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P R O L O G O 

Cada generaci6n, cada estudiante, cada persona 

pasamos por Instituciones, experiencias y aprendizaje, 

que forman y conforman nuestras vidas; ese proceso que 

representa la "Evoluci6n•, y que enriquece el conoci-

miento, la comprensi6n, el an&lisis y la stntesis y 

que nos conlleva a tener un mayor juicio de las cosas 

para buscar una verdad acorde con nuestros deseos. 

Esta tesis fu' una experiencia rica en aprendiza

je que plantea una hip6tosis, que verifica y valtda 

con un •criterio", que la Licenciatura, nos despert6 a 

investigar. Ese criterio que ayer se 9est6, hoy crece 

para darnos esa •verdad• que s6lo quiEn busca logra 

desarrollar. El buscar respuestas o plantear pregun-

tas1 el comprobar hip6teaia o rechazarla•1 el alentar 

al eaptritu para responder incertidumbres, nos libera 

del entumecimiento que la ignorancia cauaa a la con- -

ciencia, haata insensibilizarla contra la aediocridad. 

La presente te•i• repr••ent• la terminaci6n de un 



ciclo y el inicio de otro, es decir, en el continuo 

suceder de la vida concluimos una etapa, cultivando la 

inquietud de otra que es la de ser profesionista. 



I N T R o o u c c I o N 

Es una realidad, que la figura del Defensor de 

Oficio es una garant1a Constitucional consagrada expr~ 

samente por nuestra Carta Magna, que persigue la loa-

ble finalidad de que toda persona sujeta a la funci6n 

jurisdiccional ejercida por el Estado, tenga la posib! 

lidad de ser debidamente defendida y representada en -

juicio, pero tatnbi6n lo es, que la tnstituci6n de la -

Cefensorta de Oficio o Particular, no cumple id6neamen 

te con su finalidad, esto debido en algunos casos, a -

los intereses preponderantemente econ6micos que moti-

van a los Defensores, ya sean Particulares o de OficiQ 

y en otros, a la adecuada reglamentaci6n de quo la se

gunda adolece, caso particular, el Estado de Campeche, 

en el cu&l, la Defenaorta de Oficio adolece de una re

glamentaci6n adecuada a las exigencias y necesidades -

que impone la realidad socio-econ6mica de la Entidad. 

Es, en virtud a lo anteriormente expuesto, que me 

he visto rftOtivado a la realizaci&n del preaente traba

jo con el atan deainteresado de poder realizar una pe

queña aportacien, que al bien puede no aer v&llda al -



es bien intencionada, que contribuya al mejoramiento -

de la Instituci6n de la Defensoría de Oficio en el Es

tado de Campeche y de esta manera la clase menesterosa 

que es la que requiere, en la mayoría de les casos, de 

los servicios de los Defensores de Oficio, pueda die-

frutar de unos servicios de los Defensores do Oficio, 

m&s personalizados y especializados, que en realidad -

le permitan una verdadera prosecusi6n de justicia, - -

ante los 6rganos jurisdiccionales. 

El trabajo desarrollado en el transcurso de esta 

investigaci6n se estructur6 en cuatro capitules; El 

Primero de ellos presenta un esquema general de el - -

Abogado, comprendiendo desde la otimclog!n do la acep

ci6n, hasta la 6tica profesional aplicada a la Aboga-

cla, entre otros rubros. 

El capitulo Segundo, se dirige al estudio y anAl! 

sis del Defensor de Oficio en materia penal, tomando -

en cuenta sus ortgenes1 las diversas denominaciones 

que ha recibido a travea del tieapo, ast como taabi•n 

su funci6n social y su fundamento Conatitucion•l en 

nuestro pata. 



En el Tercer capítulo del presente trabajo, se 

analizan las funciones del Defensor de Oficio en el 

Estado de Campeche, contemplando la le9islaci6n exis-

tente en la ya mencionada Entidad Federativa; la situ~ 

ci6n actual, del Defensor de Oficio, en la pr&ctica j~ 

dicial vigente en el Estado1 as! como la diversifica-

ci6n de sus labores y ls consecuencias jurídicas y so

ciales que esto implica. 

El Cuarto y Qltimo capítulo de esta tesis, se re

fiere a dos proposiciones que son resultado de lo est~ 

diado, analizado y expuesto en los cap{tulos anterio-

res, y que son, una Ley Org4nica que reglamente adecu~ 

damente a la Instituci6n en estudio, de la cual so prg 

pone su anteproyecto, ast como la creaci6n de una Di-

recci6n de la Defensoría de Oficio en el Estado de - -

Campeche a 



I.- ETIMOLOGIA. 

CAPITULO PRIMERO 

EL ABOGADO 

La palabra abogado segOn la Enciclopedia Jur!dica 

ameba, proviene de la voz latina advocatus, que a su -

vez est& formada por la part!cula "ad", a 6 para, y 

por el participio "vocatus" llamado es decir, llamado 

a 6 para, porque en efecto, estos profesionales son r!!. 

queridos por los litigantes para que les asesoren o 

actGen por ellos en las contiendas judiciales. 

Abogado en general, es el que defiende causa o 

pleito suyo o ajeno, demandando o respcndiendo1 pero -

segGn el estado de la doctripa en la actualidad, ea el 

Profesor de Jurisprudencia que con el tttulo legttimo 

se dedica a defender en juicio, por escrito o de pala

bra, los interese• o causas de loa litigante•• 

11.- CONCEPTO. 

Se ha definido al abogado, •iguiendo un criterio 

tradicional, como la peraona que, teniendo habilita- -

ci6n legal exigida para ello, •e dedica profeaionalmen 
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te a lA defensa t6cnica-jurtdica de la partes que in-

tervienen en un proceso. "Abogado es quien aboga en -

pro de los derechos del litigante y que es perito en -

jurisprudencia, reconocido y autorizado legalmente".(l) 

Para determinar el contenido de la voz que nos 

ocupa, se hace indispensable comenzar por una delimit~ 

ci6n de lo que es la abogacta o en otros t6rminos, pr~ 

cisa saber cual es la funci6n que los abogados cumplen 

dentro de la organizaci6n social. Conforme a las def! 

n.!ciones anotadas y que est4n designadas en las obras 

de referencia ast como en el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, abogar es "Defender en 

juicio, por escrito o de palabra", abogac!a es la "Prg 

fesi6n y ejercicio de abogar", y abogado es "Perito en 

el Derecho que se dedica a defender en juicio los der~ 

chos o intereses de los litigantes y tambi6n a dar di.E. 

tamen sobre las cuestiones que se lea consulten". 

En A•ta Gltima definici6n est&n comprendidos tan

to el requiaito t6cnico-aubjetivo -poseer pericia en -

el Derecho- cuando la finalidad de ese requisito, que 

(1) Enciclop•dia Jurfdica O.•ba. Tomo l. Pá1. 6S. Editorial libll~ 
arlflca. Bu•no• Alr••· 1970. 
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ha de ser precisamente aplicado a la defensa en juicio 

de los litigantes o a dictaminar sobre las consultas -

que se les formulen. 

Rafael Bielsa, no cree necesaria una definici6n -

del abogado, ya que el concepto comOn y· propio de la 

abogac!a es claro y expresivo. Pero recuerda que ee-

gOn el Digesto (Libro III, Tit. l y 11) •El papel de -

un abogado es exponer ante el juez competente la pre-

tenei6n de otro•(2J: quo para Merlin •La profesi6n de 

abogado es la del sabio versado en el conocimiehto do 

las leyes•(JJ: que Denisart entendi6 que •Abogado, en 

la acepci6n actual del vocablo, es un hombre que ae en 

trega al estudio de las leyes, para con sus luces, ay~ 

dar a las personas qu~ recurren a 61 y defender aus d~ 

reehoa•(4)J y que para Caravantes en su obra •Tratado 

Hiet6rico, Cr!tico y Filos6fico de loa procedimientos 

Judiciales en Materia Civil por abogado ae entiende el 

profwsor en Jurisprudencia que con titulo de Licencia

do en Derecho ae dedica a defender en juicio, por ea--

(2) Enctclop•dta Jurfdf.ca "O..ba" Ob. Ctt. Pl1. 66. 
(JJ Citado por An1•l O••orio y G•llardo "El Al .. d• l• To1a". 4a. 

!dicion lueno• Air••· 1940. Pla. 19. 
(4) Citado por Lula Jt9'n•• d• A.úa "Abo1ado• y Trtbunale•" en •l 

crlainaltata. T. J. Pl1. 271. lu•noa Atr••· 1941. 

J 



critc e de palabra, ·les intereses e causa11 de los lit! 

gantes•. 

Angel Osscrio y Gallardo no establece tampoco una 

definici6n, por entender, sin duda, que el concepto de 

la abogacta est& tan arraigado en el conocimiento uni

versal, que no requiere explicaci6n. De aht que todo 

su esfuerzo se encamine a señalar la distinci6n entre 

quienes tienen un tttulo habilitante para ejercer la -

abogacta y quienes verdaderamente la ejercen. Los pr! 

meros son, a su juicio, Licenciados en Derecho y los -

segundos son los Abogados propiamente dichos, a ccndi

ci6n de que tal ejercicio sea permanente y no aspor4-

dico. La abogacta afirma no es una consagraci6n acad! 

mica sino una ccncreci6n profesional.(5) 

Thcmas Delos, en au obra •Los fines del Derecho: 

Bien ComGn, Seguridad, Justicia•, ofrece esta dcfini-· 

ci6n: •El abogado, designado tambi6n en muchos textos 

legales con el nombre de defensor, es quien, despuGa 

de haber obtenido el grado de Licenciado en Derecho, 

se encarga de defender ante loa tribunales, oralmente 

(5) Ds•orlo y G•llardo, Anael. 11El Alaa d• la Toa•"• 6t•. Edición 
Buenos Aires. 1950. P51. 19 
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o por escrito, el honor, la vida y la fortuna de los -

ciudadanos". 

111.- BREVE REFERENCIA HISTORICA DE LA ABOGACIA. 

Hist6ricamente considerada, puede decirse que la 

funci6n abogadil es m~s antigua que la profesi6n de 

abogado. No exist!a entre los hebreos, pero hab!a de

fensores caritativos que asumi~n, sin ningOn inter6s -

econ6mico la defensa de quienes no pod!an ejercerla 

por st mismos. 

En Caldea, Babilonia, Persia y Egipto, los sabios 

hablaban ante el pueblo congregado patrocinando sus 

causas. 

Ea en grecia donde empieza la abogacla a adquirir 

forma como profesi6n, pues si bien en una primera 4po• 

ca los griegos se limit~ban a hacerse aco~pañar ante -

el Are6pago. (Tribunal superior de Atenas), o ante 

otros tribunales, por amigos que con sus conocidaa do

tes oratorias contribuyeaen a hacer preValecer sue de

recho•, ein percibir por ello ninguna retribuci6n, aGn 

cuando a vece• eataa actuaciones lea airvieaen para o~ 
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tener cargos pGblicos, luego, siguiendo, al parecer al 

go similar en Roma, sucedi6 que al principio la defen

sa no estaba atribuída a profesionales sino que era 

consecuencia de la instituci6n del patronato, pues el 

patronato estaba obligado a defender en juicio a su 

cliente. Pero la importanc!a que fua adquiriendo el 

derecho y la complejidad de sus instituciones, hizo n~ 

cesarla la formaci6n de t~cnicos que fuesen a la vez -

grandes oradores y jurisconsultos. El foro adquiri6 -

su maximo esplendor durante la repGblica, hasta el pun 

to de que los pont!fices eran elegidos de entre los 

profesionales de la abogac!a, quienes llegaron a orga

nizarce corporativamente en los "Collegium Togatorwn". 

Tambi~n eran designados con los nombres de patro

nos y defensores porque tomaban bajo su protecci6n a -

las personas, encargSndoee de la defensa de sus inter~ 

aes, de su honor o de su vida1 y al mismo tiempo se 

lea daba alguna vez el tttulo de oradores cuando ae 

les veta desplegar con calor toda la fuerza de la elo

cuencia perorando por sus clientes. Como en el orden 

politice no hay profeai6n mis interesante que la abog~ 

eta, no se permitta au ejercicio entre lo• romanos, 

aino a loa individuo• de las claaea distinguidas, en 

• 



dades que empezaban a vivir. 

Ninguna profesi6n liberal ha sido m~s calumniada 

por la opini6n pOblica que la abogacía. La fama del -

abogado nunca ha sido buena ni limpia. La literatura 

rica en caricaturas grotesca sobre los abogados desde 

Grecia a nuestros días¡ recordemos Las Nubes, El Mere~ 

der de Venecia y otras obras mi• de grandes autores. 

El vulgo que considera el abogado como un aventu

rero de la picardía, artificial de sofismas, burlador 

de jueces y sanguijuela de sus clientes, atribuye a 

las gitanas esta maldici6ni •Entre abogados te veas•. 

La Rcvoluci6n Francesa, la Rusa y el absolutismo 

de Federico de P~usia, eliminaron transitoriamente la 

intervenci6n de abogados. En los reinos de Castilla y 

Le6n durante ochocientos años ha•ta Alfonso el sabio, 

no hubo abogados. 

Entre nosotros, Hernin Cort8a pidi6 a Carlos V 

que por favor no le enviaran mis abogados, y el Cabil

do de Bueno• Airea en 1613 prohibfa la entrada a la 

ciudad a tres abogados venidos de Eapaña. Se afirma 

que san Ivea y san Nicolls, que fueron canonizado• en 
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1347, son los Gnicos abogados que han alcanzado el - -

cielo. ¿Porqu6 tanta burla y tanta ironta contra el -

abogado? volvamos la vista hacia el pasado, Juristas 

fueron los que forjaron los grandes monumentos legisl~ 

tivos, por ejemplo: El C6digo de Hamrnurabir las XII -

tablas y el C6digo de Justiniano; El Libro del Consul~ 

do del Mar, Las Leyes de Indias; el C6digo de Napole6n 

y el C6digo Can6nico. Tambi6n fueron jutistas los que 

crearon y han desenvuelto los sitemas jur!dicos cante~ 

por4neos, como el Romano Germano, los Derechos Socia-

listas entre otros. 

Volvemos la mirada al presente y veremos que en -

la brega cotidiana que tieno como escenarios los pala

cios de las mejores capitales del mundo civilizado, 

los abogados ponen su talento, su sabidur!a y su devo

ci6n al servicio del m&s alto ideal que los hombrea 

han creado1 la justicia, llegando a exponer su Vida y 

su reputaci6n. ¿No muere Papiniano bajo el hacha de -

un soldado de Caracalla, al negarse a defenderlo por 

el homicidio de au hermano?1 ¿En el caso de Lui• XVI -

su defensor no fu& tatnbidn guillotinado?; Barthas, ca

lebre mldico condenado a muerte, ¿No fu6 aalvado por -

B 



su defensor Gandoy que lo sustituy6 en la capilla? y -

el defensor de Mata Hari ¿No se atribuy6 una paterni-

dad imposible s6lo para salvarla del pattbulo? Justo 

es comprobar que el abogado es victima de la sociedad 

que le imputa sus propias culpas, (9) 

Si analizamos las causas del desprecio y la burla 

podremos prticisar como principales las siguientes: 

Err6nea idea social de la misi6n del abogado1 la con-

ducta inmoralr equivocada formaci6n profesional y def! 

ciente labor de las organizaciones de abogados. 

XV.- FUNClON DEL ABOGADO. 

El abogado es, en pri~er t4rmino el defensor t4c

nico-jurldico de una parte privada, cuya asistencia se 

justifica por la necesidad de poseer unos conocimien--

tos determinados para llevar a cabo los actos procesa

les encaminados a la defenaa de la parte, con la• ga-

ranttas necesaria• para 6sta. Hay que distinguir la -

funci6n del abo9ado desde el punto de vista de aua re

laciones con la parte a quien defiende y con el titu-

lar del 6r9ano ;u~iadiccional ante quien actGa. 

(9) V•J•r V.Saqu•&• Octavt.o. "El Qobado". l•vlata Jurtdtca Vara
cruaona No. J. 1970. ''••· 4l a 53. 

9 



En el primer aspecto, la relación jurtdica entre 

el aboqado y la parte se ha venido considerando tradi

cionalmente como un mandato, por tratarse de una prof~ 

si6n liberalJ pero en Asta concepci6n choca con la cu~ 

lidad do gratuidad, que salvo pacto en contrario. ca-

r4cteriz.a al mandato en el C6di90 Civ_il. 

Cueati6n de 9ran trascendencia. ampliamente deba

tida, es la determinaci6n de si los abogados son serv! 

dores del inter4s particular de sus clientes o dol in

terca social. es decir~ si cumplen una funci6n privada 

o un ministerio pGblico. Loa abogados al patrocinar -

los derechos privados de sus clientes. actGan como - -

9uardianes celosos y responsables de las normas proce

sales, contribuyendo tambiAn directamente a la forma-

ci6n de la jurisprudencia. Adem4s, con au actuaciOn -

en todas las jurisdicciones, principalmente en materia 

penal defienden a la sociedad y evitan loa exceaos de 

todos los poderes estatales. 

Iturraape expresa au pen••miento con las siquien• 

tes palabras\ •La sociedad moderna necesita del abog.!. 

do en •u lucha ince•Ante contra la opre•i6n y la inju~ 
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cia. Auxiliando a los 6rganos jurisdiccionales y tra

bajando todo abuso de poder, cumple el jurista, en su 

sentido mis puro una alta funci6n social, necesaria 

mis que ninguna, a los fines de la existencia y perfeE 

ci6namiento de la sociedad". (10) 

Pero si sobre ese aspecto del problema hiciese 

falta una mejor argumentaci6n acerca del significado -

de la abogac!a y de la verdadera misi6n del abogado 

dentro de una sociedad organizada, se podr!a extraer -

de dos conceptos, uno afirmativo y otro negativo, uno 

emotivamente laudatorio y otro terriblemente denigran

te, que adquieren un mayor valor repre•entativo de co

rrientes de opini6n, por haber •ido expuesto• con poca 

diferencia de tiempo, localizado• en un mi•mo pa1a y -

referido• a un mismo problema. 

En loa aigloa XV y XVI, aufre la abogacta descra

dito1 y •in desconocer las causas del deacradito -

Mafael Bielaa ae expresa, en •i.a Abo9acta•, en loa ai-

9uientea tarminos1 •t11a talftbian ea cierto que loa con-

(10) Jturraspe. "runcUin social de la Abo&acl•"• en levlata del -
Cnlc1lo de Abo&•do• da loaarlo. T. XIII No. 12 Buenos Alr•• 
l9lii2. 
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quistadores y funcionarios que ejerc!An en tanto les -

fuera posible desp6ticamente, ve!an en el abogado el -

defensor del oprimido, del agraviado o del despojado. 

El conquistador no se habiene con el abogado; el manda 

y quiere mandar sin las vallas ni reparos que el dere

cho invocado por el abogado le opone. Los actos de r~ 

picidad y las exacciones son motivo de cuestiones y 

pleitos que el abogado promueve en defensa de su clien 

te-. El mismo Hern'n Cortés mantuvo esa pugna contra 

los letrados, lo que no fufi obat,culo para que en mo-

mcntos dif!ciles tuviese que acudir en busca de su con 

aejo. 

Ese sentido de defensa de las libertades, como 

raz6n de ser de la aboqac!a tiene un f!n, procurar la 

paz del mundo, la libertad de las naciones, la diqni-

dad de los hombrea de los pueblos, la sub•iatencia de 

e•a bienhechora abstracci6n que se llama el Derecho, -

laboriosa geataci6n de loa aiqloa, fruto del dolor y -

la aanqre, resumen y cifra de todo el ca.mino recorrido 

por la humanidad desde su• albore• hasta ahora. Laa -

profe•iones liberalea tienen entre nosotros una profuD 

da ai9nificaci6n democratica que debe mantener•e para 
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bien de las instituciones y de la libertad de los pue

blos. El oficio de la defensa añade a la condici6n y 

a los tributos del abogado, una cualidad que define el 

sentido de su profesión como defensor de la libertad y 

del derecho, aQn a costa de su propia tranquilidad, 

pues que le obliga, no s6lo contra el adversario sino 

tambi6n contra la arbitrariedad y el despotismo de la 

autoridad cuando ~ata se ha afirmado por osos medios. 

Saluatiano Ol62aga pronunciabat •toa que en nombre de 

la Ley han de defender en los tribunales los derechos, 

la libertad, la honra. la vida de sus conciudadanos •• , 

tienen que diatin9uirse principalmente por, la solidez 

de su inatrucci6n, por la aobriedad en el deseo de ma

nifestarla por la elevaci6n de auS eentimientoa, por -

el aanto amor a la verdad y de la justicia, y sobre 

todo, por el temple y la encr9!a de un alma •uperior -

que desprecia los peliqros que puede acarrearle su de

fensa"'. tll) 

Ante loa ojos del vulgo el juicio y el proeeao 

•on como un duelo en que la autoridad judicial •• el -

( l 1) Enclclopedla Juc-fdlco "Om.eb•", Ta.o 1. PI¡. 71. Editorial 
&lbllo1r&t&ca. Bu•no• Aire• 1970. 
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juez, y es el abogado el primer juez de cada caso, - -

porque para aceptar o rechazar un asunto, lo examina -

cuidadosamente: con ésta actitud reduce en forma sens! 

ble las labores de los tribunales y sirve de purifica

dor del ambieate judicial. También presta una valiosa 

colaboraci6n a 108 jueces porque escoge, ordena e in-

terpreta el material id6neo para el litigio y les ofr~ 

ce s6lo el punto vital de la controversia que habrSn -

de decidir. 

El abogado es un colaborador imperante en la evo

l uci6n del Derecho a través de la Jurisprudencia: ea -

un servidor del orden colectivo y un factor de la paz 

jurídica. No olvidemos que en el ejercicio del aboga

do la idea de asistencia es superior a la repreaenta-

ci6n que es accesoria. Lo anterior obliga a reconocer 

que la verdadera funci6n del abo9ado es pGblica y que 

la abogacía no puede considerarse como un simple con-

trato de prestaci6n de servicios profesionales o de 

mandato. Preci•amente la índole pGblica del ejercicio 

profeaional, juatifica que la 'ley lo reaerve para qui~ 

nee reGnan e•peciale• requisito• y moralea, controla-

doa por el Eatado. 
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En el abogado la rectitud de la conciencia es m~s 

valiosa que Cl tesoro de sus conocimientos porque su -

profesi6n no descansa en la lucidez del ingenio sino -

en la rectitud de conciencia. La conducta inmoral no 

empaña la obra del artista o del f!sico, pero el abog~ 

do s! rebaja o eleva su obra con su actitud en la vida. 

La justicia tiene una variedad de sentido, desde 

el principio de equidad hasta la noci6n metaf!sica, PA 

sando por la aplicaci6n literal de la ley; no hay ba-

sos jur!dicas indestructibles. AdemSs, la mayor parte 

do loa litigios y procesos son dudosos y el abogado no 

puede rehusar au patrocinio a quien en su concepto - -

asisto la raz6n. Por lo dom&s, si la funci6n del abo

gado es servir un interAa en contra de otro interfis, -

lo cierto es que los dos profesionales que intervienen 

en la con~roversi& aportan su esfuerzo para dilucidar 

lo que en la jurisdicci6n ae habr& d~ consagrar. 

Juatiano eatableci6 el juramento del abogado de aband2 

nar la defensa cuando advirtiera que su cauaa hab!a d.!. 

jada de •er verdadera y ju•ta. 

El abogado tiene una grave responsabilidad, la de 

15 



cuidar los bienes sociales, que estSn encomendados a -

su custodiaJ defender la justicia con probidad y efiCA 

cia y aplicar la ley con serenidad y rectitud. La fi

gura clara y limpia del abogado, recuerda que él es el 

redactor de la norma jurtdica, y que, colocado en casi 

todas las actividades humanas, le es posible intervc-

nir con un consejo cuando con su acci6n no, para que -

se realice la convivencia social. 

Pienso que en una sociedad que se ha superado, en 

l~ cual se reconoce la necesidad de la intervenci6n e~ 

tatal, la funci6n del abogado ya no debe concretarse a 

la de sor un simple defensor de los intereses privados 

sino que debe constitutrse en coadyuvante del Estado -

para la consecuci6n de los elevados fines de la comun! 

dad, y si agregamos que la judicatura, entendida como 

el hecho de impartir justicia, que dl conocimiento al 

juez y al magistrado ingente es, la mSs alta funci6n -

de la carrera de abogado, es indiscutible que en la 82 

ciedad ea un pilar de incalculable valor, del que se -

hace necesario su presencia para hacer posible la con

vivencia social, defender causas juntas, mantener una 

conducta inalterable de ejemplaridad ciudadana. Bl 
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aboga~o no debe, de manera alguna, deformar su crite-

rio aunque Aste sea desfavorable a las pretensiones de 

su patrocinado o defensa. La honradez profesional y -

la seriedad científica, constituyen la norma suprema, 

rectora de las actividades de quienes poseen un titulo 

académico. Por eso el abogado enraizado por vocaci6n 

auténtica a los campos del derecho y de la ciencia so

cial, puede y debe contribuirse con la responsabilidad 

de su inteligencia, y prcparaci6n, a preservar los va

lores de la cultura, en su m4s amplia dimensi6n a dep~ 

rar y ennoblecor las finalidades, los medios de su - -

ejercicio profesional y a orientar a su comunidad ha-

cia las metas de superaci6n individual y colectiva, 

consonantes con las necesidades de su momento hist6ri

co, ser en el, un abogado de la patria. 

Por esencia, el abogado es el individuo que por -

vocaci6n se·dedica al ejercicio del derecho dentro de 

sus diversas manifestaciones teniendo su conocimiento 

como medio, como finalidad, la justicia. ~l abogado -

que antepone primero sus intereses personales a los in 

terese• del servicio social podrá obtener qrandes ven

tajas en lo personal, pero no dignificar~ como debe h~ 
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cerlo a su profesi6n. 

Hisi6n esencial del abogado postulante es elevar 

su nivel moral y cultural, y actuar teniendo f6 y res

peto a sus jueces y, misi6n primordial de la judicatu

ra, es hacerse respetar y se~ respetable, mediante una 

actuaci6n honesta y justa, para que sus fallos sean 

acatados y enaltecidos por los que acuden a invocar la 

irnpartici6n de la justicia. 

La vida del abogado es uu sacrificio, por sus de

beres profesionales, morales y sociales, lleva una re~ 

ponsabilidad tremenda, la justicia estl en marcha y en 

la vanguardia est& el abogado, a cada quien lo suyo 

sin hacer daño a nadie. En ella, no podernos dejar do 

pensar en la participaci6n activa que tiene ol abogado 

en la realizaci6n de una de las virtudes, rnAs excelsas 

del hombre, quiz& la mAs excelsa, la justicia. 

V.- LA ETICA PROFESIONAL APLICADA A LA ABOGACIA. 

El hombre aislado, fuera de toda relaci6n con sus 

semejantes, es pura abstracci6n. Los hombros no conv,! 

ven separadamente, tampoco estln, por asi decirlo, yu~ 
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tapuestos, sino que se encuentran vinculados unos con 

otros. Con este hecho, desde la antigUedad, lo mismo 

fil6sofos que soci6logos 1 juristas que pedagogos, han 

coincidido en reconocer que el hombre es inseparabl~ -

del hecho de la sociabilidad. 

La historia de la cultura describe, en sucesi6n -

cronol6gica, pueblos y sociedades, que se distinguen -

precioamente por esta peculiar manera de conocer, sen

tir y actuar en la vidaJ pero ese original modo de in

terpretar el sentido y valor de la existencia, que es, 

puntualmente, lo que se denomina en filosofta, con to

da propiedad, una concepci6n del mundo y de la vida. -

Todos los hombres tienen una concepci6n del mundo y de 

la vida. Algunas veces adoptan estas concepciones del 

mundo, la forma de una reli9i6n o la de una convicci6n 

arttstica, moral, o religiosa. La conducta moral del 

hombre, su Hctividad 6tica, la sobrestimaci6n de Asta 

actividad, se dice, conduce a un tipo de concepci6n 

del mundo 1 moralismo o eticismo. Este aspecto de la -

vida humana (la moralidad) ea investigada por la filo

sofia moral, la ética (de la expresi6n griega ETHos. -

que significa carScter 1 costumbre conducta moral). La 
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6tica es, literalmente, la ciencia de 6thos. 

Francisco Larroyo, en su obra "Principios de la -

Etica Social", manifiesta que el t6rmino moral se der! 

va del vocablo latino moralis el cual a su vez provie

ne del sustantivo mos, moris, moralis fu6 la traduc- -

ci6n del objetivo griego ETHIKOS (6thikos). 

La moral es una, aunque comparte puntos de vista 

diversos. Tanto la moral natural como la moral intran 

sigente teleol6gica, o desemboca en la vida o no sirve 

para nada. 

Etica profesional o moral profesional~ se suele -

definir como "La ciencia normativa que estudia los de

beres y los derechos de los profesionistas en cuanto -

tal es". 

En efecto, la palabra 6tica, confirmada por dic-

cionarios y academias con el sentido de RParte de la -

filosof!a que trata de la moral y de las obligaciones 

del hombre". En otras palabras, el concepto medular -

de 6tica profesional es el concepto de la moralidad. 

20 



Todos los principios normativos, y las aplicaciones 

prActicas de su casutstica deben estar impregnados e -

impulsados por la moral. 

El objeto de la ética profesional es por lo tanto 

mucho m~s amplio de lo que comunmente se supone, y no 

podemos compartir el criterio sugerido por R. M. Mac -

lver, de que la 6tica profesional ea •un control ejer-

cido por el ideal de servicio sobre el ideal de benef! 

cio•. (12} 

La importancia de la 6tica profesional puede con

siderarse en el orden especulativo o en el orden pr&c-

tico. 

1.- En el orden eapeculativo, analiza loa principio• -

fundamentales de la moral individual y social, y -

los pone a relieve en el estudio de loa deberes 

profesionales. 

2.- En el orden practico, la importancia está determi

nada por las conveniencias y consecuencias que - -

(12) Citado por Aquiles M~n•ndez. Revista Jurldlca Veracruzana -
No. 3. 1970, P5g. 13. 

21 



mutuamente rigen las relaciones entre profesionis

tas y clientes. 

Es notorio que la mayor garant!a de ~xito profe-

sional la constituyen el ideal y escrupuloso cumpli- -

miento de los deberes. 

Todos loe autores se hallan conformes en la elev~ 

da misi6n de la abogac!a y en las altas cualidades cu! 

turales y, principalmente morales, que deben adornar a 

los abogados. •oad a un hombre todas las dotes del eA 

p!ritu, dadle todas las del car&cter, haced que todo -

lo que haya visto, que todo lo haya aprendido y reten! 

do, que haya trabajado durante treinta años do vida 

que sea en conjunto un literato, un cr!tic?, un moral!!:, 

ta, que tenga la experiencia do un viejo y la inefable 

memoria de un niño, y tal vez con todo ~sto formeis un 

abogado completo". Estas palabras de Ciuratti que con 

signa en su RArte Forense•, expresan, siquiera sea hi

perb6licamente, la calidad de las condiciones requeri

das a quienes dedican su vida •Al noble y 4spero ejer

cicio do pedir justicia", segGn la conocida frase de -

Angel Casorio. 
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Rafael Bielsa en su obra "La Abogac!a", afirmat -

"El atributo esencial del abogado es su moral. La abg 

gac!a es un sacerdocioJ la nombrad!a del abogado se 

mide por su talento y por su moral. La honestidad prg 

fesional y privada es requisito indispensable al ejer

cicio de la abogacta. En el abogado la rectitud de la 

conciencia es mil veces m&s importante que el tesoro -

de los conocimientos". 

Luis Jim6nez de AsGa, que rechaza toda oposici6n 

entre t6cnicas y 6tica y exalta la formaci6n dogmltica 

jurtdica del abogado, sostiene asimismo que •La conduB 

ta moral ea la primera condici6n para ajercer la abog~ 

c!a".(13) Nuestra profesi6n es, ante todo, 6tica y si 

el abogado sabe Derecho, principal.mente debe ser un 

hombre recto1 sin conciencia profesional clara y dign~ 

el agobado es simplemente c6mplice del fraude, instig~ 

dor del dolo, encubridor del delito, ya que ain reape

to por las normas morales y la versaci6n jur!dica es -

in6til y aGn nociva. 

(13) Jiménez de Asúa, Lui•. "El Juez Penal. Su foraación y sus -
funciones". Publicaciones de la ciudad de Argentina, de Cr! 
~inologfa. PSg, 10, Buenoa Airea. 1940. 
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Hablar de abogados implica, forzosamente, hablar 

de 6tica profesional. Para ser tal, el abogado debe -

ajustarse a las normas de conducta ineludibles, que al 

par que regular su actuaci6n, enaltecen y dignifican a 

la profesi6n, y al tttulo universitario que ostenta. -

Sin duda que la 6tica profesional se pone a prueba en 

muchos casos, pero el abogado debe llevar coraza deba

jo de la toga y mantener inc6lume au moral, pero cuan

do 'ata pugna con su propia sensaci6n de la justicia, 

es 6sta la que debe prevalecer. El abogado no puede -

faltar a la verdad en la narraci6n de loa hechos pero 

•i procurar& guardar con lealtad el secreto profesio--

nal. "Es un profesionista que nunca debe exponerse a 

que sus clientes puedan ver en 61 un adversario o un 

cr!tico inexorable".(141 

Es regla imperiosa de 6tica, respetar al juez, al 

propio tiempo que exigir del magistrado igual respeto, 

y grave falta de 6tica es, sin duda, alterar los he-

ches o efectuar citas falsas. Frente a frente, ante 

juez, en un litigo dos abogados mantienen una esgrima 

(14)Vejar Vizquez, Octavto. "El Abogado". Revista Jur(dica. \'era-
cruzana No. ). 1970. Pág. 53. 
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en la que triunfa la justicia, y con ella, en verdad, 

los dos adversarios. Ninguno de ellos ha sido destro

zado, si la lucha fu6 leal, y dentro de las normas re

queridas por la Gtica. El abogado debe hacer cuanto -

estE a su alcance para que las relaciones con sus col~ 

gas se caractericen por la confraternidad. 

Es igualmente una falta grave y contra la ~tica -

el hecho de que muchos abogados tienen el h&bito, y 

por desgracia muy difundido de informar al juez, fuera 

del expediente, de las circunstancias particulare• del 

asunto en litigio. 

Por lo que respecta a la relaci6n del abogado .con 

el cliente muchas veces arriesga el incumplimiento de 

los deberes impuestos por la ~tica profesional. La 

•caza de clientes• no debe ser objetivo del abogado. -

Claro es que los comienzos son diftciles, y que el prg 

letariado profesional, siempre en aumento, va creando 

un esptritu mercantilista, para conquistar una plaza y 

convertir al foro en un mercado. Los abogados realmeD 

te prestigiosos, los que han logrado cimentar un estu

dio acreditado y pr6spero ha sido, no por medio de una 
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propaganda exagerada con avisos llamativos, sino por -

medio de su propia conducta, el trabajo constante, la 

honestidad acreditada, la dedicaci6n y responsabilidad 

en la atenci6n de los asuntos, la seriedad y el decoro 

en todos los actos profesionales. Los clientes, que -

han experimentado por s! mismos, las bondades del buen 

abogado, son quienes se encargan de la publicidad, gr~ 

tuita pero merecida. Pero esto no se logra de inmedi~ 

to, es e~ fruto de días y noches de trabajo. 

Se ha señalado tambi6n como actitud reñida con la 

Gtica, la bQsqueda de clientes mediante terceros, que 

reciben como premio participaci6n en los honorarios, -

lo que considero un procedimiento humillante el del ab.2, 

gado que celebra una sociedad con un particular a fin 

de que 'ate le proporcione pleitos para dividirse los 

honorarios. ~n ninguna profesi6n como la nuestra los 

conflictos morales se presentan mSs a menudo. Y el 

abogado que prolonga un tr&mite, que oculte una proban 

za, que recluta falsos testigos, ese abogado puede ser 

un oportunista o un amoral. 

En cuanto a la forma de estimar los honorarios, -
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es deber del abogado esforzarse en lograr el mayor - -

acierto en la estimaci6n de su honorario, manteni~ndo

se dentro de una razonable moderaci6n. Debe tratar de 

evitar todo error por exceso o por defecto, pues la 

dignidad profesional resulta tan comprometida por la -

estimaci6n demasiado alta como por la desproporcionad~ 

mente baja. 

AJ.- EL SECRETO PROFESIONAL. 

Una consecuencia del deber de lealtad hacia el 

cliente, es la obligaci6n de guardar el secreto profe

sional el cual constituye a la vez un deber y un dere

cho del abogadoJ luego entonces, un deber no a6lo jur! 

dico sino tambi~n de car&cter moral. El principio del 

secrete profesional tiene como consecuencia la inviol~ 

bilidad del estudio y la imposibilidad de su allana- -

miento por la autoridad, para incautarse, en la inves

tigaci6n de un delito, de los papelea, documentos, 

entre otros •• , que el acusado haya entregado a au abg 

gado. Tal allanamiento, afectarla la inviolabilidad 

del secreto profesional y el principio de la defensa -

en juicio. La obligaci6n del secreto profesional cede 

a las necesidiades de la defensa personal del abogado, 



cuando es objeto de persecuciones de su cliente. Pue• 

de revelar entonces, lo que sea indispensable para su 

defensa y exhibir para el mismo objeto~ los documentos 

que aqu'l le haya confiado. 

El defenso# al depositar su confianza en el defen 

sor, lo hace con la absoluta convicci6n de que ~ste no 

lo defraudara en todo aquello que le ha confiado, por

que en otras condiciones es eguro que no recurriría a 

sus servicios, ya que entre otros deberes inhQrentes a 

la defensa est& la fidelidad, significando con ello 

que el defensor no traicione los secretos que se le 

han confiado. Fern5ndez Serrano manifiesta quc1 •Al -

abogado se le conftan los secretos de honor, de los 

que depende a veces la tranquilidad de las familiasJ -

aquellas confidencias en las que jueqan no s6lo los in 
tereses, sino la honra y la libertad o inclusive la 

vida; conocer& as!, el aboqado. los errores y a veces, 

los horrores de los hombres, sus pasiones 1ntimas, los 

motivos tentadores, las flaquezas del alma, los ego!s

mos, las concupiscencias, las codicias humanas, y tam

bién los callados sacrificios heroicas, los doleros 

que atenazaban el alma, los efectos sin~eros, y en fin 
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cuanto hay de abyecto y de sublime en el alma de sus -

confindencias". (15) 

El abo9ado, salvando las diferencias teleoltgicas 

es como el confesor1 si 6ste os confidente e interme--

diario ante el Tribunal de la justicia divina, aqu~l, 

lo es ante el de la justicia de los hombres. Por eso, 

tradicionalmente en todos los pueblos y en todas las -

6pocas, desde que fu6 reconocido el derecho de defens~ 

que arranca del derecho natural, el secreto profesio-

nal del abogado le fu6 impuesto como uno de sus m&s 

grandes deberes, y se respeta siempre en la ley, cona,! 

derSnd~lo inviolable. 

El deber que contrae el defensor en relaci6n con 

quien le ha confiado un secreto no debe ser defraudado 

nunca, porque si ast fuera, resultarta afectado no a6-

.lo el derecho de defensa sino tambi6n la sociedad. El 

6rgano jurisdiccional estl obligado a guardar un resp~ 

to absoluto para todo aquello que constituya los actos 

de defensa sobre todo nunca tratar de constreñir al d~ 

(15) Clt•do por Gullleno Colln S&nchez. "Derecho Mexicano de Pro 
cedlmlentoa Penal••". Pia. 188, Editorial Porrúa, S. A. - = 
México. 1986. 
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fenaor que falta_a un deber moral y legal de tanta - -

trascendencia. La revelaci6n del aecreto constituye -

un delito y la tutela penal tiene por objeto la prntcE 

ci6n de la libertad individual y social. 

El C6digo Penal vigente para el Estado de Campe-

che, en su Tttulo D~cimo Segundo. "Delitos contra la -

revelaci6n de secretos", en su Cap1tulo Unico, estatu

ye en el Articulo 194, lo siquiente; "Se aplicarA mul

ta de cinco a cincuenta pesos o prisi6n de dos meses a 

un año al que sin justa cauaa, con perjuicio de al

guien y sin conaentimicnto del que pueda resultar per

judicado, revele a19nn secreto o comunicaci6n reserva

da que conoce o ha recibido_ con motivo de su empleo, -

carqo o puestow~ El referido C6digo siquc mencionando 

en su Arttculo 185: "La aanci6n sera de uno a cinco 

años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suap-en-

ai~n de profesi6n, en su caso, de dos meses a un año, 

cuando la revelación punible sea hecha por persona que 

presta servicios profesionales o t4cnicos, o por fun-

cionario o empleado pGblico, o cuando el secreto reve

lado o publicado sea de car&cter industrial-. 
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La omisi6n de la revelaci6n se justifica cuando -

el informe expondr!a a un procedimiento penal a la pe~ 

sona en éste caso se tiende a proteger el secreto pro

fesional no importa el procedimiento, que tenga por oB 

jeto un delito o una controversia; no entendiendo con 

Gsto, que se incurra en encubrimiento ya que la condu~ 

ta, en el presente caso, del profesionista no es ilog! 

tima por ustar fundada en una facultad legal, el seer~ 

to profesional. 

Mariano JimGnez Huerta, en su obra •oerecho Penal 

Mexicano•, manifiesta que, •E1 secreto profesional - -

abarca lo& informes recibidos y los conocidos en oca-

si6n do la actividad profesional y no tiene otros ltm! 

tes o fronteras que las que imponen el deber de fidel! 

dad al cliente". 

Y bien, ea indudable que el ejercicio de la prof_!!. 

si6n encauzada en las normas de la 8tica, significara 

para quien la desempeñe un motivo de satiafacci6n, y 

adn de orgullo, por su profundo aignificado social. 

El ~bogado que llegue a hacerlo vivir4 su profcsi6n i,!! 

tensamonto, plenamente, desechando cualquiera otra - -
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actividad que pueda separarlo de su tarea de abogado. 

Para abogar, en la plenitud del concepto habr& de 

entregarse de cuerpo y alma a la profesi6n. No es po

sible abogar a medias, para quien siente adentro el 

fuego de la vocaci6n. 

El trabajo profesional es agobiador siempre, en -

cuanto exige dedicaci6n constante, sin limite de tiem

po, es una terrible carga imposible de soportar, para 

quien carece de vocaci6n. 

se es en verdad abogado. 

Pero es apasionante cuando 

Es entonces un trabajo gozo-

so, un sacrificio que orgullece, una lucha que emplea 

el conocimiento la experiencia, la ciencia jurtdica PA 

ra el triunfo de una causa que ser& siempre justa. 

Y el abogado que as! abogue encontrar& un profun

do sentido de verdad en esas palabras, escritas por 

Luis y Rector Erizzo Pedro, en su obra "La Vida del 

Abogado•,: •Amamos a nuestra profesi6n porque es bell~ 

porque nos permite penetrar en las almas de quienes se 

conftan a nosotros, par~ conocer sus alegrtas, sus va

cilaciones, sus dolores; porque es buena, por cuanto -

32 



nos concede m4s de una vez la ocasi6n de hacer silen-

ciosam~nte un poco de bien; la amamos porque ella nos 

fuG enseñada por nuestro padre, y nosotros procurare-

mes enseñarla a nuestros hijos con la ayuda de Dios". 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL DEFENSOR DE OFICIO EN MATERIA PENAL 

l.- EVOLUCION HISTORICA. 

El imperio Romano se hab!a engrandecido extraord! 

nariamente mediante una serie infinita de conquistas. 

Pero Roma fu6 suficientemente h~bil y magn!ficamente -

dotada para los temas de la pol!tica, como para conseE 

var en cada pueblo que conquistaba las instituciones -

locales y respetar una suerte de autonomta polttica 

que los conquistadores modernos no han sabido copiar. 

M4s poco a poco se fu~ advirtiendo una tendencia cen-

tralizadora que estaba enderezada a crear un solo y 

grande imperio! con un dominio coman y una ley iguala

dora. El Emperador caracalla ClJ, al dar su famoso 

edicto en el año 212, borr6 prActicamente toda distin

ci6n entre lo que era propiamente el imperio y las pro 

vincias, entonces se asign6 el nombre de civitates a -

toda entidad urbana, sin consideraci6n a su importan-

cia intrtnseca, otorg4ndole alguna autonomta: magistr~ 

dos propios senados municipales, pero la vida en di- -

(1) Citado por F. Gonziilez D!'.az Lombardo. "Compendio de Historia 
del Derecho y del Estado". Pág. 58. Limuaa. Héxico. 1979. 

34 



?has provincias, era anqustiosa y conflictiva por la -

constante lucha de la clase rica y por conservar su P2 

siciOn, pero todo Esto, en desmedro de los plebeyos, 

Clase humilde, quienes permanecian al desamparo y sin 

contar con abogados para la defensa de sus intereses y 

derechos avasalladost avanzado el siglo IV, fueron dos 

emperadores romanos quienes dieron o!das al clamor de 

loa desamparados, v!cti~as propiciatorias de los repr~ 

sentantes de ~oma en las provincias, Valente y Valen-

tiano, mis asequibles a la piedad, o mla inteligentes 

en la apreciaci~n del grado de resistencia de loe hu-

mildea y de los plebeyos, instituyeron funcionarios 

que recibieron la denominaci~n de Defensores civitatis 

o Civitatum. (2J 

Fueron estoa magistrados populares que en el oca

so del lmperio Romano tuvieron a su cargo la defensa -

de los intereses de loa desvalidos y el reclamo contra 

las violencias y demaataa de loa funcionarios o poder2 

sos. Eran electos por el pueblo directamente. Al co

mienzo, eu nombramiento derivaba del gobierno, como 

(2) Martadant s .. Culllermo. "Der~cho Roui.ano", Pág. 86 Editorial 
F.sfin&•• s. A. Hixico. 198Z. 
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una especie de defensor judicial, Defensor de Oficio 

o Abogado de Pobres, de las legislaciones actuales. 

Posteriormente resultaron producto de las elecciones, 

lleg!ndose con el tiempo, a concederles una jurisdic-

ci6n sobre los litigios de menor cuantía, as! como re

ducida jurisdicci6n criminal. 

La actuaci6n del defensor civitatis, sin embargo, 

no calm6 la fiereza de los funcionarios romanos en su 

totalidad ya que no faltaron vicisitudes en sus funci,2 

nes para conformar la verdadera funci6n del defensor -

civitatis1 que en los comienzos do su cometido se lim! 

taba a proteger a los humildes. En el curso de los 

tiempos se fue modificando la naturaleza de sus funci2 

nes. 

II.- DIVERSAS DENOMINACIONES. 

Al abordar este tema, no implica hablar en espe-

cial de cada una de las denominaciones tan variadas que 

existen del defensor de oficio o denominaciones que se 

asemejan pero que en el fondo son tan diferentes tales 

como por ejemplo: Defensor de Menores, Defensor de Po

bres, Defensor de Oficio, Defensor Judicial, Defensor 
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de la Iglesia, Defensor del &stado, Cefensor Fiscal, -

entre otros, ya que nos llevarta demasiado tiempo y 

nos desviar!amos del tema en cucsti6n. coneret&ndonos 

a estudiar los afines con el defensor de oficio. 

En primer t6rmino, tenemos al Defensor Judicial, 

es dificil discriminar en ~ste aspecto, los ámbitos de 

la actuaci6n, inclusive, las definiciones propias co-

rrespondiente a los varios 6rganos procesales, que co

inciden quiz! en la esencia de su actuaci6n y oportun! 

dad. Tal ea el caso del denominado •Abogado de Oficio~, 

Manuel Ossorio y Florit define como aquellos quet •&je~ 

eiendo libremente la profesi6n son designados por la 

autoridad judicial de acuerdo con la ley, para que rea

licen una funci6n o servicio relativo a su ministerio, 

a los fines de la administraci6n de la Justicia o bien, 

del defensor de pobres, en general, cuyo car&ctcr de 

judicial no puede negarse. Para Enrique Jimfne~ 

Asenjo, en su obra •oerecho Procesal Pcnhl•, estricta -

mente Defensor Judicial es: "Aquella que la ley arbi -

tra para la protecci6n de los bienes o derechos de las 

personas que por cualquier circunstancia eat4n imposi -

bilitadas de que lo haqa su titular". Y toman el nom 
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bre de judicial debido a que su designaci6n recae en -

los magistrados. 

En segundo término, tenemos al "Defensor de Po- -

b~es". Destgnase asi al letrado que por ministerio de 

ley, por obligbdo acatamiento a normas profesionales -

establecidas por sus colegios o asociaciones, o por v2 

luntaria dccisi6n, motivada en est!mulos de ética o de 

sentimiento humanitario; so hacen cargo de la defensa 

en juicio o del asesoramiento jur!dico de aquellas pe~ 

sonas que por su mala situaci6n econ6mica, no pueden -

costearse los servicios profesionales de un abogado. -

Que haya a'sesoramiento jur!dico para toda clase socia~ 

que no se abandone el huérfano, al desvalido, a la Vil! 

da, al pobre. 

Es regla corriente en las legislaciones de los d! 

versos pateos, imponer a los letrados la obligaci6n de 

asumir la defensa gratuita de los litigantes que han -

obtenido una declaraci6n judicial de pobreza. Ese de

ber, constitutivo de una de las mis nobles funciones 

del ejercicio de la abogacta, ha de ser cumplido de 

acuerdo con lo que las leyes dispongan, bien por dosis. 
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naci6n directa de la autoridad Judicial, bien por ofre

cimiento voluntario de algunos letrados para llenar esa 

misi6n, bien por turnos. Para salvar la dificultad se 

han puesto en pr&ctica diversos sistemas, entre los que 

cabe destacar como los m!s caractcristicos, el consis-

tcnte en atribuir la defensa de un cuerpo de defensores 

o funcionarios dependientes del Estado y rctribu!dos 

por 6ste. En el presente caso cabe señalar que dicho 

sistema se practica en nuestro Estado de Campeche, mis

mo al que se denomina Defensor!a de Oficio y se encuen

tra dirigido por un Jefe de Defensores, y es 61 quien -

designa a que juzgados de primera instancia deben que-

dar adscritos; retribuidos por el Ejecutivo Local y es 

quien los designa, teniendo como dependencia la Secret!!, 

ria General de Gobierno. 

Y quienes mediante turnos equitativos se concen- -

tran en un departamento denominado •oefensoria de Ofi-

cio". Y que actualmente so encuentra ubicado en el ed! 

ficio que ocupan los Juzgados Civil, Familiar Menor -

y de Paz, pero tambiEn a los Juzgados Primero, Segundo 

y Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, se les 

tiene asignado un Defensor de Oficio para los 
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tres, mismos que cuentan con una oficina en el mismo -

edificio en donde se encuentran concentrados los tres 

juzgados. 

Por consiguiente, se denomina defensor de oficio, 

al abogado que ejerciendo libremente su profcsi6n es -

designado por la autoridad correspondiente al acuerdo 

con la Ley, para que realicen una funci6n o servicio 

relativo n su ministerio. Los abogados de pobres -

(cuando la defensa no estS encomendada a funcionarios 

especiales retribuidos por el Estado), suelen ser lla

mados de oficio pero en un concepto restringido, yn 

que la designaci6n de oficio del abogado puede retirnL 

se n otros casos que ninguna relaci6n tengan con la s! 

tuaci6n ccon6mica de aquellas personas favorecidas con 

el patrocinio. Tal carScter ostentaría, por ejemplo, 

el letrado que se nombrase por orden del juez o tribu

nal para la defensa de un procesado en causa criminal 

que se hubiese negado a designarlo dircctamentef caso 

previsto expresamente en el Artículo 310 Fracci6n Ill 

del C6digo Procesal Penal vigente para el Estado de 

Campeche, en cuanto determina que en la diligencia de 

la declaraci6n preparatoria del inculpado se le har4 -
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saber el derecho que tiene para defenderse por sí mis

mo o para nombrar personas de su confianza que lo dc-

fienda advirti6ndole que si no lo hiciere el juez lo -

nombrar& un defensor de oficio. Nuestra ley penal pa

ra dar mayor garantía y seguridad al inculpado y no 

sea víctima de un probable fraude en su defensa cuando 

alguno de sus defensores nombrados por ~l no sean tit_!! 

lados, el artículo de referencia estatuye al respecto; 

•AdemSs se le designara al de oficio". Como podemos -

apreciar en nuestra ley penal se d~ plena vigencia a -

la inatituci6n de la defensa y a ningGn inculpado se -

deja sin amparo como garantía constitucional que es. 

III.- FUNCION SOCIAL DEL DEFENSOR DE OFICIO. 

El defensor representa la instituci6n de la defen 

sa, y 6ata so halla integrada por dos sujetos fundamen 

talesi el autor dol delito y el asesor jur!dico. El -

defensor complementa la personalidad jurídica del sujs 

to activo del delito y as! pasa a integrar la relaci6n 

procesal teniendo a su cargo la asistencia t~cnica de 

6ste. 

Manzini considera que defensor "Es el que inter--

41 



viene en el proceso penal para desplegar con ~l una 

funci6n de asistencia on favor de los derechos y dem!s 

intereses legítimos de un sujeto procesal en la aplic~ 

ci6n de una finalidad de interés pQblico y no solamen

te para el patrocinio del interés particular". ( JJ 

En cuanto al Estado, ha asumido una funci6n de 

asistencia pQblica a través de la Defensoría de Oficiq. 

organizada por mandato de la Constituci6n de 1857, 

reiterando en la de 1917; los trabajos de Defensor de 

Oficio son sin el señuelo de lucro o la esperanza del 

aplauso, aunque sí con la incstimablo recompensa de la 

gratitud de los humildes. 

Los Defensores de Oficio por lo que respecta a su 

labor, ~sta es agobiante, ~ata callada actividad mere

ce el mas profundo respeto do los postulantes, no s6lo 

por el ingente servicio que presta, sino por que es 

uno de los medios m~s eficaces con que cuenta la judi

catura y el foro para combatir la intromisi6n de los -

llamados gestores. 

(3) Citado por Cuilleniio Colfn Sánchez, Ob, Cit. Pág. 170 
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La retribuci6n del defensor de oficio es exigua -

porque la instituci6n figura dentro de la administra-

ci6n de justicia, y para 6sta, el presupuesto del gas

to pGblico asigna la dignidad de la pobreza. 

El preso, la gente no lo sabe y menos lo sabe él, 

est4 hambriento y sediento de amor. La necesidad do -

amistad procede de su desolaci6n cu&nto más grande es 

6sta mla profunda es la necesidad de amistad, incon- -

cientemente el pide lo que es indispensable, a fin de 

que el defensor pueda cumplir con su oficio, lo que el 

defunaor debe poseur, ante todo para tal ftn, es el cg 

nocimiento del imputado, no como el médico, el conoci

miento ftsicu, sino el conocimiento espiritual. El ds 

fensor de oficio podrá haber sido tildado de negligen

te, pero nunca he oido que se le impute traicionar su 

misi6n, no ha trocado sus razones por las de la acusa

ci6n1 nunca serl encubridor pues esa no ea su misi6n y 

no ha caldo en tal ~iaeria del proceso penal1 y dae ea 

un lauro. 

Por otra parte, respecto a la posici6n del defen

aor de oficio o en general del defensor, dentro del 
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proceso penal, ha sido objeto de constantes especula-

cienes: se le ha considerado como un representante del 

proceso, como un 6rgano auxiliar de la justicia y como 

un 6rgano imparcial de la justicia. 

Desde el punto de vista de la representaci6n, no 

es posible situarlo dentro de las instituciones del 

mandato civil, porque aunque ejerce, por dispoaici6n -

de ley y/o por la voluntad del mandante sus funciones, 

no reunen los elementos caracteristicos del mandato, -

puesto que tanto la desi9naci6n del defensor como los 

actos que lo caracterizan se ciñen estrictamente a los 

actos procesales que en todos sus aspectos est~n regu

lados por la Ley y no por el arbitrio de las partes. 

Es evidente que la actividad del defensor no se fija 

totalmente por la voluntad del procesado, goza de li-

bertad para el ejercicio de sus funciones, sin que sea 

siempre indispensable la consulta previa con su defen

so; tal es el caso que se presenta cuando so trata de 

impugnar una resoluci6n judicial. 

El defensor es un asesor del procesado co~o se ha 

pretendido afirmar, pero la naturaleza propia de la 
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instituci6n se encarga de demostrar qµe sus actividades 

no ae circunscriben a la simple consulta técnica del -

procesado sino a la realizaci6n de un conjunto de acti 

vidades que no s6lo se refieren a aquel, sino t~mbi6n 

al juez y al Ministerio PGblico. El defensor tiene d~ 

borea y derechos que ha.ce cumplir dentro del proceso, 

de tal manera que otorgarle un car&cter de mero asesor 

desvirtuar!a su esencia.. 

Tampoco se le debe concebir como auxiliar de la -

adminiatraci6n de la juaticia., porque como acertadamel!. 

te sostiene Gonz&lez Bu•tama.nte, si as! fuera •Eatar!a 

obligado a romper con el •ecreto profeaional y a. comun! 

car a los jueces todos lo• informes confidencia.lea que 

hubiese recibido del inculpado•.(•) 

' Desde el punto de vista general, si la asistencia 

jur!dica del defensor consiste en la aportaci6n de - -

prueba.a y en la intorpo8ici6n de los recursos proceden 

tes ello nos conduce a calificarlo como un auxiliar do 

la administaci6n de la justicia. Jorge A. Clar!a -

(4) Conzilez Bustamante, Juan. "Derecho Proc:eaal Penal". Pag. 91. 
Editorial Porrúa. México. 1959. 
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Olmedo sitGa al defensor dentro de lo que el llama co

laboradores del proceso, y dice: •Al lado y en repre-

sentaci6n, segQn los casos, de los sujetos privados 

del proceso sean principales o secundarios en general 

actOan los defensores y mandatarios y los asesores pr2 

fesionales". (SJ 

A nuestro juicio, la personalidad del defensor en 

el Derecho Mexicano es clara y definida, si bien es 

cierto que estS ligada al indiciado como tal, al acus~ 

~o, en cuanto a los actos que deberS desarrollar, tam

bi6n lo es que no actOa con el simple car&cter de un -

representante de ~ste, su presencia en el proceso y 

los actos que ~l mismo desarrolla obedecen en todo al 

principio de legalidad que gobierna el proceso penal -

mexicano. 

La situaci6n del defensor, como ya lo hicimos no

tar, en un sentido amplio colabora con la administra-

ci6n de la justicia, en un sentido estricto sus actos 

no se constriñen Onicamonte al consejo t6cnico o al 

(5) Citado por Guillermo Col{n Sánchez. Ob, Cit. Pág. 181. 



simple asesoramiento del procesado, pues claro, como, 

con todo acierto señala Carlos Franco Sodi, que: "Obra 

por cuenta propia y siempre en inter~s de su defenso". 

(6), de tal manera que es un sujeto integrante de la -

relaci6n procesal que est~ deduciendo derechos. Su d~ 

ber es en consecuencia, defender los intereses que ti.!. 

ne a su cargo: ahora, el he~ho de que en los delitos -

pol!ticos o sociales se prohtba a la abogacta la defea 

sa de loa criminales, convierte el proceso penal en un 

instrumento absurdo, para legitimar la venganza del 

Estado y para saciar torpes apetitos en que siempre vs 

remos llegar al inculpado inerme al t~rmino d~l juicio. 

La defensa os indispensable para determinar la rela- -

ci6n de casualidad y la imputabilidad del reo, porque 

de otra manera no podrta mantenerse un justo equili- -

brio de las partes en el juicio. Que el defensor pe-

nal, en mi criterio, no sea un patrocinador de la de-

lincucncia, sino del derecho y la justicia. 

Las leyes mexicanas consagran el principio de que 

la defensa penal es obligatoria y gratuita, y en mate

ria comQn, federal y militar, existen organismos de P.!. 

(6) ldem lbidtim. 
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ritos en derecho, defensores de oficio, para la aten-

ci6n t6cnica de quienes no est6n en condiciones de ex

pensar los servicios de un abogado particular. 

En nuestro medio, los actos de d~fensa estSn re9i 

dos por un sistema amplísimo de libertad, y los pueden 

realizar: el sujeto activo del delito, la persona o 

personas de su confianza, ambos, y el Defensor de Ofi

cio. Si la defensa dentro del proceso es obligatoria, 

el procesado si serS oido siempre por si o por persona 

de su confianza, de manera que cuando aqu61 no opta 

por lo primero o no señala persona o personas de su 

confianza que lo defienda, el juez de la causa le pre

sentar& la lista de los defensores de oficio para que 

elija el que m~s le convenga; mSs si el procesado no -

procede a ello, queda obligado el juez a nombrarle uno 

de oficio. 

El Defensor de Oficio tiene como funci6n primor-

dial patrocinar a todos aquellos procesados que carez

can por alguna circunstancia de defensor particular y 

que carezcan de medios econ6micos para pagar a 6ste • 
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Tanto en el orden federal, como en la justicia 

del fuero comGn, el Estado ha institu!do el patrocinio 

gratuito. Las atribuciones y el funcionamiento de la 

Oefensorta de Oficio, se regulan en el orden federal -

por la Ley publicada en el Diario Oficial del 9 de fe

brero _de 1922, y por el Reglamento de la Defensorta de 

Oficio del Distrito y Territorios Federales, del 29 de 

junio de 1940, en el fuero coman. 17) 

En el fuero federal, tanto el Jefe, como los miem 

bros del cuerpo de Defensores de Oficio, son nombrados 

por la Suprema Corte de Justiciar residen en donde ti~ 

nen sus asientos los poderes federalea1 algunos estln 

adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

y los demAs a los Juzgados de Distrito y Tribunales Cg 

legiados y Unitarios. 

En el fuero comGn, particularmente, en el Estado 

de Campeche, el Poder Ejecutivo nombra a los Defensa-

res de Oficio. 

En el fuero de guerra tambi~n existe un cuerpo de 

(7) Gltado por Juan González Bustamance. Ob. Cit. Pág. 94. 
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defensores de oficio, para los casos en que haya nece

sidad de otorqar defensa gratuita. Son designados por 

la Secretarla de la Defensa Nacional y se adscriben al 

luqar donde son necesarios sus servicios. 

IV.- SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL fART. 20 FRACC. IXJ. 

En el Derecho Procesal Penal st se puede hablar -

propiamente de la defensa, porque en 61 se encuentra -

plen~ vigencia. Durante el proceso penal adquiere un 

car&cter obligatorio debido a que, si bien no podrta -

iMpondrsele como una carga al procesado, la Constitu-

ci6n General de la Repablica, la consagra m!a como un 

derecho, como una garant!a que arroja como conaecuen-

cia una obligaci6n para el juez, y un deber para el d~ 

fensor. Al respecto la Constituci6n Federal, dentro -

de las garantías que establece para el acusado indica 

en au Arttculo 20 Fracci~n IX1 •se le oir& en defensa 

por s! o por pers?na de su confianza, o por ambos so-

gdn su voluntad. En caso de no tener quien lo defien

da, se le presentar~ lista de loa defensores de oficio 

para que elija el que mas le congenga, el acusado po-

dr& nombrar defensor desde el momento en que sea apreD 

dido. Y si el mismo no quiere nombrar defensores, de~ 

so 



pu6s de ser requerido para hacerlo, al rendir su declA 

raci6n preparatoria, el juez le nombrará uno de ofi- -

cio~. (B) 

Lo institutdo por el Constituyente de 1917 fuG la 

obligatoriedad de la defensa durante el proceso, esta

bleciendo con ello una garant!a de seguridad jur!dica. 

El procesado de acuerdo con lo preceptuado por la 

ley, puede por si mismo llevar a cabo los actos de de

fensa1 pero si la instituci6n debe eatar a cargo de 

técnicos en la materia, lo anterior desvirtGa la natu

raleza espcctfica de la misma1 y aGn cuando el preces~ 

do fuera un profesional, por su propia situaci6n no 

serta posible que realizara los actos debidos de una -

auténtica defensa. Afortunadamente, en la pr&ctica es 

muy diftcil que se d6 tal aituaci6n, pues aOn cuando -

el procesado a trav~s de sus diversa• intervenciones -

siempre cstS llevando a cabo actos de defenaa, de to-

das maneras, lo usual es que sea el tEcnico en la mat.!! 

ria quien los realice. 

(8) Constitución Polltica de loa Estados Unidos Mexicanos. 

51 



Debido a las facultades emanadas de la ley, el 

procesado estS facultado para designar a la persona o 

personas de su coanfianza para que se encarguen de los 

actos de defensa¡ con base en ello, pudiera que el no~ 

bramiento recayera en una persona que no sea abogado, 

con lo cual resultarta gravemente afectado, debido al 

desconocimiento t~cnico de la materia o por torpeza de 

quien es designado. 

Por lo expuesto en mi anterior razonamiento cons! 

dero la necesidad de una reforma o adicci6n del Arttc~ 

lo 20 Constitucional en su Fracci6n IX, en el sentido 

de precisar que esa "Persona de su confianza" para la 

defensa del inculpado, est~ habilitado para el ejerci

cio de la abogacta, con el titulo de Licenciado en De

recho debidamente legalizado: y en forma se protegería 

al procesado de ser vtctima del seudoabogado que lo e~ 

plotarta, ya que muchos de ellos se encuentran en las 

clrceles con su modusvivendi, am~n de usurpar la prof~ 

si6n de Licenciado en Derecho, y ast consideramos que 

tal adicci6n, serta una restricci6n para el •coyote•, 

que bajo el amparo del referido arttculo abusa de la -

garantta de la defensa. 
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Es importante antes de concluir, que la designa-

ci6n de defensor debe hacerse por el inculpado en el -

momento anterior a rendir su declaraci6n preparatoria. 

A pesar de lo afirmado, considero que no existe -

impedimento legal para designar defensor desde la Ave

riguaci6n Previa ante el Ministerio PGblico Investiga

dor y cualquier oposici6n es improcedente y violatoria 

de garantías. Si desde el punto de vista procedimen-

tal, durante esta etapa no se llevan a cabo actos de -

defensa, ~ato no significarla que deba negarse tal de

recho. 
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CAPITULO TERCERO 

LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR DE OFICIO 

EN EL ESTADO DE CA."tPECHE 

I.- LA DEFENSORIA DE OFICIO EN LA LEGISLACION DEL EST~ 

DO DE CAMPECHE. 

La defensorta de Oficio en la Legislaci6n del Es-

tado, lamentablemente no se encu~ntra debidamente re--

glamentada debido principalmente a la deficiencia de -

su Ley Orglnica y si se hace referencia a ella, es - -

Gnicamente en el Artículo 19 Fracci6n VII, de la Ley -

Org5nica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, -

en su Capttulo 111, que se refiere a la Secr~tarta de 

Gobierno del Estado de campeche. 

El antes mencionado arttculo se refiere a las fun 

clones que le competen a la Secretarta de Gobierno1 y 

el cual en su Fracci6n VII, rezas •coordinar y ejecu-

tar las poltticas del Gobierno del Estado conformo a -

las disposiciones legales aplicables en materia de tr~ 

bajo •. Defensorta de Oficio, Registro PQblico do la 

Propiedad•. Entendi6ndose que el Secretario de GobieL 

no dentro de sus mGltiplcs facultades que le otorgan -

el referido arttculo, de la Ley OrgSnica del Poder Ejs 
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cutivo1 estS incluyendo en su Fracci6n VII, la compe-

tencia para conocer1 establecer normas, reglamentar a 

la Cefensor!a de Oficio, y hacer de ~sta 1 una institu

ci6n organizada y funcional y que cumpla con el fin 

para lo cual fu~ instituida.{11 

Por otra parte, la Ley de Ingresos y Presupuesto_ 

de Egresos para el Estado Campeche de 1987, tambián 

hace referencia a la defensor!a de oficio en la Parti

da 1101 de la Unidad 19, y que autoriza el sueldo a un 

jefe de oficina, un subjefe de oficina y a cinco defeD 

sores de oficio, as! como tambi6n la misma partida au

toriza el pago a siete oficiales administrativos, to-

dos ~stos con residencia en la Ciudad de Campeche. 

Ahora bien, la citada ley autoriza en la Unidad 20, el 

sueldo a un jefe de oficina, un defensor de oficio y -

dos oficiales administrativos, 6stos con residencia en 

Ciudad del carmen, Campeche. Quiero hacer rnenci6n que 

tanto loa defensores de oficio adscrito• al Municipio 

de Ciudad del Carmen, como loa adscritos al Municipio 

de Campeche, promueven juicios tanto en materia penal 

(1) "Legllación Públlca Estatal Eatado de Ca111.peche. Ley Orginica 
del Poder Ejecutivo". Pág. 181. 
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como civil, am~n de tramitar procedimientos administr.!, 

tivos. 

En la Legislaci6n Penal del Estado, se hace refe

rencia al Defensor de Oficio, así el C6digo Procesal -

Penal en su Artículo 23 dispone: "Los tribunales y los 

jueces podr4n imponer las correcciones disciplinarias 

que procedan, tanto por las faltas que, en general co

metiere cualquier persona, como las que en el desempe

ño de sus funciones cometan sus respectivos inferioreq 

los abogados¡ apoderados y defensores", así mismo dis

pone el mismo artículo que: "Cuando la correcci6n re-

caiga sobre persona que goce del sueldo del erario se 

dar5 aviso a la pagaduría respectiva•¡ y en el Artícu

lo 103, en donde se refiere a las notific~cioncs reza: 

"A los Defensores de Oficio, cuando no se les pueda 

hacer la notificaci6n personalmente, se les har4 por 

cldula que se entregar& en las oficinas del Jefe del 

Cuerpo de Defensores". 

Tambi6n se hace menci6n en el Art!culo 310 del C~ 

digo de Procedimientos Penales del Estado, en la Sec-

ci6n Tercera, Capítulo I y que se refiere a la decla-
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raci6n preparatoria del inculpado y concretamente en -

su Fracci6n III menciona! -El derecho que tiene para -

defenderse por sI mismo o para nombrar persona de su -

confian~a que lo defienda, advirti~ndole que si no lo 

hiciere, el juez le nombrar& un Cefensor de Oficio#. -

Al i9ual, el citado C6diqo de Procedimientos Penales -

del Estado hace referencia al Defensor de Oficio en su 

Arttculo ll• que dicet •Terminada la declaraci6n u ob

tenida la manifestaci6n del detenido que desea decla-

rar, el juez nombrar& al inculpado un Defensor de Ofi

cio, cuando proceda•. 

Asimismo en el Capitulo II, •Delitos de Abo9adoa, 

Patronos y Litigantes•, el C6di90 Penal del Estado, en 

au Arttculo 207, establecei •Los Defensores de Oficio 

que sin fundamento no promuevan las prueba• conduccen

te• en defensa de los reo• que los deaignen, ser•n deA 

titutdoa de au empleo. Para '•te efecto, los juecea -

comunicaran al Jefe de la Defenaor1a de Oficio laa fa_!, 
• 

tas respectivas•. 

II.- EL DEFENSOR Y LA DEFENSORIA DE OFICIO, ACTUALMEN

TE EN LA PRACTICA JUDICIAL VIGENTE DEL ESTADO DE 
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CAMPECHE. 

Huchas veces los j6venes que in9resan en la Es-

cuela de Derecho, salen de ella sin saber qu~ es el 

abo9ado, en quA consiste la abo9acta, y c6mo debe eje~ 

citarse la profesi6n, piensan, que es un medio mSs de 

enriquecerse desempeñando una profesi6n lucrativai el 

abogado es siempre para ellos un hombre diestro en el 

manejo de las leyes, conocedor de una serie de artima

ñas para defender. Tal es, desgraciadamente, el con-

cepto de la profesi6n en muchos abogados, al salir de 

la Escuela de Derecho con el título a cuestas. La cu! 

pa, en verdad no es de ellos, sino de la defectuosa 

preparaci6n, excesivamente te6rica, de nuestros planes 

de estudio. Al estudiante se le ostiga de C6digos, de 

Leyes y Doctrinas, la enseñanza resulta anacr6nica, a 

lo largo de su carrera no ha sido preparado para real! 

zar trabajos de inveatigaci6n1 el estudiante s6lo uti

liza la memoria y no su criterio, pero no se le enseña 

a ser abogado armonizando la actividad de orden t!cni

co y práctico, no se le instruye sobre las reglas de 

su conducta profesional, lo apr·ende por sí solo, a -

fuerza de errores y fracasos, y en Aste aprendizaje 

suele dejar jirones a veces irreparables de su propia 
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moral. 

La abo9aeta impone el desempeño de ciertas tarea~ 

ajenas a toda finalidad de lucro~ que son consecuencia 

obligada del alto ministerio confiado a au profeai6n; 

ejemplo1 Defensor de Oficio. 

Actualmente la Defenaorta de Oficio en el Estado 

de Campeche, como ya mencion4 anteriormente, se encuen. 

tra inte9rada por cinco defensores de oficio y siete -

oficiale• administrativos, que son dirigidos por un j~ 

fe de la dcfensorta y un subjefe de la misma1 un defe.u 

aor de oficio eat4 adscrito a los Juzgados Penales, 

otro defensor de oficio ae ·encuentra adecrito al Juz9,g_ 

do Mixto de Primera Inetancia y otro se encuentra ad•

crito al H. Tribunal Superior de Jus~icia del Estado. 

loa dem&• ae encuentran concentrado• en el Departamen

to de la Oefen•orta de Oficio. Cabe hacer menci6n que 

independientemente de ventilar laa causas que le aon -

confiadas para su defensa en Materia Penal. 8stoa de-

fenaorea de oficie tramitan juicio• civiles con el mi~ 

mo carlcter. formulan agravios en segunda instancio y 

promueven juicios de amparo. 
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Respecto a los Juzgados Primero, Segundo y Terce

ro de Primera Instancia del Ramo Penal, ~stos cuentan 

con la adscripci6n de un defensor de oficio para los -

tres, hecho que es insuficiente, ya que si desempeña -

su activiad normalmente se dS abasto para un Juzgado, 

promoviendo para ello todo lo conducente on materia 

probatoria formulando conclusiones, ofreciendo prueba~ 

compareciendo a las diligencias y todo lo que a su com 

potencia se refiere y cabe puntualizar, que indepen- -

dientemente de su actividad en el Juzgado Penal, 6ste 

defensor de oficio, se encarga do la vigilancia en la 

tramitaci6n de las libertades condicionales, de confo~ 

midad a nuestra vigente Ley Penal, como tambi~n aseso

ra a las personas carentes de recursos econ6micos que 

soliciten sus servicios en juicios de car4cter civil, 

lo anterior expuesto es refiri,ndonos al trabajo que -

desempeña un s6lo defensor y que ea, como ya dijimos, 

el que est4 encargado de los Juzgados Penales. Obvia

mente que dicho defensor no se d! abasto para el buen 

funcionamiento de su misi6n que le fu6 encomendada. 

En el Segundo Distrito Judicial del Estado de Ca.mpcch~ 

el Departamento de la Defensorta de Oficio cuenta -

actualmente con un jefe de defensor de oficio y dos 
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oficiales administrativos desempeñando tanto el jefe -

de defensores, como el defensor de oficio de 6ste de-

partamento, asesoramiento a los procesados en el Juzg~ 

do de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Di~ 

trito Judicial, ademSs de hacerlo tambi~n en juicios -

civiles y administrativos. 

Con anterioridad y de conformidad al presupuesto 

de egresos para el Estado que aurotizaba tres defenso

res de oficio, ~stos se encoritraban adscritos uno al -

Juz9ado Penal, otro al Juzgado Menor y el último qu~d~ 

ba en el Departamento de la Defensorta para atender al 

pQblico1 independientemente de ventilar las causas que 

les eran confiadas para su defensa, 6stos intervienen 

en juicios civiles con el mismo carácter y formulaban 

agravios en los tocas penales que le• eran distribui-

dos por el H. Tribunal Superior de Justicia del EatadG 

~nte la imperiosa necesidad que prevalecta en el 

Tribunal Superior de Justicia, de concluir el rezago, 

ya que en un elevado porcentaje de tocas penales, car_!!. 

eta el sentenciado de defensor particular, recayendo -

el nombramiento en su mayorta en el de oficio, se ver,! 
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ficaron las cuestiones necesarias a fin de obtener del 

ejecutivo la autorizaci6n para crear una plaza m&s en 

la Defensor!a de Oficio y as! contar con un defensor -

adscrito al referido tribunal. Logrado que fu6 6sto, 

hoy en d!a se cuenta con el aludido defensor adscrito 

al H. Tribunal de alzada, quien atiende asuntos pro- -

pios de su adquisici6n y desahoga las vistas de los t2 

cas en los cuales en un 95\ tiene asignada tal calidad 

e inclusive, en su caso, cuando as! lo amerita, se en

carga de la interposici6n del juicio de garant!as. 

Con Asto se ha logrado una mayor celebridad en el 

trAmite de Segunda Instancia, no se deja sin defensa a 

ningQn infractor de la Ley Penal, no obstante, se con

tinua hablando de rezago en el H. Tribunal Superior de 

Justicia. Favoreciendo por otra parte, con la Referi

da designaci6n, a la defensa en Primera Instancia, ya 

que por consiguiente al desahogar de trabajo a los de

fensores en esa Instancia, han podido acelerar los pro 

cesas hasta su culminaci6n aqu6llos que forzosamente -

deben estar en todas las diligencias cosas que al de-

fensor de oficio adscrito a los Juzgados Penales le es 

practicamente imposible, no as! a los defensores de 
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oficio que estln encargados del Juzgado Menor de Paz. 

Respecto a loa Juzgado• Civil y Familiar loa dos 

de Primera In•tancia, no cuentan con un defensor de 

oficio ad•crito a 4aoa Juzgado• ya que, como menciona 

anteriormente fstoa Juzgado• ae encuentran en el miamo 

edificio que ocupa la Defenaorta de Oficio, por ello, 

en la miama tramitan todo lo concerciente a loa menci2 

nadoa Juzgados Civil y Familiar. 

Como el capttulo que no• ocupa, que es el defen-

aor y la defenaorta de oficio, actualmente en el Esta

do de C•mpeche, al hacer la investi9aci8n corre•pon- -

diente para la elaboraci6n de la tesi• que el auaten-

tante pone a conaideraci8n, el defensor de oficio, - -

aqueja l•• deficiencia• del aietema, ya que •• incon--

9ruente el salario que ae le• tiene aaignado y •i hago 

.. nci6n de 4ato e• porque, cuando uno ocurre a la de-

fenaorta de oficio a aolicitar el. de•pacho de al90n n~ 

9ocio judicial, ~•to• defen•orea, •i no •• le• deauea

tra inter•• en au peraona (econ8mico), lea da larga• y 

pretexto• a l•• peraona• que recurren a elloa, •itua-

ci6n que desueatr• que ea aqut donde no funciona la 
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jefatura o la admini•traci6n que se viene llevan9o a -

efecto conforme a au Ley Orglnica que ea en la que ae 

rigen y que data de 1944. Prudente ea que la actual 

Jefatura de la Defen•orta de Oficio ae convierta en 

una Direcci6n conforme a lo• avance• de la adminiatra

ci6n pGblica, (propoaici6nJ lo cual vendrta a favore-

cer a todos lo• que requieren de sus servicios. 

La Defensorta de Oficio en loa Diatritos Judicia

les que al parecer estaban ac6falas o aparecta un pras 

tico de membrete, convenientemente serta en la actual! 

dad, que la Universidad Aut6noma del Sudeste, haciendo 

una labor social en coordinaci6n con el bufete jurtdi

co de la mlxima casa de eatudioa, ae preocupe por lle

var hasta lo rec6ndito de nuestro eatado la garantta -

de la dofensa obligatoria y gratuita, designando para 

el caso a paaantea de la carrera de Licenciado en Der~ 

cho como defensores de oficio adscrito• a la Defenso-• 

rta y como en •i eatado actualmente exiat• otra Univ•E 

eidad Aut6noma Del Carmen y 6ata, cuenta tambidn con -

la carrera de Licenciado en Derecho conveniente serta 

que loa pasante• de dicha carrera ae adscriban a la d.!, 

fensor!a de oficio del Segundo Distrito Judicial, la--
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bor que adem!s de proporcionar al pasante conocimien-

tos pr4cticos le servir!a para cumplir con el requisi

to del servicio social para su titulaci6n; asimismo, -

lo har!a ser abogado, y cumple de tal modo con la ese~ 

cia del alto ministerio confiado a su profesi6n, una -

misi6n social y la sociedad encontrar& en El uno de 

los pilares esenciales, para mantener el ambiente de -

legalidad, de paz y de libertad, sin el cual, no se 

concibe una sociedad civilizada. 

III.- LA DIVERSIFICACION DE SUS LABORES Y SUS CONSE- -

CUENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Si bien es verdad, que actualmente las dofenso- -

r!ds de oficio del estado, van tendiendo a adquirir 

una completa or9anizaci6n en sus funciones que lo per

mita satisfacer las necesidades do la clase humilde 

que a ellas se acerca en busca de asesoramiento jur!d! 

co, pertenecientes a su jurisdicci6nenasuntos ponale~ 

ello nos deja a salvo que los titulares de dichas ins

tituciones tengan que intervenir en ocasiones, en pa-

trocinios de car&cter civil mismos que inclusive son -

jurisdicci6n de otro distrito judicial; lo que motiva 

a distraer la atcnci6n de las adscritos a los penales 
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y en consecuencia al entorpecimiento de la defensorta, 

porque si por una parte se está designando un defensor 

adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia para sub

sanar rezagos. prudente resulta que se designtln cuando 

menos tres defensores mls de oficio a los Juzgados Pe

nales 1 mlxime si tomamos en cuenta que los 350 reclu-

sos aproximadamente, en el Centro de Readaptaci6n So-

cial del Estado, un 75\ de ellos, necesita de los ser

vicios del defensor de oficio, y necesario resultarta 

que no se lea distraiga a Astes, d&ndolea intervenci&n 

en juicios civiles, ya que viene a ocasionar el rezago 

de causas en las que tiene prioridad el asesoramiento 

del defensor y tln con•ecuencia diver•idad de su labor 

que constitucionalmente tiene asignada. 

Son frecuentes las solicitudes al defensor de of! 

cio, para que intervenga en juicios de alimentos, di-

vorcio, intestados, arrendamientos, mercantiles, entre 

otros, miamos que requieren una especial atenci6n y 

tramitaci6n por resultar en ocasiones contenciosos, y 

porque ademas sus tArminoa son fatales, para ofrecer, 

desahogar pruebas, interponer recursos, lo que motiva 

que si alguna persona de situaci6n econ6mica precaria 
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solicita A la defensor!a de oficio asesoramiento para 

6ste tipo de juicios cuente con un defensor asignado -

para tal patrocinio. 

Si bien es cierto, que conforme al Presupuesto de 

Egresos para el Estado de Campeche, se señala una par

tida para el defensor de oficio en qeneral (siete en -

la actualidad), t4l'ntli1fn debemos considerar que ya laa 

nece•idadea van requiriendo de cuando menos tres defea 

•oro• de oficio m&a para que •ean adscritos a ~o• Juz

gadoa Penales y de loe que esperamos au inminente de-

aiqnaci6n. 
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CAPITULO CUARTO 

PROPOSICIONES 

I.- ANTEPROYECTO DE UNA LEY ORGANICA. 

Partiendo de la necesidad de que exista una nueva 

Ley OrgSnica para la De[ensorta de Oficio en el Estado 

de Campeche, esto en virtud de que en nuestros dtaa d! 

cha inatituci6n va adquiriendo mayor importancia, tie~ 

de a ~u completa inte9raci6n1 y para loe efectos de 

una mejor organizaci6n y eficaz labor, a fin de que 

las personas favorecidas con dichos servicios, puedan 

requerirlos a la Defensorta con la seguridad de satis

factorios resultados, se hace necesaria su reglamenta

ci6n, misma a la que corresponde el anteproyecto que a 

continuaci6n esbozo y que he elaborado aQn careciendo 

de cualidades de legislador pero con el af!n desinter~ 

sado de poner al servico de la sociedad campechana una 

inatituci6n reglamentada que salvaguarde aua intereses 

y derechos, cuando 'stoa sean vulnerados principalmen

te en la clase deaposetda. 
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ARTICULO lo. 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA 

DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 

CAPITULO I 

LA DEFENSORIA DE OFICIO 

La Defensorta de Oficio en el Estado de Campeche, 

ea la in•tituci6n que tiene a au cargo el asesoramien

to juridieo gratuito. para aquellas personas carentes 

de recur•os econ6micos para retribuir lo• servicio• de 

un defen•or particular. 

ARTICULO 2o. 

En la Defenaorla de Oficio •e deaarrollar&n la• -

•iguiente• funcioneas 

1.- Proporcionar& la defenaa necesaria en materia 

penal a laa peraonaa que lo soliciten. 

JI.- Patrocinara lo mismo a lo• demandados que a loa 

actores en materia de Derecho Privado, que no 



puedan pagar un asesor particular. 

III.- Interponer los recursos que procedan en los nego

cios o procesos en los que se le halla solicitado 

su intervenci6n. 

IV.- lnterposici6n del juicio de amparo cuando 6ste 

sea indispensable para la defensa de los derechos 

de •Ua patrocinados o defensos. 

v.- Vigilancia en la tramitaci6n de las libertades 

provisionales, ast como el ofrecimiento y desaho

go de toda clase de prueba•, reconozca firmas y -

documentos, redarguya de falsos a los que se pre

aenten por la contraria, preaente te•tigos, vea -

protestar a los de la contraria y lo• represente 

y tache, articule y absuelva posiciones, recuse -

jueces superiores o inferiore•, oigan autos inteL 

locutorios y definitivos, consienta de loa favor~ 

b~ea y pida revocaci6n por contrario imperio, - -

apele, interponga el recurso de amparo y se desi~ 

ta de los que interponga, pida aclaraci6n de las 

sentencias, que ejecute, embarge y represente en 
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los embargos que contra su defensa se decreten. 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION 

ARTICULO Jo. 

El personal de la Direcci6n de la Defensorta de 

Oficio estar& integrada pori 

I.- Un Director de la Defen•orta de Oficio. 

II.- Un Subdirector de la Defen•orta de Oficio. 

III.- Un Defensor de Oficio ad•crito al H. Tribunal 

superior de Ju•ticia del Eatado. 

IV.- Un Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de - -

Primera In•tancia del Ramo Penal. 

v.- Un Defenaor de Oficio adscrito al Juzgado Segun

do de Primer• Instancia del Ramo Penal. 

VI.- Un Defensor de Oficio •d•crito al Juzgado Terce-
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ro de Primera Instancia del Ramo Penal. 

VII.- Un Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Pr! 

mera Instancia del Ramo Civil. 

VIII.- Un Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Pr! 

mera Instancia de lo Familiar. 

IX.-

x.-

Un Defensor de Oficio adscrito a los Juzgados 

Mixto Menor y de Paz. 

Los Oefenaorea de Oficio que aean neceaarios ae-

9Gn las circunatanciaa, a juicio de la Secreta-

ria de Gobierno adscritoa a cada uno de loa Dis

tritos Judiciales y Juzgados que lo requieran. 

ARTICULO 4o. 

El Titular del Poder Ejecutivo, a propuesta del 

Secretario de Gobierno, podr& aumentar el personal, ae

qGn lo exijan los requerimientos y n~cesidades del ser

vicio de la Defensorla de Oficio en el Estado. 
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CAPITULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES 

ARTICULO So. 

El Director y el Subdirector de la Defensorta de -

Oficio 9tir&n nombrados y removidos por el Titular del -

Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO 60. 

LO• demSs nombramiento• de loa Defensores de Ofi-

cio lo• har& el secretario do Gobierno, y a propuesta -

del Director de la Defen•orta de Oficio. 

ARTICULO 7o. 

Lo• empleado• •ubalterno• do la In•tituci6n aer&n 

nombrado• y removido• por el Director de la Defenaorta 

de Oficio. 

ARTICULO So. 

Para aer Director de la l>efenaorta de Oficio •• r~ 

quiere a 
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l.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus 

derechos. 

11.- Ser mayor de 26 añoa. 

llI.- Ser Licenciado en Derecho con autorizaci6n para -

el ejercicio de la profesi6n. 

IV.- Acreditar que se ha observado buena conducta y no 

haber sido declarado por sentencia ejecutoriada -

como responsable de delitos intencionales o pre-

terintencionales. 

v.- Tener por lo menos 3 años de ejercicio profeaio-

nal. 

ARTICULO 9o. 

Para ser Subdirector de la t>efenaorla de Oficio d,!! 

ber& reunir loa requisitos señalados en el Articulo Bo. 

de esta Leyi 

I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sua dere-

chos. 



Il.- Ser Licenciado en Derecho con t!tulo oficial. 

111.- Ser mayor de 23 años. 

JV.- Tener buena conducta y no haber sido condenado 

por sentencia ejecutoriada como responsable de d~ 

litoa intencionales o preterintencionalea. 

v.- Experiencia mtnima de 2 años en el ejercicio pro

fe•ional. 

ARTICULO lOo. 

Requi•ito• para ser Defen•or de Oficioi 

1.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de •U• dere-

cho•. 

II.- Ser Licenciado en Derecho Titulado o Pa•ante de -

la Licenciatura, con autorizacien lé9al para el 

ejercicio de la misma. 

III.- Ser mayor de 22 añoa. 
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IV.- Reconocida solvencia moral y no haber sido decl~ 

rado por sentencia ejecutoriada como responsable 

de delitos intencionales o preterintencionales. 

v.- Para el caso de ser pasante de la carrera de Li

cenciado en Derecho, deberA obtener su T!tulo 

Profesional en un per!odo no mayor de 2 años, a 

partir de eu nombramiento. 

VI.- Experiencia profesional, en la materia m!nima de 

1 año. 

VII.- Aprobaci6n de un examen te6rico-prSctico, sobre 

la materia. 

VID.- Pre•entaci6n y aprobaci6n, de un ex&men pstcome

trico para determinar aptitudes. 

CAPITULO IV 

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

ARTICULO llo. 

Son atribuciones y deberes del Director de la De-
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fensorta las siguientes; 

1.- Dictar las providencias de carlcter general, n~ 

cesarias para el buen funcionamiento de la Di-

recci6n. 

11.- Dirigir la formaci6n de la estadtstica corres-

pondiente a la Instituci6n. 

III.- Imponer a los defensores correcciones discipli

narias, extrañamientos, auspenaiones del cargo, 

destituciones y multas hasta 10 veces el aala-

rio mtnimo general vigente en el Estado, aegGn 

la gravedad de la• faltas en que incurran. 

IV.- Nembrar provisionalmente a las persona• que SUA 

tituyan a los Defensores de Oficio, en las li-

cenciaa concedidas, mismas que no excederln de 

tres meses. 

v.- Vigilar 14 trasnitaci~n de la• libertades condi

cionales. 

VI.- Visitar peri6dicamente los Juzgados y el Centro 
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de Readaptación Social, informandose de la aten 

ci6n que el defensor dedique a los asuntos encg 

mendados. 

Vtt.- Citar a pleno, a todos los Defensores de Oficio 

cada mes, para coordinar las labores de la De-

fensorta. 

VIII.- Presentar mensualmente a la Secretarla General 

de Gobierno, un informe de las labores llevadas 

a cabo por los defensores. 

IX.- l\esolver las consultas que le hicieren loa de-

fensores. 

x.- Y las demSs que les confieran las leyes. 

ARTICULO 120. 

Son atribucione• y deberea del Subdirector de la 

Defenaor!a de Oficiot 

I.- Vi9ilar la conducta y puntual cwaplimiento de 

las labores de loa defenaorea y demla empleado• 
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lSTA 
SWI 

de la Direcci6n de la Defensorra. 

ns1s 
BE lA 

II.- Comunicar por eacrito a los Defensores y emplea

dos las disposiciones de la superioridad. 

lII.- Presentar mensualmente al Director de la Defena,e. 

ria un informe de las laborea que se de•arrollen 

en la Direccian de la Defenaorta de Oficio. 

ARTICULO llo~ 

11 .. pre que el Director de la Defen•orta i•ponqa 

una de l•• correccion•• a que ae ref i•r• la Fracci6n -

III del Arttculo llo., •fi levantar& acta circunetanci~ 

da, remitiendo original a la secretarla de Gobierno, -

.para integrar el expediente re•pectivo. 

Si el defeneor no eatuviere contonae podrl ocu- -

rrir en revi•i6n ante el Secretario de Gobierno, y de,!!. 

tro de un tlrmino de tre• dtae htbil••• 
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CAPITULO V 

DE LOS DEFENSORES DE OFICIO 

ARTICULO 140. 

Son obligaciones de los Cefensoresi 

J.- Asistir diariamente a los Juzgados de su adscriE 

ci6n y a aue propias oficinas petmaneciendo en -

ella• todo el tiempo neceaario para el fiel de-

aempeño de las funciones que le eet6n encomenda

das. 

11.- Concurrir peri6dicamente al Centro de Readapta-

ci6n Social, para entrevistarse con los internos 

y recabar de ellos datos necesarios para su de-

fenaa e informarles del estado que guardan su 

proceso. 

111.- Tramitar cuando se le solicite la libertad prov! 

aional del inculpado cuando reOna los requisitos 

por la Le.y Penal. 

IV.- Interponer el Juicio de Amparo cuando Gste sea -
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necesario, para la defensa de las garanttas vio

ladas de sus patrocinados o defensas. 

v.- Contestar las demandas y reconvenciones que so -

entablen en contra de su defenso, oponga excep-

ciones dilatorias y perentorias, rinda toda cla

se de pruebas, reconozca firmas y documentos, r,!!. 

dar9uya de falaoa a loa que se presenten por la 

contraria, preaente teatigoa, vea proteatar a 

loa de la contraria y los repreaente y tache, 

articule y absuelva poaicione•, recuse juecea a~ 

periores o inferiorea, oigan auto• interlocuto-

rioa y definitivoa, conaienta de loa favorable• 

y pida revocaci6n por contrario imperio, apele, 

interponga el recurao de amparo y ae desiata de 

loa que interponga, pida aclaraci6n de laa aen-

tenciaa, que ejecute, embarge y repreaente en 

loa embargo• que contra au defenao ae decreten, 

pida el remate de lo• bienes embarqadoa, nombre 

peritos y recuse a loa de la contraria, aaiata a 

almonedas, transe sua juicios, perciba valorea y 

otorgue recibos y cartaa de pago, someta los ju! 

cios a la deciai6n de los juecea, arbitro y arb! 
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tradores, gestione el otorgamiento de garantías y 

en fin, para que promuevan todos los recursos que 

favorezcan los derechos de su defenso. 

VI.- Rendir un informe diario a la Direcci6n de la de

fensoría de las actividades que realice en el 

ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO lSo. 

A los Defensores de Oficio les queda prohibido li

t.igar como abogados particulares en loa asuntos que les 

sean asignados en la comisi6n de sus funciones de Defe~ 

eorea de Oficio y en el ramo a que corresponda su ads-

cripci6n que le haya sida asignada, no podr•n tampoco -

ser apoderados judiciales, síndicos, administradores 6 

interventores en concursos 6 quiebras. La infracci6n a 

esta disposici6n ser• sancionada con plrdidaa del cargo 

6 empleo. 

ARTICULO 160. 

Los Defensores de Oficio llevaran un libro de re-

gistros en el :ual anotar4n detalladamente loa datos de 

loa expedientes, causas 6 tocas que le aon confiados 
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para su asesoramiento o defensa. 

ARTICULO 170. 

Los Defensores de Oficio, llevaran un legajo de m! 

nutas de todas las promociones presentadas en los jui-

cios, as! como otro de correspondencia. 

ARTICULO 180. 

Todos los •ervicioa que ae presten en la Direcci6n 

de la Defensor!a de Oficio por su• titulantea, ser&n 

eacencialmente gratuitos a excepcien de loa gastos que 

originen loa juicio•. La infraccien a aate precepto 

ser& castigado inmediatamente por quien corresponda. 

ARTICULO 190. 

Ninguna persona extraña al personal de la oficina 

podra prestar servicios en ella, aunque los ofreaca gr~ 

tuitamente, sin la autorizacien previa y escrita del 

Director de la Defensor!• de Oficio. 
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II.- UNA DlRECCION DE LA OEFENSORIA DE OFICIO. 

Considerando que existen actualmente Defensores de 

Oficio adscritos al H. Tribunal Superior de Justicia 

del Eetado, al Juzgado Primer, Segundo y Tercero del 

Ramo Penal y en los Juzgados Civil, Familiar, Mixto y -

de Paz, uno con car&cter de residentes y otros cumplien 

do con su Servicio Social, urgente resulta la Planea- -

ci6n y como consecuencia 169ica la creaci6n en el Esta

do de Campeche, de la Direcci6n de la Defensorta do Of!. 

cio1 lo que lograria verdadera organizaci6n, un mejor -

control de •Us miembros y un desempeño mas eficaz de su 

labor, el otorgamiento de toda formalidad para una ver

dadera Instituci6n, como lo es la Defensoría de Oficio. 

Indudablemente que la Secretar!A de Gobierno, de -

la que depende la Defensorta de Oficio, harta la desig

nacl6n de loa Defensores de Oficio, cuyaa facultades y 

obligaciones estar1an ya eatablecidaa en una nueva Ley 

Org5nica, que al respecto y con anterioridad &e haya e~ 

pedido, la que contendrta entre otras cosa•. lo aiguien 

te1 vigilancia al puntual cumplimiento de las labores -

del defensor, Vi9'ilar .su conducta en cuanto se relacio

ne a sus funciones, resolver laa consultas que le hici_!t 
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ren los defensores~ solicitar a la Secretarla General -

de Gobierno la remoci6n de los defensores que no cum

plan satisfactoriamente con sus obligaciones legales, 

presentar mensualmente a la Secretar!a General de Go- -

bierno una estad!stica de los trabajos de la defensa 

llevados a cabo por los defensores, miamos que lo apor

tarAn a la Direcci6n; comunicar por escrito a loa defe!l 

sores las instrucciones que estime convenientes para el 

mejor Axito de aus funcionea, vigilar la tramitaci6n de 

las libertades provisionales bajo cauci6n, proveer a la 

formaci6n del archivo y estad!stica de la Oefenaor!a, -

comunicar por medio de circulares u oficios las dispos,! 

cionea de la superioridad, viaitar peri6dicamente el 

Centro de Readaptaci6n social, citar a junta• a todos -

los Defensores de Oficio peri6dicamente para coordinar 

las labores de la Defensorta, imponer a loa defenaorea 

como corrccci6n disciplinaria apercibimientos o multas. 

Si tomamos en cuenta de que hay en la actualidad, 

en el Distrito Judicial de campeche, un Defensor de Of.! 

cio adscrito al H. Tribunal superior de Juaticia, otro 

Juz9ado Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal y, en 

loa Juzgados Civil, Familiar y Mixto Menor hay un Defe.!!, 
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sor adscrito a cada uno de éstos, y si a ésto agregamos 

la desi9naci6n que se hiciese de un defensor de oficio 

para cada uno de los Juzgados Penales, todos con resi-

dencia en la casa de Justicia sede del Poder Judicial -

del Estado (propoaici6n)1 y la creaci6n de la Direcci6n 

de la Defenaor!a de Oficio del Estado de Campeche, (pr2 

poaici6n>1 as! como la expedici6n de una nueva Ley Org! 

nica de la Defensorta de Oficio, (proposici6n)1 ae ha-

br& logrado la inte9raci6n en el Estado de Campeche do 

una Inatituci6n eficaz a su servicio y en donde los tr~ 

bajos del Defensor de Oficio son, sin el señuelo del 

lucro o la esperanza del aplauso, aunque a! con la ineA 

timable recompensa de la gratitud de los humildea1 y ~l 

adecuado y eficaz cumplimiento de lo establecido por el 

Artículo 20 Constitucional Fracci6n IX. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- El derecho de defensa nace, simult&neamente con la 

pretenci6n punitiva estatal~ ol cometerse un deli

to. 

2.- La defensa, ea un derecho natural e indi•penaable 

para la conservación de la peraona, de sus bienes, 

de su honor y de su vida1 y e• una In•tituci6n in

dispen•able dentro del proceso penal. 

J.- La defenaa en •l proceso penal tiene como función 

priftlOrdial coadyuvar para la obtenci4n de la ver-

dad hist6rica y proporcionar la asistencia tdcnica 

jurtdica al indicado para evitar arbitrariedades -

de loa demSs 6rqanoa del proceso. 

•.- &l defensor, •• un sujeto integrante de la rela- -

ci6n procesal que deduce derechos, actuando por 

cuenta propia y •iempre en inter6a de su defenso. 

s.- Durante el procedimiento penal, ea necesaria la 

asietencia del defensor, particular o de oficio, a 
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efecto de no incurrir en v!olaci6n a las garant!as 

que la Constituci6n de la RepGblica a establecido 

para el procesado. 

6.- La defensa como garant!a constituci6nal, se tradu

ce en una obli9aci6n para el juez y un deber para 

el defensor. 

7.- Se deberla membrar defensor por parte del Ministe

rio Público, desde la primera declaraci6n del ind! 

ciado en la etapa procedimental de averi9uaci6n 

previa. 

e.- En la prlctica, loa defensores particulares y de -

oficio, han desviado su verdadera funci6n en vir-

tud de que han convertido el •eeneficio Econ6mico•, 

en •u principal finalidad, requiriendo para cada -

nueva 9esti6n o acto de defensa una rccompenaa. 

9.- Considero necesaria una retribuci6n econ6mica, pa

ra los defensores de oficio, adecuada a la alta 

reaponsabilidad del ejercicio de sus funciones, a 

efecto de evitar que incurran en actos de corrup--
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ci6n, como la recepci6n de d~divas, entre otros. 

10.- La remuneraci6n econ6mica de los defensores de of1 

cio, debe ser congruente a sus necesidades econ6m! 

caa personales, a efecto de la proposici6n inmedi~ 

ta anterior, por lo que el salario mlnimo de un d~ 

fensor de oficio, en base a la aituaci6n econ6mica 

prevaleciente en el Estado de Campeche, deber& aer 

cuando meno• el equivalente a cuatro vece• el aal~ 

ria mlnimo general de la re9i6n. 

11.- Propongo tarnbi8n, para loa efecto• señalados en 

loa 2 puntos anteriores, el otor9amiento a loa de

fensores de oficio, de eat(muloa econ6micoa aemea

trales•, equivalente• a 3 veces el importe de •u -

salario mensual, previo el estudio de au actuaci6n 

en el desempefto de las funciones propias de au ca!:, 

90. 

12.- Propongo la reforma del Art. 206 del C6di90 Penal 

del Eatado de campeche, relativo a •oelitoa de Abg 

9adoa, Patrono• y Litigantea•, en lo que reapecta 

•A crlterlo d~l Director de la Defenaorfa d• Oficio. 

89 



a la sansi6n que consigna, debiendo incrementarse 

la pena privativa de libertad, contemplada por el 

arttculo vigente de 3 meses a 3 años de priei6n, -

por la de 4 a 7 años de prisi6n1 y •uspensi6n de -

6 meses a 2 años en el ejercicio de la profesi6n o 

en forma definitiva en el caso de reincidencia, y 

si se tratase de defensor de oficio, se impondrl -

tambi6n, la prohibici6n definitiva para ejercer de 

nueva cuenta dicho encargo. 

Lo anterior es porque considero que si el Abogado, 

Patrono o Litigante ae situar& en alguno de loe 

supueatoe jurtdicos contemplados por el arttculo -

en cuesti6n, dejaría a su cliente, representado o 

defenso, en completo estado de indefensi6n lo cual 

implicar!a un grave daño en la conservaci6n de la 

persona, de sus bienes, de su honor e inclusive de 

su vida. 

13.- Loa defen•orea de oficio, han desvirtuado aua atr.! 

buciones al visitar muy eaporldicamente y a6lo - -

cuando les reporta ganancias, carcelea y juzgados. 
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14.- Los defensores de oficio deberSn cuando menos, una 

vez por semana, informar a sus defensos, en forma 

detallada, hacerca del estado que guarde su proce

so, a ftn de que se establezca un diSlogo abierto 

y directo, entre ambos, y se propicie una partici

pacien activa, del defenao, en su proceso. 

15.• En caso de no cumplir, el defensor de oficio, con 

lo propue•to en el punto inmediato anterior, el d~ 

fen•o tendrla la facultad de acu•arlo con la supe

rioridad del primero, quien tendrA la obligacien -

de tomar las medidas necesarias, que irlan doade -

la amonestacten haata la destitucien definitiva o 

temporal, de su encargo, de acuerdo a la gravedad 

del caso. 

16.- Loa defensores de oficio, en el Estado de Campech~ 

deber&n especializarse por materia, a efecto de 

que tengan un mayor rendimiento en aua funciones, 

a trav4s de la i•partici6n de curaos de actualiza~ 

ci6n, conferenciae, entra otro•. 

17.- Es necesaria la Reforma del Arttculo 314 del ceclJ..-
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90 de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, 

debiendo consignarse de la forma siguiente: 

Art. 314.- Previa la delcaraci6n u obtenida la ma

nifestaci6n del detenido de que no de-

sea declarar, el juez nombrar4 al incu! 

pado un defensor de oficio, cuando pro

ceda, de acuerdo con la Fracci6n 111 

del Arttculo 310. 

Al tenor de las aiguientes consideracionea: 

a, El arttculo vigente, conaagra en forma expresa, 

que al terminar la declaraci6n del detenido, el 

juez nombrarl a Aste un defensor del oficio - -

cuando proceda. Esta dispoaici6n implica el 

eatado de indefensi6n en el que el •detenido• -

preate o presta su declaraci6n preparatoria, al 

no estar asistido de defenaor, ya sea del que -

nombrar6 o de oficio. 

b) De la redacci6n del arttculo en cuesti6n, se 

desprende, de que si el •detenido•, se negar~ a 

prea~ar su declaraci6n preparatoria, no habien

do nombrado un defensor particular, el juez no 
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le nombrarta un defensor de oficio. 

lB.- El secreto profesional es un deber no s6lo jurtdi

co sino tambi6n de carScter moral. 

19.- La revelaci6n del secreto profesional, constituye 

un delito en el que la tutela penal tiene por obj~ 

to la protecci6n de la integridad social y la li-

bertad individual. 

20.- Existe la necesidad imperiosa de que los articules 

184 y lBS, del C6di90 fenal Vigente en el Estado -

de Campeche, sean reformados en lo que re•pecta a 

las sanciones econ6micaa y penalidades que eatable 

cen, por no estar adecuadas a la realidad socio-e

con6=ica por la que atravieaa nuestro pata, debien 

do reformarse en lo• si9uientea terminosi 

Art. 184.- Se aplicar& multa de cinco a veinte ve

ces el salario mlnimo general vigente -

en el Eatado o prisi6n de uno a ocho 

años al que •in justa cuasa. con perju! 

cio de alguien y sin consentimiento del 

que pueda resultar perjudicado, revele 
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algún secreto o comunicaci6n reservada 

que conoce o ha recibido con motivo de 

su empleo, cargc o puesto. 

Art. 195.- La sanci6n ser! de ocho a doce años, 

multa de veinte a doscientas veces el -

salario mtnimo general vigente y suspen 

ai6n de profeai6n en su caso de uno a -

dos años, cuando la revelaci6n punible 

sea hecha por persona que presta servi

cios profesionales o t6cnicos, o por 

funcionarios o empleados pGblicos o - -

cuando el secreto revelado o pGblicado 

sea de car4cter industrial. 

21.- El salario mtnimo general vigente en determinada -

zona del pata, constituye el par!metro adecuado p~ 

ra ajustar el supuesto jurtdico, a la realidad ec2 

n6mica nacional, y a la Apoca en que se aplique la 

sanci6n econ6mica, esto debido a que al establece~ 

se las multas en funci6n al salario mtnimo general 

vigente, se asegura la eficacia y actualidad de 

las sanciones econ6micas que se impongan. 
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22.- Considero que el aumento a la penalidad, que impo

nen los arttculos 184 y 185 del C6digo Penal vigea 

te en el Estado de Campeche, servirta como una me

dida preventiva del hecho delictivo al inducir a -

la reflexi6n sobre la sanci6n, que al respecto, pg 

drta imponcrsele por la comisi6n del mismo, a cua! 

quier persona que pudiese caer, intencionalmente -

en los supuestos jurtdicos. 

23.- Los arttculos 184 y 185 del C6digo Penal vigente -

en el Estado de Campeche, comprenden no solamente 

a los funcionarios o empleados pdblicos, sino tam

bi6n al defensor, ya sea particular o de oficio, -

puesto que 6stos tambi6n pueden situarse en el eu

puesto jurtdico. 

24.- La revelaci6n del secreto profesional es, en prin

cipio, inviolable pero so dan casos, en los que 

existen bienes de mayor valor, en relaci6n con el 

que tutela el secreto profesional, y en esto, el -

defensor debe darlos a conoceri como cuando con el 

silencio se pudiera lesionar la situaci6n de un 

inocente o cuando se trata de asuntos de la patria. 
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25.- De acuerdo a la realidad socio econ6mica del pa!s 

y a las consecuencias jurídicas que implican es n~ 

cesarla la designaci6n o nombramiento de cuando m~ 

nos de 3 defensores m4s de oficio, a loo juzgados 

penales del Estado de campeche. 

26.- En el Estado de campeche, considero que se presen

ta la necesidad de crear una Direcci6n de Dcfenso

rta de Oficio, a efecto de lograr una verdadera o~ 

ganizaci6n, un mejor control de sus integrantes y 

un desempeño m4s eficaz de su labor. 
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