma generica e incluso por Decreto (14). 

llL. PENAS PRINCIPALES 

A. Pena de muerte 

1. Por e1 articulo 15 de la Constituci6n espanola de 1978 qued6 abolida la 
pena de muerte, "salvo 10 que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de guerra" (15). 

De conformidad con el principio constitucional, la reforma operada en el 
C6digo de Justicia Militar por la Ley Organica 9/l980, de 6 de noviembre, ana
di6 un parrafo final al articulo 209, segun el cual, "la pena de muerte s6lo podra 
imponerse en tiempos de guerra", con referencia expresa (e innecesaria) al pro
pio precepto constitucional y al Real Decreto-Ley 45/1978, de 21 de diciembre, 
que, con caracter provisiorial, habia sustituido, desde su entrada en vigor el mis
mo dia que la Constituci6n, la pena de muerte, en tiempos de paz, por la de treinta 
anos de reclusi6n en el C6digo de Justicia Militar, en la Ley Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea de 24 de diciembre de 1964 y en la Ley Penal y Discipli
naria de la Marina Mercante de 22 de diciembre de 1955 (16). 

(14) Vİd. De Querol y de Duran, Fernando, PrİnCİpİos de Derecho Mİlİtar Espaiiol, to
mo II, cit., pag. 149. 

(IS) Vid., sobre 105 antecedentes y el debate parlamentario de esta norma, Higuera 
Guimera, Juan-Felipe, La previsi6n constitucional de la pena de muerte (comentario al 
art. 15, segundo inciso, de la Constituci6n espafiola de 1978), Barcelona, Bosch, 1980, pags. 
19 y 55. 

(16) Este Real Decreto-Ley es desafortunado, mas no porque no derogue expresamen
te la pena de muerte en el C6digo penal, 10 que, en mi opini6n, era innecesario, sino por
que, de hecho, la mantiene, para tiempos de guerra, en dos leyes especiales comunes, no 
militares, cuales son la LPPNA de 1964 y la LPDMM de 1955. Vid., sobre este tema, Ro
driguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espafiol, Parte Especial, Suplemento a la Sep
tima edici6n, Reformas has ta el 31 de diciembre de 1979, Madrid, 1980, ·pag. 11; Higuera 
Guimera, Juan-Felipe, La previsi6n constitucional de la-pena de muerte, cit., pags. 30 y 
55; Landrove Dıaz, Gerardo, La abolici6n de la pena de muerte en Espafia, en "Anuario 
de Derecho Pen al y Ciencias Penales", tomo XXXIV, Madrid, enero-abriI1980, pags. 28 
y 55. 

Con posterioridad, Juan-Felipe Higuera Guimera se ha ocupado especificamente de 
esta disppsici6n, tratando de poner de relieve su inconstitucionaJidad formal y materiaL. 

Para este autor, el Real Decreto-Ley n° 45/78, de ıı de diciembre, seria formalmente 
inconstitucional desde el momento en que. con arreglo a' una interpretaci6n estricta del 
articulo 86, 10 de la Constituci6n, que desde luego no comparto, 5610 pueden establecerse 
delitos 0 penas por medio de una Ley Organica y, excepcionalmeıı.te, a traves de una Ley 
ordinaria. La inconstitucionalidad material de la norma deriva, para Higuera, de la pena 
de treinta aİios que, establecida como "unica" e "indivisible", ha de reputarse inhumana 
y contraria, como tal, alartieulo IS, primer inciso, del texto constitucional. 

La consecuencia mas relevante de esta pretendida inconstitucionalidad radica, sin du
da, en que 105 supuestos mas graves de rebeli6n militar, para 105 queel C6digo de Justicia 
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La reforma, sin embargo, como tuve ocasi6n de sefıalar en su momento (17), 
no fue acompafıada de otras previsiones legislativas que, al respecto, hubıeren 
sido convenientes: 

a) No se ha sustituido la pena de muerte en cada uno de aquellos supuestos 
regulados en el C6digo en que la misma es inconstitucional por no ir exclusiva
mente referidos a tiempos de guerra, con 10 que hay que seguir recurriendo al 
Real pecreto-Ley 45/1978, cuyo car<icter provisional fue ignorado por ellegisla
dor. 

La soluci6n no estaba tampoco, como se ha pretendido (18), en haber tras
ladado el contenido del Real Decreto-Ley de referencia al fianl del articulo 209 
CJM, 10 que tecnicamente seria incorrecto, sino en haber establecido, para los 
distintos tipos prevıstos en el C6digo de Justicia Militar, las penas politicocrimi
nalmente adecuadas dentro de los limites constitucionales, sin esperar a la refor
ma integral de las leyes penales militares que, aun en estos momentos, cuatro 
afıos mas tarde, continua siendo objeto de polemico debate. 

b) No se aprovech6 tampoco la reforma para concretar y precisar el exacto 
contenido de los denominados tiempos de guerra, concepto no definido en la 
Constituci6n y cuya interpretaci6n no esta exenta de dificultades. 

Por de pronto, a la vista de los articulos 32 y siguientes de la Ley Organica 
4/1981, de ı de junio, no pueden considerarse conceptos equivalentes los de tiem
pos de guerra y estado de sitio, porque este puede dedararse sin que se den las 
circunstancias facticas de beligerancia que caracteriza la situaci6n de guerra. 

Tampoco define los tiempos de guerra la Ley Organica 6/1980, de 1 de ju
lio, por la que se regulan los criterios basicos de la Defensa Nac'ional y la Orga
nizaci6n militar. 

El propio C6digo de Justicia Militar regula supuestos paralelos como los 
del "ejercito en campafıa" 0 "frente al enemigo 0 de rebeldes 0 sediciosos" (arı. 
256), pero tampoco nos ofrece una definici6n de tiempo de guerra que, conıo 
elemento normativo, utiliza de forma reiterada en diversos tipos para referirse 
a una determinada sİtuaci6n belica agravatoria'de la conducta sancionada. 

Militar estabIecia la pena de muerte como ~ena ıinica, resuItarian inıpunes en tienıpo de 
paz. 

Cfr., al respecto, Higuera Guimera, Juan-Felipe, EI Real Decreto-Ley n" 45178 que 
sustituy6 la pena de muerte: problemas y soluciones, Bosch, Barcelona, 1983. 

(17) Millan Garrido, Antonio, Consideraciones sobre las ıııodificaciones inıroducidas 
en las leyes penales militares por la Ley Orgdniea 911980, de reforıııa del C6digo de Jusıi
eia Militar, en "Revista de Derecho Pıiblico", Edersa, n" 87, Madrid, abril-junio 1982, 
pags. 302 y ss. Posteriormente, este trabajo se ha publicado, con algunas adiciones, en 
la "Revista Espaiiola de Dereclio Militar", n" 40, Madrid, 1982,·pags. 195 a 231. 

(18) Ası, Valenciano Almoyna, Jesıis, La refornıa del C6digo de Jusıicia Miliıar. Co-
mentarios a la Ley Orgdniea 911980, Madrid, 1980, pag. 102. ' . 
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En mi opini6n, por tiempos de guerra 0 tiempo de guerra, conceptos que 
estimo equivalentes (19), debe entenderse toda situaci6n factica de conflictivi
dad armada entre dos partes beligerantes. Puede tratarse de una guerra interna
cional.o externa, pero tambİ<!n de un conflicto interno, de una contienda civil 

. (20). En ningıin caso es necesaria una previa deCıaraci6n formal de guerra, que, 
ademas de ser un requisito abandonado en la practica internacional, no afecta 
a la situaci6n factica de confrontaci6n armada que es el contenido esencial del 
concepto que nos ocupa (21). 

Apoya esta tesis la misma genesis parlamentaria de la expresi6n. Segıin el 
Senador Sr. Cirici Pellicer, que introdujo en el articulo 15 de la Constituci6n 
dicha f6rmula, con la misma se tiende a diferenciar y delimitar la "guerra auten
tica" de situaciones puramente juridicas y de caracter convencional, como seria 
hoy el estado de sitio, que podria ser declarado sin que existiese una guerra "real". 
Esta nueva.f6rmula, segıin su inspirador, quiere significar una "Iucha armada 
general y organizada", con 10 que se descarta la posibilidad del uso "politico" 
o "de orden pıiblico" de la pena capital (22). 

2. La pena de muerte, que, conforme a 10 anterior, es hoy· en nuestro Dere
cho una pena militar de caracter excepcional (23), lleva consigo la degradaci6n 

(19) En la f6rmula originaria del articulo 15 de la Consıiıuci6n aprübada en el Senado 
figuraba ıiempo de guerra. [n la Çdmisi6n Mixıa Congreso-Senado se opı6 por emplear 
el plural, sin que se adujera una raz6n sustancial, quedando en el ıexıo consıitucional co
mo ıiempos de guerra. En la reforma del C6digo de Justicia Miliıar, el lnforme de la Po
nencia, al incluir la modificaci6n del articulo 209, no prevista inicialmente en el Anıepro
yecıo, habla de ıiempos de guerra (vid. BOCG, Congreso de los Diputados, 24 de abril 
de 1980, pag. 166/17). Por el conırario, en el ıexıo remiıido al Senado figura en singular 
como ıiempo de guerra (vid. BOCG, Senado, 8 de julio de 1980, pag. 14). Por ıiltimo, 
con la aceptaci6n de una enmienda del Sefıador Sr. Villar Arregui, que propuso la utiliza
ci6n del plural en "armonia con el articulo 15 de la Constituci6n" (vid. BOCG, Senado, 
12 de septiembre de 1980, pag. 61), se estableci6 definitivamente en el ıiltimo parrafo del 
articulo 209 la expresi6n ıiempos de guerra. 

(20) En conıra, Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espafiol, Parıe Gene
ral, cit., pag. 837, para quien el termino constiıucionalıiempos de guerra debe referirse 
unicamente a la guerra exterior 0 internacional, esto es, a aquellos supuestos de beligeran
cia entre dos 0 mas Estados soberanos. 

(21) En contra, Barbero Santos, Marino, La pena de muerıe en la Consıiıucidn, en 
"Sisıema", n° 42, maya 1981, pag. 53; Higuera Guimera, Juan-Felipe, La previsidn cons
ıiıucional de la pena de muerte, cit., pag. 56. 

(22) Vid. Higuera Guimera, Juan-Felipe, La previsidn consliıucional de la pena de 
muerte, cit.; pags. 28 y s. 

(23) Vid., sobre las garantias procesales en la aplicaciôn de la pena de muerte, ası co
mo su ejecuci6n, Higuera Guimera, Juan-Felipe, La previsidn consliıucional de la pena 
de muerte, cit., pags. 66 y ss., con amplias referencias a los Convenios de Ginebra de 1949. 

Un supuesto excepcional de enjuiciamiento y ejecuci6n simultanea de la pena de muerte 
es el contenido en el articulo 338 del C6digo, segıin el cual, "el que por cobardia sea el 
primero en volver la espalda al enemigo incurrira en la pena de muerte, y podra en el mis
mo acto ser muerto para casıigo y ejemplo de los demas". Sobre esta tradicional forma 
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en los casos en que la Ley ası 10 dispone expresamenle, como ocurre cn los su
puestos mas graves de lraici6n, espionaje y delilos conlra ei Derecho. de genıes 
(arts. 258, 259, 272 Y 280). Cuando no se ejecuıe por haber sido indulıado cı 

. reo,llevara consigo la perdida de empleo para los Oficiales y Suboficiales y la 
expulsi6n de las filas del Ejercito con perdida de lodos los' derechos adquiridos 
en el para los que no tengan la indicada condici6n, excepıo los pasivos que pue
dan corresponderles en relaci6n a sus afios de servicio"(arl. 218, 1" y 2"). 

3. La pena de muerte se ejecutara "mediante fusilamienıo y sin publicidad". 
(arl. 871), con observancia de 10 dispuesto en los articulos 867 a 878 CJ M, en 
los que la reforma de 1980, entre otras modificaciones, suprimi6 elıitual publi
co y solemne que en elarticulo 879 se establecia para la ejecuci6n de la degrada
ci6n (24). 

B. Penas privativas de Libertad 

Las penas privativas de libertad ofrecieron una gran variedad en nuestro De
recho penal militar hist6rico (cadenas, rec\usiones, presidios, prisiones) y fue, 
inicialmente, intenci6n dellegislador de 1945, segun se sefiala en la propia Expo
sici6n de Motivos del C6digo vigente, el reducirlas .a una sola. No se hizo, sin 
embargo, asi, "atendiendo a que son distintas las accesorias y efectos que hay 
que atribuir a la privaci6n de Iibertad, segun sea mas 0 menos duradera, y co
rresponda a delitos mas 0 menos graves. Por ello se han mantenido las penas 
de rec\usi6n y prisi6n y se ha hecho en esta segunda la diferenciaci6n entre cuan
do exceda de tres afios 0 cuando no sobrepase este tiempo, tambien con vistas 
a las accesorias y efectos que, en cada supuesto, ha de llevar con.sigo" (25). 

1. La pena de reclusion militar tiene una duraci6n de doce afios y un dia 
a treinta afios (art. 21 1, 1°). La misma duraci6n tiene la pena comun de reclu
sion (art. 212, 1°). 

L1evan consigo como accesorias, en todo caso, la perdida de empleo para 
los Oficiales y Suboficiales y la expulsi6n de las filas del Ejercito para los demas 
miembros de las fuerzas armadas (art. 218, 3°). La pena comun de rec\usi6n com
porta, ademas, la inhabilitaci6n por el tiempo de la condena (art. 222, 1°). 

2. La pena de prision lIlilitar tiene una duraci6n de seis meses y un ,dia a 
doce afios (art. 2 Il, 2°), la misma que la pena comun de prision (art. 212: 2°). 

de punici6n de la cobardia, Puig Duran, Juan Ignacio, Consideraciones sobre el articulo 
338 del Cddigo de Justicia Militar, en "Revista Espanola de Derecho Militar", n U 36, Ma
drid, julio-diciembre 1978, pags. 107 y ss. 

(24) Asimismo, en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares se con
tienen (arts. 74 a 76) algunas "reglas para la ejecuci6n de la pena de muerte y trato de 
los condenados a ella" .. 

(25) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Mililar Espaiiol, tomo 
il, cit., pag. 147. 
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Si excede de tres afıos, comporta la separaci6n del servicio para los Oficia
les y Suboficlales y, para los que no 10 sean, la deposici6n de empleo y el destino 
a Cuerpo de disciplina por el tiempo que despues deban servir en filas, descon
tandoseles para todos los efectos el de la condena (art. 219, 1°). 

La prisi6n hasta tres afıos lleva consigo las accesorias de suspensi6n de em
pleo para los Oficiales y Suboficiales, y la deposici6n de empleo para las clases 
de tropa y merineria (art. 220). 

Ademas, la pena comun de prisi6n comporta la accesoria de suspensi6n de 
todo cargo publico, profesi6n, oficio y derecho de sufragiodurante el tiempo 
de la condena (art. 222, 2°). 

Finalmente, las penas privativas de libertad, de cuyo cumplimiento se ocu
pan genericamente los articulos 880 a 895 ClM (26) y 77 a 85 del Reglamento 
de Establecimientos Penitenciarios Militares (27), producen el efecto, para los 
individuos de las clases de tropa y marineria, de perdida para el servicio y anti
güedad de un periodo de tiempo igual al que comprenda la condena, cualquiera 
que sea el efectivo que permanezcan presos despues de firme el fallo. Esto no 
obstante, les sera de abono el tiempo que hayan estado en prisi6n atenuada (art. 
229, 2° y 3°). 

(26) En el articulado del Codigo se establece, ademas, en ocasiones, para delitos con
cretos y situaciones excepcionales, determinadas formas de cumplimiento de estas penas. 

Ası, los condenados por delitos de desercion 0 falta de incorporacion a filas, cometi
dos en tienıpo de guerra, "cumpliran la pena durante la campana prestando servicio en 
funciones penosas, y si al termin ar aquella no la hubieren extinguido, cumpliran 10 que 
les reste en el establecimiento penitenciario que corresponda" (art. 381). 

La medida resulta, en nıi opinion, necesaria, habida cuenta de que, de otra forma, 
la pena contribuiria a la finalidad del desertor que, en tiempo de guerra, sera generalmente 
la de eludir los riesgos y fatigas propios de la campana (vid. Mill<in Garrido, Antonio, EI 
de/ito de deserci6n mi/itar, Barcelona, Bosch, 1983, pag. 124). 

Conıo advierte, Rodriguez Devesa (Deserci6n eı:ı "Nueva Enciclopedia Juridica", Edit. 
r. Seix, tomo Vii, Barcelona, 1955, pag. 253), esta modalidad de cumplimiento de las pe
nas privalivas de libertad deja subsistente la naturaleza de la sancion, que habra de abo
narse como si se cumpliera en un establecimiento penitenciario, de manera que producira 
la perdida de tiempo para el servicio y antigiiedad prevenida en el art. 229 para los indivi
duo, de las c1ases de tropa 0 marineria condenados a penas de prisi6n 0 reclusion". 

(27) EI articulo 77 establece que el cumplimiento de las penas privativas de Iibertad 
se ajustani al sisıema progresivo para los penados pertenecientes a las Cıases de tropa y 

nıarineria, quienes obligatoriament!! desarrollaran un trabajo retribuido (ar!. 78, 10 y 2"). 
Los Oficiales y Suboficiales podran voluntariamente realizar trabajos intelectuales 0 ma
nuales, sin que en ningıin caso lIeven consigo remuneracion ni redenci6n de· penas por el 
trabajo (art. 78, 3"). 
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C. Penas privativas de derechos 

Son la perdida de empleo y la separaci6n del servicio (28), que pueden ser 
impuestas como principales 0 como accesorias. 

1. La pena de perdida de empleo (29) produce la baja definitiva en los Ejer
citos, con la privaci6n de grados, sueldos, honores y derechos militares que co
rrespondan al penado, asi como la incapacidad para obtenerlos en 10 sucesivo, 
excepto los derechos pasivos que pudieran corresponderle por los afios de servi
eio (art. 223, 1°). 

Antes de 1978, el condenado a perdida de empleo era privado de los dere
chos pasivos que pudieran corresponderle y ahi radicaba su diferencia sustancial 
con la separaci6n del servicio. 

La vigencia del articulo 223, pıirrafo 1", se tom6, no obstante, cuanto me
nos cuestionable, en esta materia, con la publicaci6n aquel afio de las Reales Or
denanzas para las Fuerzas Armadas (Ley 851 1978, de 28 de diciembre), que en 
su articulo 172, inciso final, establecen que "en ningun caso podrıi (el militar) 
ser privado de los derechos pasivos que le correspondan". 

La antinomia fue solventada en la reforma del C6digo de 1980 que afiadi6 
al parrafo primero del articulo 223 la excepci6n final, conforme a la cual el con
denado a perdida de empleo mantiene los derechos pasivos que puedan corres
ponderle (30). 

2. La pena de separaci6n del servicio "producirıi tambien la baja en el Ejer
cito respectivo con perdida de los derechos adquiridos en el mismo. excepto los 
pasivos que puedan corresponderle por sus anos de servicio" (ar!. 223. 2"). 

En este caso, la reforma de 1980 (3 1) retoc6 la redacci6n anterior. dejando 
ver que en la separaci6n del servicio la perdida no es "absoluta" ni de "todos" 
los derechos, como se establecia hasta entonces. 

Con ello se quiso senalar una diferencia entre perdida de cnıplco y scpara-

(28) Vid., sobre la expulsi6n de las fucrzas arnıadas conıo pcna, dcsdc una pcrspcc·ti
va criminol6gica, Lance, Charles, E., A Criıııiııal I'ııııiıiı'e Dis('/iClrge, .. Iii ı:l,k<,lil't' 1'11-
nishmenl? en "Military Law Review", n" .1'), Washington, 1'I7~, pügs. 1 a IJJ, 

(29) Vid. Millan Garrido. Antonio, Perdida de eıııpleo, cn "Nucva Eıı.:iplopcdia Ju
r1dica", Edit. F. Seix, Barcelona. lonıo XVIII (cn preparaı:iön). 

(30) EI que exi51an penas nıiliıarcs Guc lIcvcn consigo la pcrdida de los dc'rcdws pasi. 
vos para el condenado no es infrccucnıe en la Icgislaciön conıparada, jusıifkündıısc la du
reza de la sanci6n por la gravedad de los dcliıos, nornıalnıcnıc .:on 1 ra la scgııridad dd l's
tado, para 105 quc esta previsıa. Vid., al respcı:lo, Mc Hughes, Lcc M., nıl' lIiss .. kı .. llııl'lıd
menls, en "Miliıary Law Review", n" 16, Washingıon 1\162, pügs·. 1J7 y ss. 

(31) Vid. Millan Garrido, Anıonio, Colısidel'Ul'iolıl's soill'l' ICls Iıwdi!I('Ul'iOIl('S iıııro
ducidas en las leyes penales ıııililar!'s, dı., p,\g .. 106. 
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ci6n de! servicio que, tras la reforma, ofrecen un contenido muy semejante, ma
xime cuando, conforme al parrafo tercero del articulo 223, "en ambos supues
tos, los condenados quedanin sujetos a la Ley General de! Servicio Militar en 
10 que pueda serles aplicable". 

La distinci6n, de todas formas, no se ha logrado, pues, si bien los efectos 
de la perdida de empleo aparecen claramente establecidos, el contenido de la se
paraci6n del servicio ofrece serias dudas al interprete, tras la reforma, la que de
bi6 seİialar de modo expreso cuales son los derechös adquiridos que, ademas de 
los pasivos, conserva el separado del servicio, asi cqmo en que sentido la perdida' 
de derechos para el no es ahora absoluta, extrem9s estos para cuya interpreta
ci6n no se cuenta con base legal suficiente. 

Tanto en la perdida de empleo como en la s~paraci6n del servicio, con la 
supresi6n en la reforma de ı 980 del parrafo segundo del derogado articulo 224, 
se ha posibilitado el que, cuando alguna de estas penas se impoga como acceso
ria; en los supuestos que mas adelante examinaremos, el condenado perciba, mien
tras extingue la pena principal, el haber pasivo que pueda corresponderle .. 

Para aquellos casos en que el condenado a penas de perdida de empleo 0 

separaci6n del servicio no haya perfeccionado dert;cho a haber pasivo, establece 
e! articulo 224 que sus esposas, hijas (32) y madres viudas, sin medios de fortu
na, percibiran, durante el tiempo de cumplimientq de la condena, "Ias pensio
nes seİialadas en la legislaci6n vigente sobre derechos pasivos para caso de falle
cimiento de los causantes" (33). 

ıv. PENAS ACCESORIAS (34) 

A. Degradaci6n militar 

La degradaci6n, nos dice Querol, suponia el acto de destituir y despojar a 

(32) La reforma, en este punto, del texto anterior, qı;ıe se referia gem:ricamente, como 
posibles beneficiarios de los socorros establecidos, a los hijos es dificilmente justificable 

.y, en mi opini6n, consagra una distinci6n que, respecto a los hijos menores de edad, ade
mas de contrariar la legislaci6n de Derechos Pasivos, es Cıaramente anticonstitucional. 

(33) De la ejecuci6n de las penas de perdida de empleo y separaci6n del servicio, as{ 
como de la accesoria de expulsi6n de las filas militares, se ocupan los articulos 896 y 898, 
1 ° ClM, asf como una difusa legislaci6n complementaria de caracter administrativo. 

(34) De la amplia tematica, de naturaleza juridico-procesal, que ofrece la aplicaci6n 
de las accesorias (y los efectos) destaca hoy especialmente el problema de hasta que punto 
es posible.y necesaria su expresa consignaci6n en las sentencias en que, por delitos comu
nes, condene a militares la jurisdicci6n ordinaria. 

La cuesti6n, de indudable trascendencia, reviste hoy, en efecto, particular importan
cia porque, limitada por imperativo constitucional (art. 117, 5°) la jurisdicci6n militar al 
ambito estrictamente castrense, 10 que, en alguna medida, es ya realidad legislativa tras 
la reforma del C6digo en 1980, el conocimiento de los delitos comunes cometidos por mili
tares viene atribufdo, en principio y como regla general, a la jurisdicci6n ordinaria. 
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una persona de lasdignidades, honores, empleos y funciones quc tuvicra, rcali
zado con publicidad, para su, desdoro, y gcneralmentc como pena "prcparato

ria" de la ejecuci6n de la sentencia capital (35). 

No obstante, como destaca Rodriguez Devesa (36), ya en ci C6digo de Jus-

En mi opini6n, el tema no puede plantearse de forma generica, mmo redentementc 
hace Jose Rojas Caro (;,Pueden los Tribunales Ordinarios imponer las penas accesorias 
del C6digo de ]usticİa Militar a los militares culpables de los delitos comunes?, en "Revis
ta de Derecho Publico", Edersa, nO. 91, Madrid, abril-junio 1983, pags. 303 y ss.}, quien, 
sin mas base legal que la desafortunada redacci6n del ultimo parrafo del articulo 231 de! 
C6digo, identifica los conceptos de pena accesoria y efecto especial, cuya. distinci6n resul
ta fundamental 'en este punto. 

Por 10 que a los efectos especiales respecta, no veo la necesidad de que se sefialen de 
modo expreso en la sentencia, precisamente porque, con independencia de cual sea su con
tenido, en sentido estricto no son penas (cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Pe
nal Espaiio/, Parte General, ciı., pag. 872), sino "consecuencias" que para los militares 
se derivan de determinadas condenas impuestas conforme a la legislaci6n comUn. En tale!> 
casos bastara el testimonio de la sentencia recaida para que, con base en la pena fijada, 
se determinen (y ejecuten), en via administrativa, sus efectos (en tal sentido, De Querol 
y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espafiol, tomo II, cil., pag. 166). 
Lo mismo puede afirmarse en relaci6n a los efectos que producen las penas can6nicas en 
105 individuos de los Cuerpos edesiasticos de los Ejercitos: si el Tribunal no los consigna 
en la sentencia, se concretaran en via administrativa con arreglo a las normas contenida!> 
en el articulo 234 del C6digo. 

Distİnto es el caso de la separaci6n de! servicio que, como accesoria, lIe\ a mnsigo loda 
condena impuesta a Oficial 0 Suboficial por los delitos de robo, hurıo, estafa, apropi.aci6n 
indebida 0 por 105 de malversaci6n comprendidos en los arıiculos 394 y 396 del C6digo 
penal (arl. 221 CJM). 

Tratandose aqui, no de un efecto (10 que hubiera sido tecnıcamente mas correcto), 
sino de una pena (accesoria), parece dara que la misma debe ser necesariamente recogida 
en la sentencia, 10 que, en su caso, pueden y de ben hacer lo~ Tribunales de la jurisdicci6n 
ordinaria en base al arıiculo 221 del C6digo de Justicia Militar, no existiendo obstaculo 
tecnico-juridico alguno que impida tal aplicaci6n (vid., sobre este punto, parıicularmente, 
Rojas Caro, Jose, i,Pueden los Tribunales Ordinarios ... ?, cil., pags. 318 y 55.) 

Cuando, no obstante, el Tribunal omita la accesoria (10 que no es infrecuente) y ad
quiera firmeza la sentencia, resulta extremadamente cuestionable que tal omisi6n pueda 
ser subsanada en via administrativa, eomo pretende Querol (Principios de Derecho Mililar 
Espafiol, tomo II, cil., pags. 165 y sı. 

La soluci6n en este tema sera, por demas. siempre dificil, en tanto la separaci6n del 
servicio prev ista en el arıiculo 221 del C6digo no pase a ser uno mas de los efecıos especia
les que, para 105 militares, producen las penas wmprendidas en la ley co\nun, respecto 
a 105 cuales debiera optarse. en nıi opini6n, por rewnoeerles formalmente caracter admi
nistrativo. 

Vid., tambien. en sentido contrario, insistiendo o:n la naturaleza penal de 105 "efec
tos", Rojas Caro, Jose; Lu judidalidud de la.1 penu,ı uccesorias y de los efeclOs especiales 
en el Codigu de Jusliciu Miliıur. en prensa en "Revista de Derecho Procesal". 

(35) Cfr. De Querol y de Duran, Fernando. Principius de Derechu Militar Espafiol, 
tomo II, eil., pag. 162. 

(36) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Degrududoıı. en "Nueva Encidopedia Juridica", 
Edil. F. Seix, tomo VI, Barcelona. 1954, pags. 372 y s. 
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ticia Militar de 1890 el contenido de la pena vino a desintegrarse en las de perdi
da de empleo y expulsi6n de las filas de! Ejercito, que son las accesorias de la 
pena d,e muerte en caso de indulto. Desde entonces, la degradad6n qued6 des
pojada de todo contenido propio y distinto del rito mismo con que se aplicaba: 
era tan s610 una forma potenciada, por su canicter solemne y publico de ejecu
tar, en determinados casos, las indicadas accesorias de la pena de muerte. 

Esta concepci6n fue la que inform6 en 1945 el C6digo vigente que no esta
blece un contenido especifico para la degradaci6n, regulando tan s610 su ritual 
en el articulo 879, dentro de las normas sobre la ejecuci6n de la pena de muerte. 

Por ello, la supresi6n en la reforma de 1980 del ritual publico y solemne 
que el articulo 879 establecia para la ejecuci6n de la degradaci6n supone, a mi 
modo de ver, como ya he destacado, la desaparici6n definitiva en nuestro Dere
cho de esta accesoria, aun cuando como tal se prevea en los articulos 210 y 218 
y se mantenga en relaci6n a varios supuestos de traici6n y espionaje y para algu
nos de los delitos contra el Derecho de gentes (37). 

B. Perdida de empleo 

La perdida de empleo, de cuyo contenido y efectos ya nos hemos ocupado, 
se impöne a Ofidales y Suboficiales como accesoria de las penas siguientes: 

a) De la de muerte, cuando no se ejecute (art. 218, 2°). 
b) De las de reclusi6n, cualquiera que sea su extensi6n (art. 218, 3°). 

Se impone, igualmente, la perdida de empleo como efecto (38) de las penas 
comunes de reclusi6n mayor, reclusi6n menor y presidio mayor (art. 231, 1°), 
ası como de las can6nicas de degradaci6n, privad6n perpetua de habito eclesias
tico, deposici6n y excomuni6n (art. 234, 1°). 

C. Separaci6n del servicio 

La separaci6n del servicio se impone, asimismo como accesoria, tratandose 
de Oficiales 0 Subofidales, en los siguientes casos: 

a) En la pena de prisi6n que exceda de tres afios (art. 219, 1°). 
b) Cuando la condena sea "a varias penas cuya duraci6n exceda en junto 

de tres afios" (art. 219, 2°). 
c) En la pena, cualquiera que sea su naturaleza y extensi6n, impuesta por 

(37) Milhin Garrido, Antonio Consideraciones sobre tas modijicaciones introducidas 
en tas leyes penales militares, cit., pag. 305. 

(38) Aunque, como se ha indicado, los efectos especiates no pueden reputarse, en sen
tido estricto "penas", el hecho de que su contenido coincida con el de las correspondientes 
accesorias permite y aconseja, a efectos puramente sistem;iticos, su exposici6n conjunta. 
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delitos de robo, hurto, estafa, apropiaci6n indebida 0 por los de malyersaci6n 
comprendidos en los articulos 394 y 396 de! C6digo penal (art. 221) (39). 

En este ı.iltimo caso, que la legislaci6n anterior referia a todos los delitos 
contra la propiedad, se trata, como destaca Querol, de "excIuir de la corpora
ci6n militar al Oficial 0 Suboficial cUy,a falta de probidad y honradez le hace 
indigno de seguir vistiendo el uniforme" (40). 

Se impone tambien la separaci6n del servicio como efecto de las penas co
munes de prisi6n mayor, prisi6n menor por mas de tres afios, presidio menor 
en cualquier extensi6n, extrafiamiento, confinamiento e inhabilitaci6n absoluta 
o especial (art. 231, 2°) y de las can6nicas de suspensi6n y entredicho por mas 
de un afio (art. 234, 2°) 0 si media reincidencia (art. 234, 3°), asi como en los 
casos de tres expedientes can6nicos, gubernativos 0 judiciales, terminados por 
auto 0 sentencia condenatoria (art. 234, 5°). 

D. Suspensi6n de empleo 

La suspensi6n de empleo, que se impone como accesoria a los Oficiales y 
Suboficiales penados con prisi6n hasta ıres afios (art. 220), "producira el efecto 
de que e! condenado a ella pierda el nı.imero de puestos que proceda dentro de 
su categoria, con arreglo a las disposiciones administrativas aplicables (41). El 
tiempo de la suspensi6n no sera de abono para e! servicio, y durante el transcur
so de aquella s610 percibira el suspenso la parte de sueldo que en concepto de 
pensi6n alimenticia se establezca con ese fin por disposici6n administrativa de . 
caracter general" (art. 226, 1 ° y 3°). 

Asimismo, se impone la suspensi6n de empleo como efecto de las penas co
munes de prisi6n menor hasta tres afios y arresto mayor en las que no se hubiera 
otorgado el beneficio de remisi6n condicional (art. 231, 3°). No obstante, quie
nes queden suspensos de empleo como consecuencia de penas de arresto mayor 
se exceptı.ian de la perdida de puestos dentro de su categoria (art. 226, 2"). 

Es, finalmente, la separaci6n del servicio el efecto militar de las penas can6-
nicas de suspensi6n y entredicho por menos de un afio (art. 234, 3") y de irregu
laridad proviniente de delito (art. 234, 4°). ' 

(39) La separaci6n del servicio es inherente a los delitos expresanıente sefialados, pero 
no a las faltas (Sentencia de 13 de enero 1943), y ello con independencia de la pena inıpues
ta (Sentencia de II marzo 1960) 0 de que el Oficial hubiera sido ya separado con anteriori
dad a la fecha de la sentencia (Sentencia de 8 febrero 1957, "REDM", n" 5, pag. 239). 

(40) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Mililur ESPUl;ol, t0l110 
II, dı., pag. 155. 

(41) Articulo 12 de la Orden del Ministerio de Defensa de 31 de Julio de 1981 (D.O. 
n° 193), por la que se desarrolla el Real Decreto 734/1979, de 9 de nıarzo (BOE n" 85). 
de situaciones militares. 
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E. Deposicidn de empleo 

La deposici6n de empleo, que se refiere unicamente a los Cabos, se impone 
como accesoria de las penas de prisi6n, cualquiera que sea su extensi6n (arts. 
219, 1" Y 220). 

Produce la perdida del empleo del penado, "el cual no podra obtener nin
gun otro durante el cumplimiento de la pena principal" (arı. 227, 1°). 

Se caracteriza, pues, esta accesoria, como senala Querol (42), porque hace 
perder el empleo militar al individuo a quien se impone, pero no le incapacita 
permanentemente para obtenerlo de nuevo 0, inCıuso, alcanzar otro superior: 
la incapacidad se limita al tiempo de duraci6n de la accesoria, coincidente con 
el de la principal. 

Distinta naturaleza tiene el correctivo de "deposici6n de empleo" que, por 
fahas leves, puede imponerse a 105 individuos de las clases de tropa y marineria 
(arı. 416). 

r. Exputsidn de tas jilas lI1i1ilares 

La expulsi6n de las filas militares se impone a los individuos de las clases 
de tropa y marineria como accesoria: 

a) De la pena de muerıe, cuando no se ejecute (arı. 218, 2"). 
b) De las penas de reclusi6n,cualquiera que sea su extensi6n (arı. 218, 3"). 

Asimismo, es el efecto especial de las penas comunes de reclusi6n mayor, 
reclusi6n menor y presidio may or (arı. 232, 1"). 

Produce la salida definitiva de 105 Ejercitos, con perdida de ıodos 105 dere
chos adquiridos. Debe entenderse, sin embargo, que, desde la reforma de 1980, 
se exceptuan "105 pasivos que pudieran corresponderle por sus ai'ios de servi
eio", aunque tal excepci6n no se haya hecho consta!' sino en el arıiculo 218, pa
rrafo 2°, que se refiere 5610 a aquellos casos en que la expulsi6n de filas del Ejer
cito se impone como aecesoria de la pena de muerte en 105 casos en que esta no 
se ejecute. 

ElIo no puede justificarse por la inexistencia de una disposiei6n dedicada 
a establecer especificamente 105 efectos de la "expulsi6n de filas del Ejercito", 
porque estos, de alguna forma, se determinan en el articulo 2 ıo y, hasta que una 
reforma mas profunda ordenase sistematicamente esta materia, alli deberia ha
berse eonsignado que el expulsado mantiene el haber pasivo que, con arreglo a 

(42) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar EspaiioJ, ıomo 
II, cit., pag. 168. 
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sus aiios de servicio, pueda corresponderle (43). 

G. Servicio disciplinario 

EI destino a Cuerpo de disciplina se impone a los Lndividuos de las c1ascs 
de tropa y marineria como accesoria: 

a) De las penas de prisi6n que excedan de tres aiios (art. 219, 1"). 
b) Cuando la condena sea "a varias penas cuya duraci6n exceda en junto 

de tres aiios" (art. 219, 2°). 
c) De las condenas por delitos de deserci6n, cualquiera que sea la duraci6n 

de la pena impuesta (art. 219, 3°). 

Se impone, asimismo, como efecto de las penas comunes de prisi6n mayor, 
presidio menor y prisi6n menor desde tres aiios y un dia, extraiiamiento, confi
namiento, inhabilitaci6n, destierro y suspensi6n de cargo publico, profesi6n u 
oficio (art. 232, 2° y 3°). 

Por otra parte, seiiala el artıculo 229, en su parrafo primero, que "el militar 
condenado a una pena que lIeve consigo la salida definitiva de los Ejercitos 0 

que produzca la rescisi6n de su compromiso de servicio voluntario, cumplini en 
Cuerpo de disciplina el tiempo que le falte para extinguir el de servicio activo, 
con arreglo a las Leyes de Reclutamiento y Reemplazo". 

Esta accesoria (0 efecto) comporta el ingreso del penado en el Cuerpo de 
disciplina que se seiiale por el tiempo que en el deba extinguir (an. 227, 2°). 

Excepcionalmente, el servicio disciplinario put!de imponerse, mediante con
mutaci6n en lugar de la pena de prisi6n, como principal en el delito de deser
ci6n, cuando esta sea en tiempo de paz, sin circunstancias calificativas y condi
ciones especiales asi 10 aconsejen (an. 372, 3"), si bien, como ya seiiale en otro 
lugar (44), no tengo noticias de que, desde la entrada en vigor del C6digo, se 
haya hecho uso de esta facultad concedida a las Autoridades judiciales. 

Por ultinıo, el destino a Cucrpo de disciplina puede imponerse como co
rrecti"o en las faltas graves (arı. 415). 

H. Perdida () cofl/is() de !os instrumentos y e!ectos de! de!ito 

Senala el artİl:ulo 22ıı de! C6digo que "toda pena que se inıponga por delito 
lIevani consigo la perdida de lo~ efectos que de el provengan y de los instrumen
tos con que se hubiere ejecutado. debiendo İnutilizarse estos si no son de uso 

(4.') 1 ld. Mıllaıı liarrıdıı. Anıonı". ( ()1i.11i1"iuli()iii!.1 ı()/irl! luI Il/odUicuciol1es iıııro
dı/( IdCI.I '-'ii luı l,-,re.1 p'-"lUlel 111I11I1Hel. ,Il . pag .. '05. 

(44) I\lillan liarrldıı. Anıonıo. LI d,-,Iıı() dı, d,-,.I1'u /(iii Il/tllıur. ,il.. pag. ı 24. 



CODlGO DE JUSTlCIA MILlTAR 89 

Iicito, venderse si 10 son, 0 devolverse a su duei'io si, siendolo, pertenecen a un 
tercero irresponsable" (45). 

1. fnhabilitaci6n 

La inhabilitaci6n esta prevista en el C6digo fundamentalmente como acce
soria. No obstante, en algunos supuestos, como los del articulo 293, se impone 
como principal, por venir considerada una pena "mas adecuada que las de pri
vaci6n de libertad para sancionar conductas como las observadas en relaci6n con 
la rebeli6n militar por los funcionarios publicos y agentes de la Autoridad" (Ex
posici6n de Motivos). En este caso, tendra una duraci6n de seis ai'ios y un dia 
a veinte ai'ios (art. 214). 

Como accesoria, va aneja a la pena comun de reclusi6n, cualquiera que sea 
su extensi6n (art. 222, 1°). 

Produce esta pena la privaci6n de todos los honores, empleos 0 cargos pu
blicos que tuviera el condenado, asi como la incapacidad para obtenerlos por 
el tiempo de la condena (art. 225, 1°). 

J. Suspensi6n 

Finalmente, la suspensi6n de cargo publico, profesi6n u oficio y derecho 
de sufragio se impone siempre en el C6digo de Justicia Militar como accesoria 
de la pena comun de prisi6n (art. 222, 2°). 

Dice el articulo 225, en su parrafo segundo, que "la suspensi6n de cargo, 
profesi6n u oficio publicos inhabilitara al penado para su ejercicio y para obte
ner otra de funciones analogas por el tiempo de la condena", no concretando 
los efectos de esta pena en relaci6n al derecho de sufragio, al que se refieren, 
sin embargo, los articulos 210 y 222, parrafo 2°, del prapio C6digo (46) (47). 

V. COMPUTO 

Conforme al articulo 216 del C6digo, "la duraci6n de las penas que consis
tan en privaci6n de libertad empezara a contarse, cuando el reo estuviere preso, 
desde el dia en que la sentencia hubiese quedado firme, y no estandolo, desde 

(45) La pistola que, como arma reglamentaria, tiene asignada un Guardia Civil debe 
ser devuelta al Cuerpo cuando, en caso de condena, proceda su comiso (Sentencia de 15 
febrero 1956, "REDM", n° 3, pag. 192). 

(46) Vid. aniculo 897 CJM. 
(47) La perdida de tiempo para et servicio no es propiamente una accesoria y por ello 

no la relaciona el articulo 210 del C6digo, sino un efecto militar previsto para la pena co
mun de destierro (an. 23 1, 4°) Y para el arresto sustitutorio de la multa si excediere de' 
un mes (an, 233). 
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que ,ea redueido a prisi6n. La duraeiön de la~ pena~ tenıporales que no consis
tan en pmaeion de libertad enıpeıara a (ontarse de~de la fecha de notificaci6n 
de la sentencıa··. 

[)ıspone eI artkulo 217 que "para ei cunıplinıiento de las penas de priva
eı6n de libertad ,e abonara en su totalidad la prisi6n pre\enti\a sufrida por el 
delineuente durante la tranıitaei6n del prOl:edinıienıo, tanto si 10 fue rigurosa 
conıo aıenuada" (48). 

Conıo sefıala Querol (4Y), lo~ artkulos 184 del C6digo de Jusıicia Miliıar 
de 1890 Y 42 del C6digo penal para la Marina de Guerra de 1888 s6lo auıoriza
ban el abono de la nıiıad de las penas inferiores a ıres afıos, esıableciendose, ade
nıas, deıerminadas excepeiones, eomo las que hadan referencia a la reincidencia 
o a la deserci6n. 

La ley de 17 de enero de 1901 esıableci6 para ıodas las jurisdicciones el abo
no ıotal del tiempo en las penas inferiores a seis afıos, cuando no se traıara de 
reos reincidenıes 0 reiteranıes, y de la miıad en esıos supuesıos asi como en las 
condenas superiores a seis afıos, aunque si la prisi6n prevenıiva hubiese excedi
do de un afıo se abonaria siempre la totalidad del exceso. 

Con posterioridad, la legislaci6n comı.'ın adopt6 el principio del abono ıotal 
de la prisi6n preventiva, regla que acogi6 el C6digo de Justicia Militar de 1945 
en el transcrito articulo 217 del que su inciso final, con la referencia expresa a 
la prisi6n atenuada, procede de la reforma operada en el ıexıo por la ley de 2 ı 
de abril de ı 949. 

Se impone, ademas, en este precepto una interpreıaci6n amplia (50), con
forme a la cual es asimismo de abono, no s610 el arresıo prevenıivo (5 ı), sino 
tambien el impuesto en vıa disciplinaria (52) y, en general, todo el ıiempo que 
e1 condenado haya permanecido privado de libertad por los mismos hechos, aun
que 10 hubiera estado en raz6n a un procedimiento distinto (53). 

(48) Vid., sobre este tema, con particular referencia a la jurisdicci6n miliıar, Boller, 
Richard R., Prelrial Restrain in Ihe Miliıuı:v. en "Military Law Review", n" 50, Washing
ıon, octubre 1970, pags. 71 a 115. 

. (49) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar. lomo II, eit., 
pag. 150. 

(50) Vid. Diaz-L1anos Lecuona, Rafael, Leyes Penales Miliıares, decima edici6n. Ma
drid, Cia Bibliografica Espafiola. 1974, pag. 214. 

(51) Sentencia de 23 octubre 1957 ("REDM", n" 6, pag. 198). 
(52) Sentencias de II maya '1955 ("REDM", n" 1, pag. 192), 7 diciembre 1956 

("REDM", n° 4, pag. 216) y 5 diciembre 1962 ("REDM" n" 16, pag. 176). 
(53) Senlencia de II abril 1957 ("REDM". n" 5, pag. 293). . 
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Vi. APLlCACION 
. . 

A partir de su articulo 236, el C6digo de Justicia Militar dicta un conjunto 
de normas tendentes a la determinaci6n de la pena aplic&ble. 

Como pena base se adopta la fijada en el C6digo para los autores de! delito 
consumado. Establece, al respecto, e! articulo 236, parrafos 1 ° y 2°, que "a los 
autores de un delito se les impondra la pena que para el delito que hubieren co
metido se hallare determinada por la Ley. Siempre que la Ley fijare generalmen
te la pena de unainfracci6n, se entendera que la refiere a la consumada". 

Este principio tiene como excepci6n el caso de incongruencia entre el delito 
cometido y el que se habia propuesto ejecutar el sujeto. En tal supuesto, "se im
pondra a este la pena seiialada al delito que la tenga menor en la extensi6n que 
el Tribunal estime justa" (art. 238, 2°). 

Con referencia al m6dulo punitivo basico, tiene lugar, en la primera fase 
de individualizaci6n (Iegal) una concreci6n de la pena a imponer en funci6n de 
los grados de ejecuci6n y participaci6n. 

En base al grado de ejecuci6n, seiiala el C6digo que: 

a) "A los autores de un delito frustrado se les impondra la pena inmediata
mente inferior a la establecida por la Ley para el delito consumado" (art. 236, 
3°). 

b) "A los autores de tentativa de delito 0 reos de conspiraci6n, proposici6n 
o provocaci6n para delinquir seles castigara con la pena inmediatamente infe
rior a la seiialada al delito consumado 0 la siguiente a esta, al arbitrio del Tribu
na!. La misma regla se observara en los casos de imposibilidad de ejecuci6n 0 

de producci6n del delito" (art. 236, 4° Y 5°). 

Habida cuenta el grado de participaci6n: 

a) "A los c6mplices de un delito consumado, frustrado 0 intentado se les 
impondni la pena inmediatamente inferior a la seiialada por la Ley al autor del 
mismo delito" (art. 236, 6°). 

b) "A los encubridores de! delito consumado, frustrado 0 intentado se les 
impondra la pena dos veces inferior a la seiialada por la Ley al autor del mismo 
delito. Los encubridores comprendidos en el numero 3° del articulo 199, en quienes 
concurra la circunstancia primera del mismo numero, sufriran, ademas, la pena 
de inhabilitaci6n" (art. 236, 7° Y 8°). 

Como es l6gico, "las disposiciones anteriores no tendran lugar en los casos 
en que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad, el encubrimiento, la cons
piraci6n, la proposici6n 0 la provocaci6n para delinquir se hallen especialmente 
penados por la ley". 
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Tales supuestos, en los que se da una relaci6n de especialidad que excIuye 
la aplicaci6n de los preceptos generales (54), no son infrecuentes en eI C6digo 
de Justicia Militar. Asi tenemos: 

a) Actos con tendencia a ofender de obra a centinela, s,alvaguardia 0 fuerza 
armada (art. 309) 0 al Superior (art. 324). 

b) Encubrimiento en los delitos de espionaje (art. 278), deserci6'n (art. 380, 
2°) y fraude del artıculo 403, parrafo 5°. 

c) Complicidad en el espionaje (art. 278), en la rebeli6n (art. 289), en la eva
si6n de presos (art. 350), en la deserci6n (art. 380, 2°) y en la inutilizaci6n yolun
taria para ei servicio (art. 383, 3°). 

d) Conspiraci6n y proposici6n para los delitos de traici6n (art. 269), rebe
li6n (art. 291) y sedici6n (art. 303). 

e) Provocaci6n 0 inducci6n a la rebeli6n (art. 290), ala sedici6n (art. 301, 
1°), a la deserci6n (art. 380, 1°) y a la inutilizaei6n voluntaria para el servicio 
(art. 383, 3°). 

Respecto a las circunstancias modijicativas, no tienen estas en ei C6digo de 
Justicia Militar la incidencia reglada que, en la determinaci6n de la pena, les re
conoce el Derecho comun. Establece tan s610 la legislaci6n militar, despues de 
seİialar las distintas circunstancias, unas normas para su apreciaci6n (arts. 192 
y 193) en las que destaca el amplio arbitrio que, en la materia, se confiere a los 
Tribunales militares (55). 

Por 10 demas, abandonada la divisi6n de la pena en grados (minimo, me
dio, maximo), el vigente C6digo de Justicia Militar, separandose del Derecho 
comun, ha establecido un sistema que toma como' referencia el Iimite mayor 0 
menor de la general extensi6n de la pena. Concretamente, el articulo 239 dicta 
las reglas siguientes: 

1 a. Cuando, conforme al C6digo, hubiere que imponer una pena superior 
a la seİialada al delito, se formanı con un periodo de tiempo igual a la mitad 
de su Iimite maximo, contado a partir de este. Sin embargo, cuando haya de par
tirse de la pena de reclusi6n en toda su extensi6n, 0 de veinte aİios y un dia a 
treinta aİios, la inmediata superior a estas sera la de treinta aİios de redusi6n 
a muerte. 

(54) Cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espafiol, Parte General, cit. 
pıig. 887. 

(55) Vid., sobre este t.ema, Calder6n Susın, Eduardo, Arbitrio judicial y circunstan
cias del delilO en el C6digo de Justicia Militar, en .. Revista Espafiola de Derecho Militar", 
n° 40, Madrid, 1982, pıigs. 155 y ss. 
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2". La pena inferior estara formada por un periodo de tiempo igual a la 
mitad del timite minimo, contado a partir de este. 

3". La pena inferior a la muerte sera la de veinte a treinta afios de reclusi6n 
(56). 

4". La pena inferior a la perdida de empleo sera la de separaci6n del servi
eio, y la superior a esta la de perdida de empleo. 

5". La pena de inhabilitaci6n se graduara dentro de los limites de extensi6n 
fijados en el C6digo. 

6". Cuando para aplicar la pena correspondiente con arreglo al C6digo hu
biese que imponer pena inferior a la de prisi6n, se considerara el hecho como 
falta grave, imponiendose arresto en la extensi6n que el Tribunal estime justa 
(57). 

7". Cuando por disposici6n especial del C6digo no pueda castigarse un deli
to con pena menor a la de prisi6n, se entendera como inmediatamente inferior 
la de seis .meses y un dia a un afio de prisi6n. 

Incluye, finalmente, el C6digo normas para la determİnaci6n de la pena apli-
cable en caso de concurso. . 

La regla general es, como en el Derecho comun (art. 69 CP), la acumula
ci6n aritmetica, al establecerse que "al culpable de dos 0 mas delitos se le im
pondran las penas correspondientes a todos ellos para su cumplimiento simulta
neo y si esto no fuese posible las cumplira sucesivamente en el orden de mayor 
a menor" (art. 237). 

Esta regla pude sufrir una limitaci6n en el caso de cumplimiento sueesivo 
y una excepci6n en el supuesto de que un s610 hecho sea constitutivo de dos 0 
mas delitos 0 uno de ellos medio neeesario para cometer otro .. 

a) Respeeto al primer punto, el propio articulo 237 establece que, en caso 
de cumplimiento sucesivo, la duraci6n total de la condena no podni exceder del 
triplo de la pena mayor, asi como que, "en ningun caso, podran imponerse pe
nas de privaci6n de libertad euya suma exceda de cuarenta afios". 

(56) La pena inferior a la reclusi6n militar es la de prisi6n militar desde tres ai'ios y 
un dia y no la de perdida de empleo como pudiera deducirse de la escala del articulo 209. 
(cfr. Diaz-Llanos Lecuona, Rafael, Leyes Penales.Militares, cit., pag. 212). . 

(57) En estos casos, el arresto, que no sera inferior a dos ıneses y un dia (Sentencia 
de 12 enero 1972, "REDM", n° 27, pag. 123), tiene, en ıni opini6n, naturaleza "penal", 
por 10 que no puede reputarse, en consecuencia, propiaınente, un "correctivo" coıno pa
rece deducirse de las Sentencias de 6 noviembre 1968 ("JME", 1968-1971, pag. 52) y 31 
enero 1973 ("REDM", n° 28, pag. 105). . 
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Resulta dudoso que esta limitaci6n pueda aplicarse, por la jurisdicci6n mili
tar, cuando "Ias penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, 
por su conexi6n, pudieran haberse enjuiciado en uno solo", parrafo anadido al 
articulo 70 del C6digo penal por la ley de 8 de abril de 1967, en una reforma, 
sin incidencia en el C6digo de Justicia Militar, que supone, como ha destacado 
Rodriguez Devesa (58), la consagraci6n def.initiva a nivel legislativo-sustancial 
(ya 10 estaba en el ambito procedimental) de la confusi6n entre el concurso de 
delitos (concepto penal) y los delitos conexos (concepto procesal). 

b) En cuanto al segundo, senala et articulo 238, en su parrafo primero, que 
"cuando un solo hecho constituya dos 0 mas delitos de los comprendidos en este 
C6digo 0 cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, se im
pondra la pena asignada al mas grave en la extensi6n que el Tribunal estime con
veniente, teniendo en cuenta los antecedentes del culpable, la trascendencia que 
haya tenido el delito, el dano producido 0 que hubiere podido producir, et grado 
de perversidad del delincuente y la clase de pena que la Ley sen ala al mismo", 
con 10 que se establece el principio de absorci6n en terminos mas flexibles que 
en la legislaci6n comun, en la que, en este caso, la pena unica se impone necesa
riamente en su grado maximo (art. 71 CP). 

L6gicamente, la problematica que esta materia suscita es compleja, ma!> la 
misma se integra por cuestioıies que, como el delito continuado 0 el concurso 
en los detitos culposos, son temas genericos cuyo estudio corresponde a la Parte 
general del Derecho penal (59). 

VII. EJECUCION 

En el capitulo IX, ultimo del titulo V, se ocupa el C6digo de Justicia Militar 
de la ejecuci6n de las penas, dictando algunas normas genericas a las que com
plementan las disposiciones contenidas en el Tratado tercero del C6digo, de las 
que ya hemos dejado constancia, y los reglamentos, particularmente el de Esta
blecimientos Penitenciarios Militares, aprobado por Real Decreto 333111978, de 
22 de diciembre. 

1. Comienza et C6digo senalando que "no podni ejecutarse pena alguna si
no .en virtud de sentencia firme y en la forma prescrita por las leyes" (art. 241), 
con 10 que, resumiendo en un solo precepto el contenido de los articulos 80 y 
81 del C6digo penal, consagra las garantias judicial y en la ejecuci6n de las pe
p.as derivadas del principio de legaıldad. 

2. Una vez firme la sentencia procede su ejecuci6n, salvo en los casos en 

(58) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espanol, Parte General, ci!., pag. 
805. 

(59) Vid. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espanol. Parte General, ci!., 
pag. 807 y ss. 
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que esta se suspende, como ocurre en los supuestos de remisi6n condicional, a 
los que luego nos referiremos, (60) y en el caso de que el reo cayere en enajena-
ci6n mental. . 

A este ultimo supuesto se refiere el articulo 242.que sefiala que "cuando el 
delincuente cayera en enajenaci6n despues de pronunciada sentencia firme, se 
suspendeni la ejecuci6n tan s6lo en cuanto ala pena personal. En este caso, asi 
como en el de haber sido deCıarado por la sentencia exento de responsabilidad 
criminal por el numero 1 ° del articulo 185 de esta Ley, se decretara su interna
miento en uno de los Establecimientos destinados a enfermos de esta clase, no 
sirviendole de abono como prisi6n y sin que pueda salir sin previa autorizaci6n 
del Tribunal sentenciador. En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare 
el juicio cumplira la sentencia, a no ser que la pena hubiera prescrito". 

Como sefiala Querol (61), en la enajenaci6n mental de! delincuente pueden 
darse tres situaciones: 

a) Que la enajenaci6n mental sea anterior a la comisi6n del delito. En este 
caso debera dictarse sentencia absolutoria, conforme al articulo 185, parrafo 1 0, 

y con sus propios condicionantes, si no se acuerda con anterioridad el sobresei
miento definitivo con arreglo al articulo 719, parrafo 3° ClM. 

b) Que la enajenaci6n mental sea sobrevenida, esto es, posterior a la comi
si6n del delito, pero antes de que haya recaido sentencia. En tal supuesto, "con
Cıuso que sea el sumario, se elevara a la Autoridad judicial para que sea suspen
dido y archivado, acordando previamente 10 que proceda sobre la situaci6n ulte
rior del procesado. En todo caso, en que este recobrara la salud· se decretara la 
apertura y prosecuci6n del procedimiento" (art. 568, 1 ° y 2°). . 

c) Que la enajenaci6n sobrevenga despues de pronunciada sentencia firme 
condenatoria. Este es el supuesto al que se refiere el articulo 242, de similar con
tenido al articulo 82 del C6digo penal. 

En.las tres hip6tesis las soluciones legislativas resultan altamente criticables. 
Sin entrar en un examen minucioso de las mismas, es hoy generalmente repudia
do el criterio de la imposici6n preceptiva del internamiento a los enajenados (62), 
que, por demas, ha sido recientemente abandonada en el Derecho comun (63). 

(60) En ~ste sentido, De Querol y de Dudn, Fernando, Principios de Derecho Militar 
Espaiiol, tomo II, cit., pag. 195; Diaz-Llanos Leeuona, Rafael, Leyes Penales Militares, 
eit., pags. 227 y s. 

(61) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espaiiol, tomo 
J1, cit., pag. 194. 

(63) Cfr. ·Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espaiiol, Parte General, eiL, 
. pag. 575. EI eriterio es partieularmente eritieable en relaci6n a delitos militares que, eomo 
la deserei6n, si bien denotan, por 10 eomun, un eierto grado de inestabilidad y asocialidad 
en su autor, no eomportan neeesariamente una peligrosidad soeial en el sujeto que aeonse-
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Mas acertado resulta, en este punto, el amplio arbitrio concedido a la Auto
ridad judicial por el articulo 586 para 'el caso de que se archiven las actuaciones 

. por enajenaci6n mental sobrevenida, que na impone necesariamente el interna
mieıito como, con referencia al C6digo penal, prescribia el articulo 383 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, que, en todo caso, sigue comp6rtando tratar al ena
jenado como autor de un delito sin haber recaido sentencia (64). , 

No merece mejor consideraci6n el articulo 242 ClM, pues, siendo precepti
vo el internamiento del enajenado en un establecimiento psiquicitrico, subsiste 
la privaci6n de libertad y no se advierte bien, como acertadamente nos dice Ro
driguez Devesa (65), por que raz6n no ha de estimarse que el reo sigue cumplien
do condena, como no sea por la necesidad de la "consciencia" del sufrimiento 
que la privaci6n de libertad supone. 

Por otra parte, "el no abonar el tiempo invertido en la curaci6n da lugar 
a que por motivos bien comprensibles la familia del penado y los propios funcio
narios disimulen hasta donde es hacedero en tales casos la enfermedad mental 
del penado, empeorandose durante su convivencia en el ft!gimen normal de la 
prisi6n, para el que constituye una grave perturbaci6n" (66). 

3. Los articulos 243 y 244, bajo el epigrafe de "cumplimiento de las penas" , 
se limitan a establecer ellugar (establecimiento penal militar 0 centro penitencia
rio ordinario) en que han de extinguirse las penas privativas de libertad impues
tas por la jurisdicci6n castrense. A tal respecto, se distingue segun la condena 
10 haya sido por delito militar 0 en aplicaci6n de las leyes penales comunes. 

A. En las penas de privaci6n de libertad impuestas por delitos. comprendi
dos en el C6digo de lusticia Militar, la regla general es que se extinguiran en 
establecimiento penİtenciarİo militar 0 comun, segun el condenado sea 0 no miem
bro de las fuerzas armadas y asi 10 decIara la propia Exposici6n de Motivos del 
C6digo. 

En este sentido, establece el articulo 243, en su parrafo primero, que "Ias 
penas de privaci6n de libertad impuestas a militares por delitos comprendidos 
en este C6digo se cumpliran en el establecimiento militar que se disponga por 

je su internamiento. Vid., al respecto, Millan Garrido, Antonio, EJ delito de deserci6n mi
litar, cit.,pag, 135. 

(63) Con el parrafo tercero que la Ley Organica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma 
Urgente y Parcial del C6digo Penal (BOE n" 152) ha afiadido al articulo 8, 10 del mismo, 
el internamiento pasa a ser. facultativo y sustituible por cualquiera de las medidas que se 
sefialan en el parrafo adicionado, 

(64) Cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espanol, Parıe General, cit., 
pag.916. 

(65) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espanol, Parte General, cit., pag. 
916, 

(66) Cfr. Rodriguez Devesa; Jose Maria, Derecho Penal Espanol, Parte General, cit., 
pag.916, 
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la Autoridad judicial correspondiente 0 por el Ministerio de Defensa, con sepa
raci6n absotuta de los penados que en el propio establecimiento extingan penas 
por delitos comunes". 

"Las penas de privaci6n de libertad impuestas a los no militares por los de
litos comprendidos en el presente C6digo debenın ser cumplidas en establecimien
tos penitenciarios ordinarios" (art. 244, 4°). 

Laexcepci6n a esta regla general viene consignada en el parrafo segundo 
del articulo 243, segun el cual, "no obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
cuando se trate de penas impuestas por los delitos de traici6n, espionaje, contra 
el Derecho de gentes, devastaci6n, saqueo y fraude, y prodlizcan la separaci6n 
del servicio 0 el destino a Cuerpo de disciplina, seran cumplidas en los estableci
mientos penitenciarios ordinarios", precepto cuyo alcance y contenido no apa
recen claros, siendo susceptible de dos interpretaciones distintas: 

a) Para Querol (67), seguido en este punto por un amplio sector de nuestra 
doctrina (68), la norma comporta dos excepciones: la primera, que el delito sea 
uno de los expresamente consignados, con independencia de la pena que por el 
mismo se imponga; la segunda, que la condena lleve aneja una de las accesorias 
sefialadas, independientemente del delito que haya motivado su imposici6n. 

b) Tal interpretaci6n, que se ha.impuesto en la practica, carece, a mi modo 
de ver, de suficiente apoyo normativo. 

En primer termino, dicha conclusi6n resulta insostenible en una interpreta
ci6n gramatical de la norma, que preve el supuesto de penas impuestas por de
terminados delitos y comporten unas accesorias concretas, sin que la conjunci6n 
"y" pueda considerarse una errata, como facilmente pretende Querol (69), en
tre otras razones porque la propia Exposici6n de Motivos del C6digo incide en 
la misma redacci6n, al indicarnos que "como excepci6n se reconoce el caso (uno 
solo) de penas impuestas a militares por los delitos de traici6n, espionaje ... y 
que prodlızcan la separaci6n del servicio". 

Pero es que, ademas, el fundamento de la excepci6n radica, segun la indica
da Exposici6n de Motivos, en que, en dicho caso (utiliza nuevamente el singu
lar), afecta "la condena de modo particular al honor", y es 10 cierto que, si bien 
todos los delitos enumerados inciden negativamente eo la dignidad militar, no 
todas las çondenas que comportan la separaci6n del servicio 0 el destino a Cuer
po de disciplina suponen una especial ofensa al honor .. Mas bien puede afirmar-' 

(67) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espanol, tomo 
II, cit., pags. 197 y ss. 

(68) Asi, Dfaz-LJanos Lecuona, Rafael, Leyes PenaJes MjJjtares, cit., pag. 229; Ro
driguez Devesa, Jose Maria, Derecho PenaJ EspanoJ, Parte EspeciaJ, cit., pag. 1251. 

(69) De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espafiol, tomo' 
II, cit., pag. 198. 
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se que todas las penas impuestas por los referidos delitos que Ileven consigo di
chas accesorias afectan de modo- particular al honor militar. 

Por ello, en mi opini6n, el parrafo segundo del articulo 243 comprende una 
unica excepci6n, que requiere la concurrencia de dos requisitos: 

1 0. Que la pena impuesta 10 sea por delitos de traici6n, espionaje, contra 
el Derecho de gentes, devastaci6n, saqueo 0 fraude. 

2°. Que dicha condena produzca la separaci6n del servicio 0 el destino a 
Cuerpo de disciplina. 

No dandose ambos requisitos, el militar, con independencia de su condi
ci6n posterior a la condena, cumplira la pena impuesta por un delito de los com
prendidos en el C6digo en un establecimiento penitenciario castrense. 

B. Las penas privativas de libertad que se impongan a militares por aplica
ci6n de las leyes penales comunes deberan cumplirse en establecimientos peni
tenciarios ordinarios cuando lleven consigo la separaci6n del servicio 0 el desti
no a Cuerpo de disciplina (art. 244, 1°). Si no Ilevan consigo dichos efectos, se 
cumpliran en el establecimiento militar que se designe (art. 244, 3°). 

Conforme, finalmente, al parrafo segundo del art1culo 244, cuando un mi
litar quede sujeto a dos 0 mas condenas, bas tara que una de ellas sea de las que 
preceptivamente haya de extinguirse en establecimiento penitenciario comun, para 
que en el se cumplan asimismo las demas con independencia de su naturaleza 
y duraci6n (70). 

VIII. SUSPENSION DE CONDENA (71) 

EI articulo 245 del C6digo de Justicia Militar facultaba a los Tribunales mi
lit~ues, antes de la reforma de 1980, para otorgar, conforme a los articulos 92 
y siguientes del C6digo penal, la condena condicional a los reos de delitos comu
nes penados por la jurisdicci6n militar, quedando "exceptuados de la suspen
sion de condena los autores, c6mplices y encubrfdores de delitos en los que se 
haga aplicaci6n del art1culo 194". 

La reforma (72) vino a ampliar el arobito de posible concesi6n de este bene
fi~io, suprimiendo la excepci6n de los delitos en que se aplique el articulo 194 

(70) Cfr. de Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Miliıar Espailot, 
tomo II, cit., pag. 200. 

(71) Vid., Cameras Santiago, Jose M., La condena condicional miJjtar, en "Boletin 
Juridico Militar", Mexico, 1943, n° 7 al 12, pags. 412 y ss., 540 y ss. y 631 y ss. Asimismo, 
Millan Garrido, Antonio, La suspensi6n de condena en la legislacion penal miJjtar, en " Re
vista General de Derecho" (en prensa). 

(72) Vid. Millan Carrido, Antonio, Consideraciones sobre tas modificaciunes iııtru
ducidas en tas leyes penates militares, ci!., pag. 308. 
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y permitiendo, en todo caso, hacer uso de la suspensi6n de condena cua'ndo el 
penado no sea militar ni agregado a los Ejercitos. 

a) Por 10 que a los delitos del articulo 194 respecta, entiendo que, dada que 
se trata de delitos comunes (73), en ellos podra apJicarse la suspensi6n de conde
na no 's610 a los participes paisanos, sino tambien a los militares, que en tales 

. supuestos se les condena "con arreglo a 10 dispuesto en las Leyes comunes", in
dependientemente de que, respecto a ellos, se apreCİe la causa personal de agra
vaci6n que el precepto de referencia comporta. 

b) La segunda innovaci6n se senala expresamente en la nueva redacci6n del 
articulo 245, al consignarse, en su parrafo segundo, que "tambien podra apli
carse la suspensi6n de condena por delitos comprendidos en este C6digo 0 en 
cualquier otra Ley penal militar a los penados que no pertenezcan a los Ejercitos 
o esten agregados a ellos". 

Por consiguiente, tras la reforma, unicamente quedan exceptuados de la re
misi6n condicional de la pena los militares condenados por delitos previstos en 
la legislaci6n militar. 

La excepci6n encuentra, a mi modo de ver, fundamento no s610 en el hecho 
de "no darse", en las penas privativas de libertad de corta duraci6n que se cum
plen por los aforados castrenses en establecimientos exclusivamente militares, 
aquellos peligros que la convivençia con profesionales de la delincuencia comun 
procura a los reos que ingresan en establecimientos carcelarios de la jurisdicci6n 
ordinaria" (74), sino tambien en la especifica funci6n de ejemplaridad que la 
pena desarrolla, adicionalmente, en el colectivo militar (75), respecto al que no 
son de apÜcaci6n, en todo caso, las consideraciones generales que por la doctri
na se formulan en relaci6n a las penas cortas de privaci6n de libertad y que, eİ1 
ultimo termino,son las que justifican la existencia de los diversos medios susti-

(.73) Cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Delito militar, en "Nueva Eneiclopedia Ju
ridica", Edit. F. Seix, tomo VI, Barcelona, 1954, pag. 598. En contra, De Querol y de 
Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espaiiol, tomo II, ciı., pag. 204. 

(74) Cfr. De Querol y de Duran, Fernando, Principios de Derecho Militar Espaiiol, 
ci!., pag. 204. 

(75) Vid. Schwenck, Hans-Günther, Die Stra!aussetzung zur Bewiihrung bei militiiris
chen Stra!taten, en "Neue Zeitsehrift für Wehrrecht", Berlin, 1966, euad. 1, pags. 4 y ss., 
quien, a la vista de la legislaci6n alemana, destaca los peligros que para el buen orden y 
disciplina de las fuerzas armadas podria comportar una total generalizaci6n de este benefi
eio, partieularmente en delitos, como la deserei6n 0 el insulto a superior, de"sensible rele
vancia en el ambito militar. 

En esta linea, Jesus Valenciano Almoyna (En torno a un nuevo C6digo de Justicia 
Militar, en "Revista Espafiola de Derecho Militar", n° 35, Madrid, enero-junio 1978, pag. 
70), si bien se muestra a favor de la generalizaci6n de la suspensi6n de condena en la juris
dicci6n militar, considera eonveniente que, tratandose de delitos militares cometidos por 
militares, los Tribunales puedan "denegar tal beneficio cuando entiendan que su apliea
ci6n puede afectar a la disciplina 0 buen regimen de los Ejercitos". 
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tutivos (76), entre los que la suspensi6n de condena se encuentra (77). 

La aplicaci6n se llevarcı a cabo en los casos y con los requisitos eslablecidos 
en el C6digo penal, mas sin otros recursos que los autorizados en el articulo 906 
ClM (art. 245, 3°). 

ıx. LIBERTAD CONDICIONAL (78) 

En el articulo 246 del C6digo "se establece lalibertad condicional para los' 
penados sentenciados a mas de un afio de privaci6n de libertad, que se encuen
tran en el ultimo periodo de condena y que hayan extinguid6 las tres cuartas par
tes de esta, que sean acreedores a dicho beneficio por pruebas evidentes de inta
chable conducta y ofrezcan garantias de hacer vida honraua y en libertad como 
personas pacificas y laboriosas" (79). 

El periodo de libertad condicional durani todo el tiempo que alliberado le 
falte por cumplir su condena (80). Si en dicho periodo reincide u observa ma la 
conducta, se revocara la libertad concedida (81) y el penado volvera a su situa
ci6n anterior, reingresando en la prisi6n en que la obtuvo y en el periodo peni
tenciario que corresponda, segun las circunstancias (82). La reincidencia 0 reite
raci6n en el delito llevara aparejada la perdida del tieınpo pasado en libertad con
dicional (art. 247). 

El procedimiento para la aplicaci6n de la libertad condicional se ajustara, 
segun el articulo 1001 ClM, a la legislaci6n penitenciaria comun y disposiciones 
emanadas del Ministerio de Defensa (83), si bien es preceptivo, en todo caso, 
que a las reuniones de las Comisiones, luntas y Organismos en que se estudien 
las propuestas de libertad condicional de penados por la jurisdicci6n militar asis
tan, en representaci6n de la misma, los funcionarios del Cuerpo luridico respec
tivo que se designen (art. 1002 ClM). 

(76) Vid. Puig Pefıa, Federico, Condena condicional, en "Nueva Enciclopedia Juridi
ca", EdiL F. Seix, tomo IV, Barcelona, 1952, pags. 856 y ss. 

(77) En contra, Blay Villasante, Francisco, Olras reformas necesarias del Cddigo de 
Jusıicia Miliıar, dentro de la "Reforma del C6digo de Justicia Militar", en "Revista de 
Aeronautica y Astronautica", n" 481. Madrid, enero 1981, pag. 69, para quien "no pare
ce congruente mantener la prohibici6n de la posibilidad de la suspensi6n de condena para 
militares por delitos militares". 

(78) Vid. De No Louis, Eduardo, Liberlad condicional, en "Revista Espafıola de De
recho Militar", n" 4, Madrid, julio-diciembre 1957, pags. 148 y 55. 

(79) Vid. -artfculo 86 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares. 
(80) La vigilancia y sifuacidlJ de 105 liberados se regula en 105 artİculos 88 y 89 del 

Reglanıento de Establecinıientos Penitenciarios Militares. 
(81) Vid. artfculo 90 del Reglanıento de Establecinıientos Penitenciarios Militares. 
(82) EI articulo 91 del Reglanıento de Establecinıientos Penitenciarios Militares se re

fiere a 105 efectos de la revocacidn. 
(83) Vid. artfculo 87 del Reglanıento de Establecinıientos Penitenciarios Militares. 
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X. REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO 

La rede~ci6n de penas por el trabajo procede, como ha destacado Rodri
guez Devesa (84), del Derecho penal militar de la pasada Guerra Civil, que 10 
estableci6 por Decreto n° 28111937, de 28 de maya (y Orden de 7 de octubre 
de 1938), para los prisioneros de guerra y los condenados por delitos no comu
nes. S6lo excepcionalmente se preveia, en estas primeras disposiciones, su apli
caci6n a los penados por delitos comunes (85). 

Extendida posteriormente a cualquier tipo de delitos, la instituci6n se incor
por6 al C6digo penal de 1944 (art. 100), modificado en 1963, y fue desarrollada 
en el Reglamento de los Servicio de Prisiones de 1956 (arts. 65-73), reformado 
en 1977. 

Por e! contrario, el vigente C6digo de Justicia Militar no regul6 la reden
ci6n de penas por el trabajo, y aunque algun autor sostuviera la vigencia en el 
ambito juridico-militar del articulo 100 del C6digo penal en base a la Orden de 
24 de febrero de 1945 que desarrolla el indicado precepto (86), resu1taba cierta
mente cuestionable que pudiera hacerse aplicaci6n de la referida norma a los con
denados por delitos militares. 

Por ello fue necesario que e! Decreto-Ley de 1 de febrero de 1952 hiciera 
extensivo a los condenados por la jurisdicci6n militar los beneficios de reden
ci6n de penas por el trabajo (87), si bien de forma limitada por cuanto de los 
mismos quedan excluidos los miembros de las fuerzas armadas condenados por 
delitos militares cuando la pena sea inferior a tres afios y no lleve consigo la sali
da del Ejercito. 

En la actualidad, la redenci6n por el trabajo de penas militares se rige por 
el referido Decreto-Ley de 1952, Reglamento provisional de la Junta Central Mi
litar de Redenci6n de Penas, instrucciones que por esta se hayan dictado (88) 
o se dicten en 10 sucesivo y 10 dispuesto en la secci6n ıv del capitulo II del titulo 
ıv (arts. 93 a 99) de! Reglamento de Establecimientos Penitenciarios militares. 

Con independencia del mas limitado ambito de aplicaci6n del beneficio, no 

(84) Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espafiol, Parte General, cit., pag. 
910. 

(85) Cfr. Bueno Arus, Francisco, La redenci6n de penas por el trabajo en el marco 
del tratamiento penitenciario, en "Informaci6n Juridica", Secretaria General Tecnica del 
Ministerio de Justicia, n° 317, Madrid, abril-junio 1973, pag. 53. 

(86) De Querol y de Duran, Fernançlo, Principios de Derecho Militar Espafiol, tomo 
II, cit., pag. 207. 

(87) Vid. De No Louis, Eduardo, Redenci6n de penas por el trabajo, en "Revista Es
panola de Derecho Militar", n° 1, Madrid, enero-junio 1956, pag. 143. 

(88) Vid. De No Louis, Eduardo, Redenci6n de penas por el trabajo, cit., pag. 143. 
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suficientemente justificado por razones disciplinarias (89), la redenci6n de penas 
por el trabajo ofrece en el orden juridico-militar la misma tematica que en el 
Derecho comun, por cuanto su aplicaci6n, segun el Decreto-Ley de 1952, es con
forme a 10 establecido en el articulo 100 CP. 

Por el1o, tambien en el Derecho penal militar destacaba como laguna mas 
sensible el que no se computara, para el cumplimiento de la condena, como tiempo 
redimido, el trabajado por el penado como preso preventivo (90), situaci6n ma
terialmente injusta que ha si do resuelta por la Ley Organica 8/1983, de 25 de 
junio, de Reforma Urgente y Parcial del C6digo Penal, ai'iadiendo al parrafo 
primero de! articulo 100 un inciso final, segun el cual, el beneficio de redenci6n 
de penas por el trabajo "se aplicani, a efectos de liquidaci6n de su condena, a 
los reclusos que hay an estado privados provisionalmente de libertad". 

XI. CONSIDERACIONES CRITICAS 

L6gicamente, no es posibIe formuIar en este lugar sino algunas considera
ciones criticas de canicter muy general sobre la materia tratada, ası COnlO sobre 
los criterios y principios que la informan. 

1. Por de pronto, no puede justificarse en un C6digo de nuestro tiempo la 
excesİva dİversİdad de penas que, en ocasiones, segun hemos visto, ofrecen iden
tico contenido. 

De modo especial, no existen razones de politica criminal que justifiquen 
el mantenimiento en el C6digo de seis penas privativas de libertad (reclusi6n mi
litar y comun, prisi6n, militar y comun, desde tres ai'ios y un dia y prisi6n hasta 
tres afios, militar y comun) que no presentan diferencias sustanciales en su natu
raleza, contenido y forma de cumplimiento. 

Tambien carece de sentido, tras la reforma de 1980, mantener la distinci6n 
entre perdida de empleo y separaci6n de! servicio, a no ser que se les confiera 
efectos diferentes. 

En cambio, parece conveniente la incorporaci6n al C6digo de otras penas 
privativas 0 restrictivas de derechos que, como la inhabilitaci6n definitiva para 
mando de buque de guerra 0 aeronave militar (91), respondan mas especifica-

. (89) En tal sentido, De No Louis, Eduardo, Redenci6n de penas por el (rabajo, eil., 
pğ. 143. 

(90) Vid. Bueno Arus, Francisco, La ıiltima modificaci6n de la redenci6n de penas 
porel trabajo, en "Boletin de Informaci6n del Ministerio de Justicia", n" 1 156, Madrid, 
25 de enero de ı 979, pags. 3 y ss. 

(91) Vid. Rodriguez-Villasante.y Prieto, Jose Luis, EI Dereclıo penal ıııarl(iıııo eıı Iu 
reforma de la Justicia militar, en "Revista Espafiola de Derecho Miliıar", n" 40, Madrid, 
1982, pag. 133. A instancias de este autor, la pena ha sido incluida en el An(eproyecto 
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mente a las exigencias politicocriminales de incriminaci6n de determinados deli
tos militares. 

Respecto a las accesorias, se impone una reconsideraci6n general que de. so
. luci6n a los distintos problemas a que se ha hecho referencia. 

2. En segundo lugar, las penas previstas en el C6digo de Justicia Militar re
sultan, en general, rigurosas en exceso, 10 que frecuentemente se destaca en el 
examen de la penalidad de concretos delitos militares (92). 

La pena de muerte, que, en mi opini6n, es inçvitable en tiempos de guerra 
(93), debe, no obstante, establecerse tan s6lo en aquellos delitos de extrema gra
vedad a los que dificilmente podria hacerse frente prescindiendo de la pena capi
tal (94). 

El limite maximo de las penas de reclusi6n (treinta afios), asi como el de 
efectivo cumplimiento (cuarenta afios), resultan tambien excesivos (95). 

3. Especial reproche merecen en el C6digo de justicia Militar las penas com
puestas cuando se fijan en tal extensi6n que no cotnportan un limite efectivo al 
arbitrio judicial (96). Ası ocurre en los articulos 261, 263 (seis meses y un dia 

de C6digo penal militar de 1982 (art. .12). En cuanto a sı)ıs efectos, se seİiala que "la pena 
de inhabilitaci6n definitiva para mando de buque de guerra 0 aeronave militar privara al 
penado, con caracter permanente, del mando de estos" (art. 21, 2°). 

(92) Vid. Millan Garrido, Antonio, EI delifo de injdrmaci6n milifar jalsa, en "Revis
ta Espaİiola de Derecho Militar", n° 31-32, Madrid, 1976, pag. 5; EI delifo de deserci6n 
militar, cit., pag. 124; Martın Calzada, Manuel, EI delifd de usurpaci6n dejunciones nıili
tares, en "La Ley", n° 1017 (4 septiembre de 1984). 

(93) Vid., sobre la cuesti6n de en que medida, durante un conflicto beJico, la defensa 
de un pais exige el reconocimiento de la pena de muerte" Stock, Ulrich, Zum Problem der 
Todesstrafe, en "Neue Zeitschrift für Wehrrecht", Schweitzert Verlag, Berlin, 1968, cuad. 
4, pags. 121 y ss. En nuestra doctrina, postu la una reförma constitucional tendente a la 
abolici6n total de la pena de muerte Juan-Felipe Higuera-Guimera, La previsi6n consfitu
cional de la pena de muerte, cit., pag. 74. Asimismo, a favor de una abolici6n radical, 
Casasus, Juan LE., La pena de muerte en la legislaci6n de guerra, en "Boletin Juridico 
Militar, Mejico 1946, n° 3-4, pags. 5 y ss. 

(94) En este sentido, Cerezo Mir, Jost!, Pr61ogo a 111 monografia de Juan-Felipe Hi
guera Guimera, La previsi6n constitucional de la pena de muerte, cit., pag. xııı; Garcia 
Cervantes, Fernando, La justificaci6n de la pena de muerte en la legislaci6n penal militar, 
en "Boletin Juridico Militar", Mejico, 1953, n° Ii, pags. 360 y ss.; Eugster, J, Die To
desstraje iri Schweizerischen Militiirstrajrecht, en "Revue de Droit Penal Militaire et de 
Droit de la Guerre", yol. ı, n° 2, Bruxelles, 1962, pags. 219 y ss. 

(95) En este punto, el Anteproyecto de C6digo penal mi/itar de 1982 preve que la du
raci6n de la prisi6n, unica pena privativa de libertad (art. 12), sera de dos meses y un dıa 
a veinticinco aİios (art. 13), si bien este limite, 10 mismo que la pena de muerte (en tiempos 
de guerra), queda reservado para delitos de extrema gravedad. 

(96) Vid., en sentido critico sobre la gran extensi6ıı entre los limites de las actuales 
penas militares, Calder6n Susin, Eduardo, Arbitrio judicial y circunstancias del delito, cit., 
pags. 182 y ss., quien destaca c6mo en la practica se produce, por obvias razones no s610 
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de prisi6n a muerte), 264, 273 (seis meses y un dia de prisi6n a treinta afios de 
reclusi6n), 289 (seis meses y un dia de prisi6n a veinte afios de reclusi6n), 384 

. (seis meses y un dia de prisi6n militar a muerte) 0 388 (seis afios de prisi6n mili
tar a: muerte). En tales supuestos estamos ante penas realmente indetermincı.das, 
en cierto modo "arbitrarias", en las que resulta afectado el principio de legali
dad" (97). 

4. Finalmente, de ben ser objeto de una profunda revisi6n las multiples dis
tinciones que, a efectos de penalidad, establece el C6digo en base a la diversa 
categoria miIitar del autor. 

La distinci6n, a tales efectos, entre Oficialidad (y Suboficialidad) y clases 
de tropa, presente pnicticamente en todo el articulado del C6digo, tiene sentido 
en algunos delitos, pero no en aqueIIos en que 10 determinante, para la fijaci6n 
de la pena, debe ser la "profesionaIidad" 0 no del sujeto como base de una ma
yor 0 menor exigencia. 

En algunos casos, como en ciertos deIitos contra el honor militar, se distin
gue entre el Oficial y "el que no 10 es". Tal asimilaci6n de la Suboficialidad a 
las clases de tropa, rectificiıda en otros preceptos del C6digo por Ley de 21 de 
abril de 1949, no supone sino un vestigio de concepciones decimon6nicas que 
deben desaparecer (98). 

Por ültimo, cualquier distinci6n, incluso cuando comporte un diverso titulo 
de imputaci6n (99), no puede traducirse en un tratamiento punitivo mas beU(!vo-
10 para el Oficial 0 Suboficial, como a veces ocurre en el C6digo vigente (100). 

5. Las anteriores observaciones, con las que tan s610 se ha pretendido dejar 
constancia de algunos extremos que, en materia de penas, se consideran insatis
factorios, ponen de relieve, una vez mas, la perentotia necesidad de una reforma 
integral de las leyes penales miIitares, basada en el mas escrupuloso respeto a 
los propios postulados constitucionales y dirigida a hacer reaIidad los fines de 
Justicia en el ambito de las fuerzas armadas. 

humanitarias sino de estricta justicia, una parcial inaplicaci6n de la ley, en el sentido de 
que los Tribunales aplican de hecho las penas en su limite minimo. Asimismo, Martın Cal
zada, Manuel, EI delito de usurpaci6n de funciones nıilitares, cit. 

(97) Cfr. Rodriguez Devesa, Jose Maria, Derecho Penal Espanol, Parte Generr,d, cit., 
pag. 875. 

(98) Cfr. Millıin Garrido, Antonio, El delito de informaci6n militar falsa, cit., pag. 85. 
(99) Asi ocurre en los delitos de ausencia, en los que, mientras los individuos de las 

Cıases de tropa 0 marineria (0 asimilados a las mismas) cometen "deserci6n", los Oficiales 
y Suboficiales incurren en el delito de "abandono de destino 0 residencia", dualismo que 
se mantiene en el Anteproyecto de C6digo penal nıilitar de 1982, pese a las reiteradas criti-

. cas de que ha sido objeto. Vid., sobre este tema, Millan Garrido, Antonio, Et defito de 
deserci6n nıilitar, cit., pıig. 74. 

(100) En el indicado dualismo abandono de destino 0 residencia-deserci6n. Vid. Mi
lI<1n Garrido, Antonio, EI defilO de deserci6n militar, cit., pıig. 74. 


