
'" !"-; 

1¡1 
~. 

i' r ;. 

'1' :'." s if; 
~ 

l: ·1:, 
l';, ;:;;i 

TESIS CON 
F'ALLA DE ORIGEN 

'· ~~. ~· 
¡ \.~.. • ~. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

EVOLUCION DE L.'. I~STITUCION DE LA DEFENSA Y SU P.RESENCIA EN

LAS DIS:!:>TAS ETAPAS PROCESALES DEL DERECHO PENAL. 

CAPITULO I 

I) .- EVOLUCION E:S!ORICA DE LA INSTITUCION DE LA DEFENSA. 

La).- o:.:G::NES E IDEAS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO EN -

E: O::SARROLLO HISTORICO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 

l.b) .- S~ P~SENCIA EN GRECIA. 

l.c),- E: ESTABLECIMIENTO DE LA DEFENSA EN EL DERECHO -

RCJl_>...>;O. 

l.d). - E~ EL DERECHO GERMANICO. 

II.- IDEAS DEL~ DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL CANONICO. 

II. a) • - PC~ESION DE LA DEFENSA EN LOS SISTEMAS INQUISI -

TC?.IOS. 

II.b) .- L1' DEFENSA EN EL DERECHO PENAL ESPA.qOL. 

III).- LA INSTIT:"CION DE LA DEFENSA EN LA LEGISLACION FRANCESA. 

III.a) .- EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA DEFENSA EN LAS LE

!ES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN -

!R.l...'ICIA. 

III.b) .- ~~ CREACION DE LA DEFENSA EN LA CONSTITUCION -

)¡ORTEAMERICANA DE 17 91. 

IV) • - DECLARACIC·S DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADANO. 

IV.a).- C'NSIDERACIONES DE LA DEFENSA EN EL DERECHO- -

J~TECA Y EN EL MAYA. 



C A P 1 T O L O 11 

NATURALEZA Y CONCEPClON JORlDICA DEL ABOGADO DEFENSOR. 

I.- DIVERSAS ACEPCIONES DE LA lNSTITUCION DE LA DEFENSA. 
I.a).- CLASES DE DEFENSA. 
I.b).- TIPOS DE DEFENSA, 
l.c).- DEFENSA EN SENTIDO LEGAL. 

lI.- NATURALEZA JURIDICA DEL DEFENSOR. 
II.a).- ELECCION DEL DEFENSOR. 
II.b).- QUIEN ESTA LEGITIMADO COMO DEFENSOR. 
II.c),- CUAL ES LA TAREA DEL DEFENSOR. 

III.- CONCEPTO DE ABOGADO. 
III.~).- COMO SE ADQUIERE LA CALIDAD DE ABOGADO DEFENSOR. 
III.b).- INTERVENCION DEL ABOGADO DEFENSOR EN EL PROCESO. 

IV. - CONCEPTO DEL PASANTE. 

C A P I T U L O Ill 

EL ABOGADO DEFENSOR Y SU PRESENCIA EN EL DESARROLLO DEL FRO -
CEDIMlENTO PENAL. 

I.- LA POSTULACION. 
t.a).- EL MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO A LA INTERVEN 

CION DEL ABOGADO DEFENSOR. 
l.b).- LA PRESENCIA DE LA tNSTITUCION DE LA DEFENSA EN 

LOS PROCESOS CIVILES Y PENALES. 
t.c).- EL REPRESENTANTE COMUN. 

II.- EL DEFENSOR DE OFICIO. 



II.a) .- SANCIONES A LOS DEFENSORES DE OFICIO. 
II.b) .- DERECHOS COMPRENDIDOS EN EL DERECHO DE DE -

FENSA, 
II.cl .- DEFENSORES TECNICOS ASISTENCIALES DEL DE -

FENSOR. 

III.- DELITOS DE LOS DEFENSORES DE OFICIO. 
III.a) .- DELITOS DE ABOGADOS DEFENSORES Y LITIGANTES. 
III.b) .- ANALISIS DEL ARTICULO 227 DEL CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 

IV.- EL SECRETO PROFESIONAL. 

CAPITULO IV 

CRITERIOS SOBRE EL DEFENSOR COMO PERSONA LETRADA EN EL PRO
CESO PENAL. 

I.- ¿ES ADECUADA LA AUTO DEFENSA? 
I .a).- EL DERECHO O LA OBLIGACION DE NOMBRAR DEFENSOR. 

II.- EL DEFENSOR DEBE SER UNA PERSONA LETRADA. 
II.a) .- CRITICA A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 20 CONS

TITUCIONAL. 

CAP I TUL O V. 

CONCLUSIONES. 



PROLOGO 

El presente trabajo representa dentro del Campo Jur!
dico, uno de los temas m!s controvertidos, por la amplitud de
criterios que de éste pueden surgir, por lo que al elaborarlo, 
se hizo con el tender que sea juzgado por vuestra benevolen -
cia, con la firme convicci6n que con la estructuraci6n del mi~ 
mo, no se pretende alcanzar horizontes ya encontrados, sino -

una humilde investigaci6n, que representa una verdadera inju -
ria, no por el hecho de darse en el terreno de nuestra Legis -
laci6n Veracruzana, sino en el !mbito entero de nuestra RepU -
blica Mexicana. 

En esas condiciones, el preesnte tema, lo enfocamos -

espec!ficamente, en lo preceptuado en la Fracci6n IX del ar -
t!culo 20 Constitucional, esto es, acerca del Derecho que tie
ne un inculpado de que "SE LE OIRA EN DEFENSA POR SI O POR PES 
SONA DE su CONFIANZA o POR AMBOS SEGUN su VOLUNTAD ••• • as! pu
dimos percatarnos, como esta figura de tan amplia trascenden -

cia, fu~ sufriendo cambios que no llegaron a delinearse perfe~ 
tamente, encontr!ndonos que el concepto de libertad fue am -
pli!ndose y en la misma proporci6n lo fu~ "EL DERECHO DE DEFEli 
SA" y que para encontrar sus or!genes hist6ricos, nos remonta
mos a lo establecido por el Viejo Testamento, en el que se men 
ciona que Isa!as y Job dieron Normas a los defensores, para -
que con su intervenci6n tuvieran ~xito las gestiones en favor
de los ignorantes, de los menores de edad, de las viudas, cua~ 

do sus derechos hubiesen sido violentados. 

Como se podr! observar ya en la Antigiledad se contaba, 
con la asesor!a, aUn cuando no legal pero si representativa, -
en los sistemas que se tratan, por supuesto, no completas pero 
al fin y al cabo ya exist!an "factor importante•, Posterior --



mente con el advenimiento del tiempo se fueron dando serias re-~ 
glamentaciones, hasta que, es en Grecia en donde indiscutible -~ 
mente nace la Profesi6n del Abogado, pues se permit!a al orador, 
asistirse de un litigante ante el "Areopago" esto es, ante el 
Tribunal Superior de la Antigua Atenas. Todas estas considera -
cienes son perfectamente reforza~as, ·en los sistemas procedi 
mentales nuestros, pues como es perfectamente visible, ya en los 
derechos azteca y maya se conoc!a la garant!a en favor del acu -
sado de defenderse, por s! mismo o el de nombrar defensor que· -
lo hiciera, y por ültimo nos remitimos a sus or!genes hist6ri -
cos de M~xico, y para tal suerte tuvimos que remotarnos, .en las
distintas etapas constitucionales, en la que pudimos apreciar -
la evoluci6n gradual del Derecho de Defensa, cambio que se pro -
dujo, pero que no lleg6 a darse completamente, pues como hemos -
venido repitiendo, se reservaba al infractor, resultado del to -
do negativo, pues como en la mayorta de los casos, se encentra -
ba materialmente incomunicado no era posible que se diera el - -
caso de defensor de su misma causa, quedando las Normas Consti -
tucional de 1917, como actualmente se conoce, dando origen a 
tan amplia concurrencia de ideas, por la sustentaci6n de ese 
PEl!SONAJE DE SU CONFIANZA. 

As! las cosas las diversas acepciones de la defensa, nos-
llegaron a encaminar a la ideolog!a, de acuerdo a Rafael De Pina 
"COMO LA ACTIVJ:DAO ENCAMINADA A LA TUTELA DE INTERESES LEGITIMOS 
IMPLICADOS EN EL PROCESO YA SEA ESTE PENAL, CIVIL, ETC. REALIZA
DA POR UN ABOGADO O POR PERSONAS NO .. TITULADAS, EN AQUELLOS REGI
MENES PROCESALES QDE SE PERMITA LA INTERVENCION DE PERSONAS NO -
TITULADAS EN ESTA FONCION o POR EL PROPIO INTERESADO, situaci6n
que se tom6 a ra!z, de la Fracci6n IX del articulo 20 de nuestra 
Ley Superior, que alude a que la defensa la pueda hacer el pro -
pio interesado, y recogiendo las ideas sustentadas por Jesüs Za
mora Pierce que añade al respecto, "EN EL ~!BITO DE LA DEFENSA,
POR SI MISMO ESTA ES INADECUADA, INCLUSO EN LA HIPOTESIS DE QUE
EL PROCESADO SEA UN EXPERTO EN EL DERECHO PENAL". y en la otra -
circunstancia que menciona nuestra Ley suprema es que hace po- -
sible la intromisi6n, de cualquier persona sea o no titulada, --



esto es, que un Tercero se ha designado como defensor de los int~ 

reses particulares que se trata de dilucidar. 

La naturaleza jur!dica del defensor fue necesario ubicar
la, para tomar márgenes la eficacia que en un momento dado sos -
tiene el Abogado defensor, en los Procedimientos Penales¡ as! la
personalidad del defensor, en el Derecho Mexicano es claramente -
definida, pues por una parte se encuentra ligada al indiciado co
mo tal, al acusado, etc. "EN CUANTO A LOS ACTOS QUE DEBERA DE DE
SAllROLLAR", tambi~n lo es que no actCia como un simple representan 
te de ~ste, pues su presencia en el proceso y los actos que de -
~l emanan obedecen en todo, al principio de legalidad que gobier
na en el proceso penal mexicano. Luego entonces, en su apartado -
de la eleccic5n del defensor, obedece de acuerdo a Francesco Car -
nelutti, a que "LA ELECCION DEL DEFENSOR ES TOTALMENTE LIBRE, NO
EXISTIENDO OTRO LIMITE QUE LA CONFIANZA DEL IMPUTADO", pues hay -
que aclarar que cuando el Juicio asumi6 formas cada vez más deter 
minativas, se pronuncic5 la exigencia que el Abogado fuese un, -
"t~cnico no s6lo del Derecho en general, sino en particular del -
Derecho y del proceso penal". Conviniendo añadir que dentro de -
las elecciones, se encuentra la elecci6n gen~rica y la espec!fi -
ca, ~sta Ciltima vinculada al nombramiento del defensor, ya que -
originalmente es hecha por el mismo imputado, por tanto, resulta

justo que predomine el nombramiento por parte del imputado, el -
cual es llamado en el lenguaje de la práctica y de la Ley "NOMBR?, 
MIENTO DE CONFIANZA•. 

As! pues llegamos al verdadero concepto del Abogado, mi~ 
mo que por ideas sustentadas fue necesario el que lo hayamos de -
finido, y cre!mos acertada la que menciona Rafael De Pina "COMO -
AQUEL PROFESIONISTA DEL DERECBO QUE EJERCE LA ABOGACIA Y PARA EL
EJERCICIO DE TAL PROFESION ES REQUISITO SINE-QUANON EL TENER TI -
'l'ULO DE LICENCIADO EN DERECHO Y OBTENER LA CEDDLA CORllESPONDIEllTE 
DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES" no teniendo que olvidar -
nos, del concepto de Pasante que tambi~n se encuadra dentro de la 
problem1itica en cuestic5n, remiti~ndonos una vez m1is a la defini--



ci6n que nos menciona el mismo autor, "COMO AL ESTUDIANTE QUE 
EJERCE CUALQUIER l\CTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA DE SU FACULTAD, -
ANTES DE OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO, Bl\JO LA DIRECCION DE -
UN PROFESIONAL l\U'l.'01\IZADO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE QUE
SE TRATA", ya que como sabemos en M~xico, la materia penal se-
encuentra regida por la Ley Reglamentaria de los art!culos 4o,
y So. Constitucionales, del 30 de Diciembre de 1944 y que en -
su articulado 26 aclama "LA POSESION DE TITULO REGISTRADO, POR
PARTE DE QUIENES DEBAN DE INTERVENIR EN CALIDAD DE PATRONOS, -
ASESORES TECNICOS, EN ASUNTOS QUE CONOZCAN LAS AUTORIDADES JU-
DICIALES o •• ,", la raz6n por la cual se encuadraron estas figu
ras de tan amplia trascendencia, fue ya que, como se podr! ad -
vertir el Pasante de Derecho, a su vez se encuentra plenamente
legitimado de acuerdo a lo que establece el articulo 23 de la -
Ley Reglamentaria del ejercicio profesional, de que se trata, -
claro est! por el limite de vigencia, establecidos en los regl~ 
mentes, etc. De lo asentado nos llama la atenci6n, ya que como
hemos venido sosteniendo, en todos los pasajes el articulo 26 -
de La misma Ley en Consulta, nos aclara aún cuando de una mane
ra enunciativa los requisitos Legales y de procedimiento de fon 
do, que en materia penal se del:.:> de reunir, esto es, "EL l\CUSA
DO PODRA SER OIDO EN DEFENSA POR SI O POR PERSONA DE SU CONFIJI! 
ZA O POR .AMBOS SEGUN SU VOLUNTAD, CUANDO LAS PERSONAS DE LA -
CONFIANZA DEL l\CUSADO SEAN DESIGNADOS COMO DEFENSORES Y NO SEAN 
ABOGADOS, SE LE :INVITARA A AQUEL PARA QUE DESIGNE ADEMAS A UN -
DEFENSOR CON TITULO Y EN CASO DE QOE NO HAGA USO DE SEMEJANTE -
DERECHO, SE LE DESIGNARA AL DEFENSOR DE OFICIO", por la raz6n -
que en ninguno de los casos se hace requisito indispensable el
poseer titulo de que tanto se menciona, as! al no aclarar la -
normal constitucional lo que en realidad debiera de ser "CUAL -
QUIERA ES ABOGADO EN MATERIA PENAL", prevenci6n que no se le ha 
tomado la debida consideraci6n, ya que en todo caso el inculpa
do se juega su patrimonio, libertad, el honor, etc. 

En esas condiciones tambi~n se hizo indispensable el -
tocar el tema del momento en que nace el Derecho a la interven-



lci6n del Abogado Defensor, mismo que lo analizamos a la luz del~. 
articulado 129 del C6digo de Procedimientos Penales en el Esta -
do, que nos dice, "EL INDICIADO PODRA NOMBRAR PERSONA DE su CON
FIANZA DESDE EL MOMENTO EN QUE ES DETENIDO Y PUESTO A DISPOSI -
CION DE LA POLICIA JUDICIAL, EN ••• •, y no hay que olvidar sigue
agregando dicha norma procedimental, que en caso de no hacerlo -
el Funcionario que practique dichas Diligencias le nombrar! el -
de OFICIO, circunstancia, que cual burleta parecen hacer nues -
tros ~egisladores, ya que en la mayor!a de las veces, o es de -
cir caso todas, le agregan ese estribillo gastado, •y LUEGO DE -
BABERSELE CONMINADO PARA QUE DESIGNE DEFENSOR DE SU CONFIANZA, -
MANIFIESTA, QOE SE RESERVA EL DERECHO PARA NOMBRARLO EN EL MO -
MENTO PROCESAL OPORTUNO", luego entonces, y debido a la práctica 
viciosa que existe el Indiciado en la etapa de Averiguaci6n Pre
via, se encuentra en total posici6n de indefensi6n, por no con-
tar con aqu~l, que necesariamente deba de vigilar su asunto, en
tal circunstancia, si no se cuenta con la asesor!a letrada, pues 
que se obligue o se estatuya la defensor!a de oficio en esa eta
pa. 

No podr!amos pasar por alto, los delitos de Abogados -
Defensores y Litigantes, ya que parece que han ca!do en descre -
dito porque la mayor!a de las veces se deja al olvido a su defen 
dido, y toda motivaci6n posterior, necesariamente deber! estar -
bajo el impulso econ6mico, siendo que las prevenciones legales -
del art!culo 284 del C6digo Penal Veracruzano, es perfectamente
clara. Y en tocante con el análisis que establecimos en el ar -
t!culo 227 del mismo Ordenamiento Legal invocado, en relaci6n -
a la usurpaci6n de profesi6n, que a la luz resalta no tan s6lo -
en el ambito penal, sino en cualesquiera de la rama del Derecho, 
pues como es perfectamente permisible la intromisi6n de terceras 
personas, por la Norma Constitucional (Fracci6n IX del art!culo-
20 de nuestra Ley Superior), es por tanto, que en todos los Juz
gados existan gentes apostadas, en espera de incautos que por -
necesidad o ignorancia, caen en las garras del sedicente Aboga -

do, por tanto, merecen mano dura sobre este rengl6n, que no es -



~tra cosa que un vicio de la pr!ctica consentido por todos, y -
reiterado por la Norma Constitucional. 

Nuestras ideas enfocadas en la auto-defensa, quedaron
perfectamente definidas adn cuando el contrario con la Norma -
de nuestra Ley Suprema de que se trata, ya que ~sta resulta to
talmente inadecuada, porque generalmente involucra el patrimo -
nio, la libertad, el honor del detenido, el cual carece de toda 
tranquilidad del ánimo necesario para poder actuar como su pro
pio defensor, y por l6gica, por asi establecerlo el articulo --
156 del C6digo Penal para el Estado de Veracruz. 

Por tanto podemos definir que del an~lisis exhaustivo
nos conlleva al entendimiento, que la Norma Constitucional a -
que alude la Fracci6n IX del articulo 20 debiera quedar en los
siguien tes t~rminos: EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL TENDRA -
EL ACUSADO LAS SIGUIENTES GARANTIAS "DEFENDERSE POR SI MISMO 0-

POR PERSONA DE SU CONFIANZA, CUANDO LA PERSONA O PERSONAS DE SU 
CONFIANZA DEL ACUSADO DESIGNADOS COMO DEFENSORES, NO SEAN ABO -
GADOS, SE LE INV:ITARA PARA QUE ADEMAS DESIGNE UN DEFENSOR SEA -
ESTE PASANTE DE DERECHO O TITULADO, Y PARA EL CASO EN QUE NO B,! 
CIERE USO DE SU DERECHO, SE LE NOMBRARA EL DEFENSOR DE OFICIO,
QUE EN TODO CASO DE NO TENER QUIEN LO DEFIENDA SE LE PRESENTARA 
LA LISTA DE LOS DEFENSORES DE OFICIO PARA QUE ELIJA EL QUE, O -
LOS QUE LE CONVENGAN. SI EL ACUSADO NO QUIERE NOMBRAR DEFENSO -
RES DESPUES DE HABER SIDO REQUERIDO PARA HACERLO AL RENDIR SU -
DECLARACION PREPARATOl_UA, EL JUEZ LE NOMBRARA EL DE OFICIO, EL
ACUSADO PODRA NOMBRAR DEFENSOR DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA 
APREHENDIDO Y TENDRA DERECHO A QUE ESTE SE HALLE PRESENTE EN -
TODOS LOS ACTOS DEL JUICIO, PERO TENDRA LA OBLIGACION DE HACER
LO COMPARECER CUANTAS VECES SEA NECESARIO" • 
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I.- EVOLUCION HISTORICA DE LA INSTITUCION DE LA DEFENSA.- El -

derecho de la defensa se encuentra !ntimamente ligado al con -

cepto de libertad toda vez que sustrae al individuo de lo que

es arbitrario o de lo que tienda a destru!r, los derechos que

le otorgan las leyes, en cualesquiera que sean los reg!menes. 

As! pues nos es posible observar como a medida, que

el concepto de libertad fu~ ampli!ndose dentro del marco de d~ 

recho, en la proporci6n ha sido EL DERECHO DE DEFENSA. 

Para buscar dicha evoluci6n es preciso remontarnos -

por la faceta, en que ~sta ha ocurrido y en primer t~rmino po

demos señalar que en el conocimiento de sus or!genes hist6ri -

cos de la Instituci6n de la Defensa,arranca con el VIEJO TEST~ 

MENTO en el que se establec!a que Isa!as y Job, dier6n normas

ª los defensores, para que con su intervenci6n,tuvieran ~xito

las gestiones en favor de los mentecatos de los ignorantes, de 

los menores de edad, de las viudas y de los pobres cuando sus

derechos hubiesen sido conculcados. 

De ninguna manera podr!amos pasar por alto, que es

aqu! en donde se empieza a dar normas efectivas para hacerse r~ 

presentar en este caso por terceras personas DEFENSORES, para

que mediante una serie de f6rmulas ancestrales dieran ~xito su 

cometido. Pero siempre sin apartarse de dos supuestos a tratar 

el primero¡ que aan cuando en la antiguedad no exist!a una re

glamentaci6n en cuanto, a tal o cual profesi6n, se deja adver

tir la presencia, de individuos avocados a la realizaci6n de -

actos de defensa y por la otra en capacidad que sin lugar a d~ 
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das tendr1a que demostrar dicha persona, sino en la capacidad -

misma vertida en un sujeto avocado en estos menesteres, un ve~ 

dadero conocedor del asunto que trataba y nos referimos al d~ 

fensor que cualesquiera que sea la significacil5n que haya teni 

do en la antiguedad y en la actualidad, siempre estar! traduci 

da en AQUELLA PERSONA QDE HACE LA DEFENSA A OTRA. (l) 

I,a).- ORIGENES E IDEAS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO EN -

EL DESARROLLO HISTORICO DEL PROCEDIMIENTO PENAL.- A manera en

que fueron transcurriendo en el tiempo y que fueron necesaria~ 

el estatu1r la defensa de los reos, es que fueron d!ndose los

requisitos que esta exig1a, para el debido desempeño de sucom~ 

tido, por tanto y para una debida comprensil5n de la evaluacil5n

a que hemos enfocado, es preciso el remontarnos, a los sistemas 

procedimentales que prevalecieron en las distintas ~pocas un -

ejemplo a citar lo tenemos en los tres peril5dos en que han pa

sado los sistemas (ANTIGUO, ROMANO, BARBARO y FEUDAL). 

As1 tenemos que en primer t~rmino en la Roma Antigua la 

limitaci15n a la defensa del sujeto a proceso criminal era per

ceptible, pues no era admisible la intrornisil5n de coadyuvan

cia de terceras personas. 

As1 en la persecusil5n de un delito el inter~s correspon

d1a a las .partes,esto es, la iniciativa y hasta la persecusil5n-

1).- PALLARES EDUARDO."DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL" 

Editorial Porrúa,S.A. D~cima-Quinta Edicil5n, P!g. 227. 
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del procedimiento se dejan principalmente en manos del mismo

ofendido o de sus familiares y del acusado. 

Uno frente a otro son puestos as1 contradictoriamen 

te con libertades de acci6n y de promoci6n, en este caso el -

Juez se limitaba a autorizar pruebas, al debate pQblico y oral 

pronunciando su decisi6n. 

En referencia al sistema b~rbaro se señala que, en -

las leyes b!rbaras aparece la tortura como medio empleado y -

despu€s del fla9rante delito, la confesi6n era la prueba con

cluyente, contra el esclavo, el colono o los extranjeros, aan 

extendiéndose contra los hombres libres, de acuerdo a las le

yes de los visi9odos. 

As1 el acusado para demostrar su inocencia deb!apre~ 

tar segOn el caso con tres, cuatro, cinco, seis y hasta doce

manos y en algunas veces con setenta y dos manos entre los -

francos ripuerios y ochenta entre los alemanes, es decir se -

hac1a asistir por conjuradores, parientes, aliados, amigos 

.que en el namero fijado por la Ley, colocaban su mano bajo la 

suya mientras juraba, atestiguando la fé debida a su juramen

to y el apoyo que estaba presto a darle, y afalta de conjura

dores se empleaba el juicio de dios, para decidir, por el co~ 

bate, el hierro candente, el aqua hirviendo, la suerte u otra 

especie de pruebas. 

Y por OltimO en la ~poca feudal, vemos la extensi6n-



- 4 -

de las prueb·as por los testigos, la desaparici6n de los conju

radores, que son reemplazados por los garantes o garantizado -

res, quienes ten1an alguna analog1a con los conjuradores, pero 

en esencia no eran id~nticos. 

"En materia cr1minal era de riguroso derecho que el ven 

cido, si no sucumb1a en la pelea, acusado o acusador, tanto el

campe6n co~o el que le hab1a presentado, deb1a de ser muerto o

ejecutado: (2) 

La apelaci6n en aquellos tiempos consist1a en FALSl!!AR

CON EL TRIBUNAL, es decir acusarle la falsedad y deslealtad, en 

la sentencia que se hab1a pronunciado y en combatir contra cada 

uno de los miembros. "El que acusa de falso al Tribunal, convi! 

ne que com.bata contra todos ellos, o que le corten la cabeza.• 

I.b).- SU PRECENCIA EN GRECIA:- Posteriormente tenemos 

que es en Grecia en donde indiscutiblemente nace la profesi6n -

del "Abogado", pu~s se permit1a al orador asistirse de un liti

gante ante el "Are6pago". Esto es ante el Tribunal Superior de-

la Antigua Atenas. 

Pespu~s fu~ costumbre hacerse representar por terceros, 

adem!s pod!a el acusado presentar, un dict!men de peritos jur1-

dicos especiales. As1 en sus primeras facetas, como hemos dicho, 

los negocios espeéiales se vetan en pGblico, esto es ante los -

ojos del pueblo. Aqu1 el acusador era el mismo ofendido y ten1a 

que exponer verbalmente su caso ante los jueces Griegos, alegan 

2).- ACERO JULIO~PROCEOIMIENTO PENAL•CUARTA EDICION .EDITORIAL
JOSE M.CAJICA JR.,S.A. PUEBLA,PUE.MEY..~~GS.45 Y 46. 
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do de viva voz, en tanto que el acusado "Necesariamente te.ndrta 

que defenderse por st mismo.• 

Se permit!a que los terceros lo auxiliasen en la re -

dacci6n de las defensas, usando los instrumentos que prepara -

ban llamados "Lografos" (Ret6rico Griego que componta discur -

sos o defensas para otros). Y el procedimiento a seguir era el 

sigueinte cada una de las partes presentaba sus pruebas, formu 

laba sus alegatos y en esas condiciones el Tribunal dictaba -

Sentencia, ante los ojos del pueblo. 

I.c).- EL ESTABLECIMIENTO DE LA DEFENSA EN EL DERECHO 

ROMANO.- En este caso los romanos adoptaron de una manera pau

latina, las Instituciones del derecho Griego y en trat&ndose -

de los asuntos Criminales en la 6poca correspondiente a la"Le

gis Actiones". habta dos tipos de procedimiento , el privado y 

el pablico. 

El primero de ellos cay6 en descr~dito, adopt&ndose al 

proceso Penal pablico el cual revest!a a su vez formas fundamen 

tales. 

a).- La Cognitio.- Aqut el estado ordenaba las inves

tigaciones pertinentes para llegar al conocimiento de la verdad 

"Sin tomar en consideraci6n al procesado", pu6s s6lo se le daba 

ingerencia despu~s de pronunciado el fallo, para solicitar del 

pueblo se anulara la Sentencia. En el Derecho Romano primitivo 

el acusado es atendido por el asesor y el Colegio de Ponttfi-

ces designaba anualmente un Sacerdote para responder a los pl_!! 
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beyos, que demandaban la reparaci!Sn de algan derecho ante el H,! 

gistrado y es en la fundaci!Sn de Roma en el Siglo V cuando se -

rompen los velos del derecho tradicional siendo hasta aqu!, --

cuando les resulta accesible a los plebeyos, preparar sus pro -

pias defensas, 

Con el procedimiento Formulario aparece la Institu -

ci!Sn del PATRONATO, la costumbre admiti!S que el Proceso Penal,

pudiera presentarse un orador que defendiera los intereses de -

su cliente, este orador era sin lugar a dudas el PATRONOS CAOS! 

DICOS, qui€n era un experto en el arte de la oratoria, que deb!a 

ser instrutdo en sus recursos legales, por el verdadero (ADVOCA

TOS). El Perito de Jurisprudencia y habituado al razonamiento -

forense. 

Correspondiendo al patronato de un modo facultativo, 

la carga de representar y proteger a su cliente.(3) 

Las necesidades acordes con el tiempo hicieron posi-

ble el surgimiento de nuevas figuras, que aparentemente, s6lo -

cumpl!an con un cometido simple pero que en esencia fortalec!a -

un proceso penal, me refiero al ADVOCl.TUS a ese perito en Juris

prudencia, que representaba los intereses de la parte acusada, -

cuestii5n plant.eada que sin lugar a dudas entra en contra posi -

ci!Sn con lo establecido en la fracci6n IX del art!culo 20 Const! 

tucional, en donde y de acuerdo al tenor de las amplias faculta-

3).- GONZALEZ BUSTAHANTE JOAll JOSE.-"PRINCIPIOS OE DERECHO PROCE 
SA!. PENAL MEXICANO" Editorial PORRUA,S.A. OCTAVA EDICION-:; 
Ug, 18 · 

1 

1 

1 
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des que expresa el articulado, cualquier individuo aan sin·te

ner ese conocimiento en la materia que trata, puede desplegar-

actos (EN CONCOMITANTE¡¡ de defensa. Raz6n misma que en lugar -

de beneficiar al que por desgracia se encuentra bajo PROCESO -

CRIMINAL, esta entorpece en sin namero de casos, la secuela l! 

gal p~mental. 

I.d) .- EN EL DERECHO GEIL'IANICO:- Aqut cabe señalar -

que los procedimientos Jurtdicos, requer1an de determinadas f6E 

mulas, que deb!a usar el INTERCESOR, en su car5cter de Represe~ 

tante del acusado con la salvedad de que sus afirmaciones err6-

neas, podtan ser rectificadas, en tanto que esa misma rectifi-

caci6n no era permitida, si habta sido hechas por las partes en 

persona. 

Ast tenemos que la Representaci6n del Intercesor, se

transform6 gradualmente en defensor, cuya intervenci6n fu€ aut2 

rizada por la Constituci6n Carolina. 

II).- IDEAS DE LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL C~ 

NONICO.- Resulta que es en España en donde el Derecho Can6nico

fu~ instaurado, como un procedimiento de Tipo Inquisitorio, por 

los VISIGODOS, con la caractertstica de que las denuncias an6nl 

mas eran rechazadas, se requerta la firma y con posterioridad -

se exigi6 que se hiciera ante escribano, y bajo juramento, ast

los inquisidores recibtan las denuncias, practicaban pesquisas, 

realizaban aprehensiones, la confesi6n era la prueba por exce-

lencia y para obtenerla se empleaba el tormento, aqut "No era-

admisible la Defensa•, se hacta comparecer toda clase de testi

gos, los juicios eran secretos, s~ .. _11tilizaban la escritura y --
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por ültimo el Juez gozaba de poder amplio para formar su con -

viccii5n. (4) 

II.a).-POSICION DE LA DEFENSA EN LOS SISTEMAS INQUI-

SITORIOS .- Posteriormente tenemos que los procedimientos se -

guidos por la Inquisicii5n y que sirvieron como regla de pdctj, ' 

ca y Ci5digo Criminal, es la que nos mencional (NICOLAU EYMERIC) 

en su obra (MANUAL DE INQUISIDORES), escrita a fines del Siglo 

XVI, dicha obra establece el procedimiento totalmente secreto

para el REO y cuando la causa se encontraba lista para senten

cia, se le corrta traslado al reo de su acusacii5n pero esta d! 

bta de comunicarsele sOlo parcialmente, esto es, debta deforma~ 

sele o suprimtrsele, la informaciOn con la finalidad de impedir 

el reconocimiento cabal de la misma ast tenemos que: 

•cuando se d! traslado al reo de la acusacii5n tenta que 

adivinar, quienes eran los testigos, que contra ~l han declara

do adopt!ndose los medios que a continuacii5n se señalan: 

A).- Se invertta el orden en que est!n puestos en el--

proceso. 

B).- No se proporcionaran los nombres de los testigos

y se adjudicaba la declaracii5n de uno al otro y -

por tanto el reo tenta que sacar conjeturas de -

quienes son los que contra ~l han formulado acusE 

cii5n, debiendo recusarlos debilitando su testimo-

nio. 

Por cuanto hace a la defensa en la Inquisicii5n, se con 

sideraba, que si el reo estaba confeso,era inütil nombrarlo. En 

4.-COLIN SANCBEZ GOILLER.~O"DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIENTOS P! 
NALES"EDITORIAL PORRUA,S.A. NOvENA-EDICION P!g. 18. 



- 9 -

caso contrario la propia Inquisici6n lo designaba teniendo c2 

mo funci6n primordial la de CONVENCER A so DEFENSO DE QOE co~ 

FESARA, asi cuando confesaba el acusado, el delito,resultaba

inatil, otorgarle la defensa no obstante que en los dem!s Tr! 

bunales no sea bastante la confesi6n del reo, cuando no hay -

cuerpo de delito formal, la confesi6n del reo, bastaba por st 

s6la para condenarlo, porque como la herejta es delito del al 
ma, muchas veces no puede haber de ella otra prueba que laCO~ 

FESION (al acusado no se le señala abogado si no, niega losd! 

lites imputados toda vez de hab~rsele amonestado, por tres v~ 

ces que diga la verdad, aqut el Abogado debta ser justo var6n, 

docto y celador de la f~). 

El Abogado lo nombraba el Inquisidor y le tomaba el j~ 

ramento de defender al reo conforme a la verdad y al derecho -

guardando el inviolable secreto de cuanto viere y oyere. 

Teniendo dentro de sus obligaciones impuestas las si -

guientes: 

Al.- Aquella de exhortar a su cliente a declarar la -

verdad o bien la de pedir perdón del delito com! 

tido, si fuere culpable. 

B).- No le estaba permitido el abogar de ningan modo y 

por ningan motivo por un hereje notorio, pero -

existta una excepci6n cuando el delito de herejta 

era dudoso o cuando existía declaraci6n del incul 

pado o bi~n se estaba en presencia de alguna otra 

prueba legal, el abogado podía adecuarlo con la -

anuencia y autorizaci6n de la Inquisici6n, alega~ 
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en defensa del reo, pero debiendo hacer juramento de que aban 

donare la causa que se prueba, si constare que su cliente es-

HEREJE. (5) 

II.b),- LA DEFENSA EN EL DERECHO PENAL ESPA!IOL.- Las-

leyes se ocuparon de proveer que el inculpado tuviera defen-

sor, el cual debería estar presente, en todos los actos del -

proceso un ejemplo de ello lo tenemos en el FUERO JUZGO Y EN

LA NUEVA RECOPILACION (Ley III' T1tulo 23' Libro 23) en donde 

se facultaba a los Jueces para apremiar a los profesores de -

Derecho y Abogados del Foro, a f1n de que destinaran parte de 

sus horas de trabajo diario en defensa de los pobres desvali

dos., y es hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 14 de

Septiembre de 1882, en la que dispone QUE ES A LOS ABOGADOS A 

QUIENES LES CORRESPONDIA LA DEFENSA DE LOS POBRES, QUIENES NO 

PODIAN EXCUSARSE DE ELLA SINO, POR UN MOTIVO PERSONAL Y JUSTO, 

siendo este calificado de acuerdo, al prudente arbitrio de los 

decanos del Colegio, donde los hubiesen, o en su defecto, el -

Juez o Tribunal en el hubiesen de desempeñar su cometido, 

Las organizaciones y colegios de Abogados, tenían la.

obligaci6n de señalar peri6dicamente a algunos de sus miembros 

para que se ocupasen de la asistencia gratuita de los meneste

rosos, desde entonces se les llam6 DEFENSORES DE LOS POBRES y-

(5),- EYMERIC NICOLAU.-"MANUAL DE INQUISITORES"EDITORIAL FONTA 
TAMARA,S.A., EDICION SEGUND~P~gs. 29, 43 y 44, -
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se les reconociO el baneficio de la pobreza señal!ndose al efe~ 

to los requisitos para obtenerla. 

Existiendo en las leyes españolas en lo que se refi! 

re al Abogado DEfensor (El cual se les reconoc1a la interven -

ciOn sin señalar diferencias entre los pobres y ricos, por con

siderarse imprescindible su actuaciOn para la valid~z del jui -

cio), 

La Ley Española consagra el principio de que nadie d! 

be ser condenado, sin antes no ser o1do y sOlo en casos excep -

cionales se permite llegar en los juicios hasta la condena, co

rno en los delitos de CONTRABANDO Y DEFRAUDACION, en que es pos! 

ble continuar con la secuela del proceso y la de fallarlo en r! 

beld1a, un ejemplo palpable es lo que dispone el art1culo 118 -

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español, la cual estable-

eta que LOS PROCESADOS NECESARil\M:ENTE DEBE!!AN SER REPRESENTADOS, 

POR UN PROCURADOR Y DEFENDIDOS POR UN LETRADO, QUE PUEDAN NOM -

BRAR DESDE QUE SE LES NOTIFIQUE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO 

Y SI NO LO NOMBRASEN POR SI MISMOS, O NO TUVIEREN .APTITUD LEGAL 

PARA VERIFICARLO SE LES DESIGNABA EL DE OFICIO CUANDO LO SOLIC! 

TEN. 

Para el caso en que el procesado no hubiere designado -

"Procurador o Letrado", se le requerir! para que lo verifique

º se le nombrar~ el de oficio, cuando la causa llegue al estado, 

en que necesite el concurso de !quellos o hayan de intentar un

recurso en que hagan posible su intervenci6n. . 
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Se critic6 la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872-

por raz6n de que empleace el tl!rmino DERECHO DE DEFENSA ya que 

era una garant1a del acusado o bien de todos los procesados a

defenderse por s1 o por terceros hasta el extremo, de no poder 

renunciar a ser o1dos y si no designaren, procuradores o letr,! 

dos, SE LES NOMBRARA EL DE OFICIO. (6) 

Posteriormente la Ley en menci6n reconoce, la grati-

tud de la defensa cuando se trataba de personas cuyas circuns -

tancias econ6micas no se encuentran en posibilidad de sufragar 

los gastos, para expensar los honorarios de los defensores. -

Ahora bien en referente al FUERO VIEJO DE CASTILLA se·permite

a los litigantes el elegir abogados y en el FUERO REAL, se da-

el nombre de voceros, a los abogados, y a los procuradores el

de •personero" cuya inetrvenci6n es indispensable en el proce-

so. 

A similitud de criterios podemos mencionar que en -

cuanto a los esfuerzos por estatuir, a aquella persona que se-

dedicaba a la defensa sea en este caso •procurador o Letrado•-

son sin lugar a dudas figuras jur1dicas que aunque no comple -

tas en su actividad represetacional, resulta un esfuerso por -

hacer prevalecer las Garant!as Individuales del que se encon -

traba sujeto a Proceso Criminal, por otra parte la funci6n que 

desempeñaban aunque limitativa por su raz6n de ser no dejan de 

ninguna manera en los procedimien~os Penales de hacer acto de-

(6).-REUS D. EMILIO."LEY DE ENJUICil\llIENTO CRIMINAL.ACORDADA-
y ANOTADA,MADRID ESPAllA,IMPRENTA DE LA REVISTA DE LEGISLA 
CION 1883. -
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presencia, es figura indispensable y me refiero a ese "Letrado" 

por otra parte el Lic. GUILLERMO COLIN SANCBEZ nos expresa QUE 

EN TODO REGIMEN EN EL QUE PREVALEZCAN LAS GARANTIAS INDIVIDUA

LES AL COMETERSE .ALGON DELITO, NACE LA PRETENSION PUNITIVA ES

TATAL Y SIMOLTANEAMENTE EL DERECHO DE DEFENSA, AGREGANDO QUE LA 

PRETENSION Y EL DERECHO DE LA DEFENSA SE DIRIGEN EN GENERAL, A 

LA SATISFACCION DE LOS ASPECTOS TRASCENDENTALES (EL INTERES S.Q 

CI.AL Y LA CONSERVl\CION INDIVIDUAL) por tanto podemos conclu!r

que no podemos pensar siquiera que en todo r~gimen en donde se 

plasmen las Garant!as Individuales "Una afirmaci5n de una acu

saci5n sin ese derecho a defenderse y a ese defensor" y aGn -

m!s es de señalarse en cuanto a las particularidades que esos

Procedimientos Penales deben revestir, al permit!rsele la de -

fensa por terceras personas. 

III.- LA INSTITUCION DE LA DEFENSA EN LA LEGISLACION

FRANCESA.- La revoluci5n francesa suprimi5 la abogac!a por de

creto del 25 de Agosto de 1790, pero m!s tarde se dispuso que

las personas se defendiesen por s! mismas l utilizando los seE 

vicios de un defensor de oficio (NAPOLEON estableci5 la Aboga

cta). El establecimiento y consagraci5n de la obligatoriedad -

en cuanto a la Instituci5n de la DEfensa, y entre otras cosas

que el acusado disfrutara de la libertad para preparar su de -

fensa tiene su fuente en la ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE FRANCIA. 

XII.a).- EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA DEFENSA EN LAS -

LEYES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN FRANCIA.- El pro

cedimiento Penal del 29 de Septiembre de 1791, dieron derecho-
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al acusado desde el interrogatorio a nombrar defensor, y si se 

le negaba, el Juez deb1a proveer mandamiento, bajo pena de nu

lidad de actuaciones, El Inculpado no se le juramentaba antes-

de declararlo, sOlo se le recomendaba que hablase con la ver -

dad y si no lo ped1a, el Juez deb1a entregarle las piezas de -

autos, y por llltimo se cuidaba de que quedase plenamente ente

rado de lo; cargos en su contra, para que as1 estuviese en con 

diciones de contestarlos. 

En otros Pa1ses en los que tambi6n ha corrido vicisi

tudes la ProfesiOn del Abogado, ya que en el año de l7Bl fu6 -

erradicada en Prusia, en favor de los consejeros, asistentes -

nombrados por el Tribunal a las partes, Otro caso lo tenemos -

en Rusia, hasta su posterior restauraciOn con caracter!sticas-

espec!ficas, ya que se consideraba un~ profesiOn de tipo bur -

gu6s, pero m!s tarde la restablecieron e impusieron al defen -

sor el deber primordial de ser preferentemente, un servidor de 

la colectividad y de manera secundaria un mandatario del clien 

te. (7) 

III,b),- LA CREACION DE LA DEFENSA EN LA CONSTITUCION 

NORTEAMERICANA DE l 791.- La ConstituciOn de los Estados Unidos 

de Norteam~rica, aprobada por la ConvenciOn del 17 de S
0

eptiem

bre de 1781 NO ESTABLECIA ninguna Garant1a Jur1dica, sino has

ta su propia enmienda Constituci'?J'al, propuesta en el Congreso 

durante el primer per!odo de sesiones y ratificadas el 15 de -

(7).- GARCIA RAMIREZ SERGIO."DERECHO PROCESAL PENAL" EDITORIAL 
PORRUA,S.A. SEGUNDA EDICION MEXICO 1977 Ug. 233, 
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Diciembre de 1791,Que entre otras cosas establec!a su articula-

do sexto de la enmienda "QUE EN TODA CAUSA CRIMINAL EL ACUSADO 

GOZARA DEL DERECHO DE SER JUZGADO EN PUBLICO POR UN JURADO IM

PARCIAL DEL DISTRITO Y ESTADO EN QUE EL DELITO SE HAYA COMETI

DO, DISTRITO QUE DEBERA HABER SIDO DETERMINADO POR LA LEY, ASI 

COMO QUE SE LE HAGA SABER LA NATURALEZA Y CAUSA DE LA ACUSA -

CION, DE QUE SE LE CAREE CON LOS TESTIGOS QUE DEPONGAN EN SU -

COll'?RA, DE QUE SE LE OBLIGUE A COMPARECER A LOS TESTIGOS QUE -

LE FAVOREZCAN Y DE CONTAR CON LA AYUDA"DE UN ABOGADO QUE LO DJ!; 

FIENDA". IS) 

IV),- DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y-EL CIU-

DADANO.- El principio de que la defensa es obliqatoria y la co~ 

saqraci6n de que el acusado, debe disfrutar de toda clase de li 

bertades para prepararla, tuvieron su origen en la Asamblea - -

Constituyente en Francia, al expedirse las Leyes, que regulaban 

el Procedimiento Penal, el 29 de Septiembre de 1791. 

"Desde el interrogatorio el acusado. ten!a el derecho -

de nombrar defensor y si se negaba, el Juez deb!a de proveer -

nombramiento bajo pena de nulidad de lo actuado, el inculpado ~ 

no se le juramentaba antes de declararlo, s6lo se le recomenda

ba que dijese la verdad si lo ped!a el Juez debia de entregarle 

las piezas de los autos, debiendo a su vez cuidar de que queda-

(8).- HAMILTON MADISON Y JAY."OCHENTA Y CINCO ENSAYOS EN APOYO
A LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA~ FONDO DE CULTURA ECONO
MICA, P~qs. 395 y 396. 
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se plenamente enterado de los carqos existentes en su contra -

para que estuviese en condiciones de poder contestarlos, esas

ideas sobresalientes se condensaron en LA DECLARACION DE LOS -

DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIIJl)AI>ANO siendo estas las siquien -

tes. 

A),- UNA LIBERTAD ILIMITADA EN LA EXPRESION DE LA DE

FENSA. 

B).- LA OBLIGACION DE LOS JUECES PARA PROVEER AL ~cu

SAOO DE UN DEFENSOR, EN CASO DE P.EUSARSE A DESIQ 

NARLO. 

CI.- LA OBLIGATORIEDAD DE LOS PROFESORES DE DERECHO Y 

ABOGADOS, PARA DEDICAR PARTE DE SUS HORAS DE T~ 

BAJO A LA ATENCION DE LA DEFENSA DE LOS POBRES. 

D) .- LA PROHIBICION ABSOLUTA A LAS AUTORIDADES JUDI -

CIALES PARA COMPELER DE ALGUN MODO A LOS ACUSA -

DOS A DECLARAR EN SU CONTRA 

El.- EL DERECHO DEL INCULPADO PARA LA DESIGNACION DEL 

DEFENSOR, DESDE EL MOMENTO EN QUE ES DETENIDO. 

F).- EL DERECHO DEL DEFENSOR PARA ESTAR PRESENTE EN -

TODOS LOS ACTOS PROCESALES, SIN QUE SE LE VEDARA 

EL CONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PRACTI9ADAS A 

PARTIR DE LA INICIACION DEL PROCEDIMIENTO. 

G).- LA OBLIGACION DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE 

RECIBIR , LAS PRUEBAS QUE OFREZCA EL ACUSAOO,DE! 

TRO DE LOS TERMINO$ SEilALADOS, PARA LA ADMISION

CON LA EXCEPCION DE QUE EN TRATANDOSE DE LAS PRU~. 
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BAS DE CONFESION,DOCUMENTAL y LA DE INSPECCION ocu_ 

LAR Y RECONSTRUCCION DE HECHOS, PODIAN RENDIRSE HA~ 

TA LA AUDIENCIA QUE PRECEDE AL FALLO, SIEMPRE QUE -

CONCURRAN CAUSAS QUE DEMUESTREN QUE DICHA PRUEBA,NO 

PUDO PRESENTARSE POR CAUSA AJENA A LA COLUNTAD DEL

PROMOVENTE. EL JUEZ DEBIA DE PROVEER EL NOMBRA.~IEN

TO DEL DEFENSOR SI EL ACUSADO, SE MUESTPA RENUENTE

A DESIGNARLO, UNA VEZ QUE HAYA RENDIDO SU DECLARA -

CION PREPARATORIA. 

H.-LA OBLIGACION DE LAS AUTORIDADES DE AUXILIAR AL ACQ 

SADO. PARA OBTENER LA DECLARCION DE PERSONAS CUYO -

E:<A.~N SOLICITE. 

IV.a).- CONSIDERACIONES DE LA DEFENSA EN EL DERECHO -

AZTECA Y EN EL MAYA.- Tenemos que el Monarca era la m!xima au

toridad Judicial en el Reino de México y delegaba sus funcio -

nes en un Magistrado Supremo, dotado de competencia para cono

cer de las apelaciones en Materia Criminal. A su vez ~ste nom

braba a un Magistrado para ejercer iguales atribuciones en las 

Ciudades con un nGemro de habitantes considerable y ~ste mismo 

Magistrado, designaba a los Jueces encargados de los asuntos -

Civiles y Criminales. 

Tomando en consideraci6n, en cuanto a la clasificaci6n 

en que estaban delegados las funciones de conocimiento, al res

pecto nos menciona JOSE KOHLER, que el procedimiento era eminen 

temente de oficio y bastaba un simple rumor pGblico acerca de

la comisi6n de algGn delito para que se iniciara la persecusi6n 
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Aqu! los ofendidos pod1an presentar su querella o acusaci6n,-

presentaban sus pruebas y en su oportunidad formulaban sus al! 

9atos. EXISTIA EL DERECHO A FAVOR DEL ACOSADO FARA NOMBRAR DE

FENSOR O DEFEllDERSE POR SI MISMO. (9) 

Por otro lado tenemos que MEllDIETA LUCIO Y NllllEZ, nos• 

menciona, que no se tienen noticias de que hayan existido (Abo• 

9ados) y que parece ser que las partes en los asuntos civiles,

y el acusador y el acusado en los asuntos penales, hac!an sud! 

manda o acusaci6n por s1 mismos al igual que su defensa. 

Por otro lado tenemos que el Derecho maya se caracterl 

zaba por su extremada r!gidez en las sanciones y a similitud de 

los aztecas, se castigaba toda conducta que lesionara las bue -

nas costumbres, la paz y la tranquilidad social. La Jurisdic -

ci6n resid1a fundamentalmente en el ABOAU quien en algunas oca

siones pod1a delegarla a los Betabes. Tambi~n se señala que con 

juntamente con los mencionados funcioanrios actuaban algunos Mi 

nistros que eran como ABOGADOS O ALGUACILES y cuya participa 

ci6n se destacaba en las audiencias. 

La Jurisdicci6n de los Betabes comprend!a el territo -

ria de su cacicazgo y la del ABUAU, en todo el estado. ~a Justi 

cia se administraba en un templo que se alzaba en la plaza de -

la RepGblica de los Pueblos y que tenia por nombre FOPILVA, los 

Juicios se ventilaban en una s61a·!tnstancia, no existiendo re -

(9).-ioBLER JOSE· "DERECHO DE LOS AZTECAS"·Pag. 4, EDITADA POR -
LA REVISTA JURIDICA DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO,MEXIC0-
1924. 
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curso ordinario y tampoco extraordinario. (lO) 

IV.b).- ANTECEDENTES HISTORICOS CONSTITUCIONALES DE 

LA INSTITUCION DE LA DEFENSA EN MEXICO.- La fracci6n IX del --

arttculo 20 Constitucional, en el desenvolvimiento de las dis-

tintas Constituciones de H~xico, es quiz!s el m!s rico, en su

contenido, ast tenemos que el objeto en lo que se refiere al -

despleqamiento, de los distintos actos que tendi6 en esencia -

a dar una protecci6n a las personas sujetas a un Proceso Crimi 

nal, Por lo que la Instituci6n de la Defensa la podemos resu -

mir, en antecedentes que ha pasado a trav~s del tiempo,despreE 

diéndose de los que a continuaci6n se detallan: 

a).- En el arttculo 7o. en su fracci6n XII del "Pri·

mer Proyecto de la Constituci6n Polttica de la Repablica Mexi

cana• fechado en la Ciudad de México el 25 de Agosto del año -

de 1842 nos dice: 

FRACCION XII.-"EN CUALQUIER ESTADO DE LA CAUSA PODRAN 

EXIGIR LOS REOS, QUE SE LES PRESTE AUDIENCIA, QUE SE LES ÓÍGA

EL NOMBRE DE SU ACUSADOR Y QUE SE LES DE VISTA DE LAS CONSTAN

CIAS PROCESALES,PUDIENDO TA.~BIEN PRESENCIAR LOS INTERROGATO -

RIOS, RESPUESTAS DE LOS TESTIGOS PAR.~ HACERLES LAS REPREGUNTAS, 
QUE JUZGUE CONVENIENTE PARA SU DEFENSA. 

(lO).-.KENDIETA Y NUllEZ LUCio.!EL DERECHO PRE-COLONIAL" EDITO -
RIAL PORRUA, S.A. MEXICO 1937 P!qs. 20 y 21. 
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b),- En el segundo antecedente de la defensa tenemos

que el articulo So. fracci6n XII del Voto Popular, de la mino

ria de la Comisi6n del Constituyente de 1842, fechado en la -

Ciudad de México el dia 26 de Agosto establecia: 

FRACCION XII PARRAFO SEGUNDO:- QUE EN LOS PROCESOS -

CRIMINALES NINGUNA CONSTANCIA, SERA SECRETA PARA EL REO, NUNCA 

SERA OBLIGADO, POR TORMENTOS, JURAMENTOS O DE CUALQUIER OTRA -

CLASE DE APRE.~IO,NINGONA LEY QUITARA, AL ACUSADO EL DERECHO DE 

DEFENSA, NI LO RESTRINGIRA A CIERTA PRUEBA ,A DETERMINADOS ALE 

GATOS NI A ELECCION DE PERSONAS. 

c).- El tercer antecedente lo es, el articulo 13 fra~ 

ci6n XVIII del segundo Proyecto de la Constituci6n Pol1tica de 

la RepOblica Mexicana, f~l:hado el 2 de Noviembre en la Ciudad

dé México en 1842 mismo que establec1a: 

FRACCION XVIII.- EN LOS PROCESOS CRIMINALES NINGUNA -

CONSTA.~CIA SERA SECRETA PARA EL REO,NINGUNA LEY,QOITARA A LOS

ACOSADOS EL DERECHO DE DEFENSA, NI LO RESTRINGIRA A CIERTAS -

PRUEBAS- A DETERMINADOS ALEGATOS, NI A ELECCION DE TALES PERSO 

NAS. 

d).- El cuarto antecedente lo tenemos en el art1culo-

52 del Estatuto Org&nico Provisiorill de la RepOblica Mexicana, 

dado en el Palacio Nacional de México, el 15 de Mayo de 1856-

que dice: 
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ARTICULO 52- EN TODO PROCESO CRIMINAL EL ACUSADO TEN

DRA EL DERECHO, CONCLUIDA LA SUMARIA, DE QUE SE LE HAGA SABER, 

CUANTAS CONSTANCIAS, OBRAN EN CONTRA DE EL, DE QUE SE LE PERMf 

TA EL CAREO CON LOS TESTIGOS, CUYOS DICHOS LE PERJUDIQUEN Y~ 

DESPUES DE RENDIDAS LAS PRUEBAS, SE LE ESCUCHE EN DEFENSA, 

e) .- El quinto antecedente lo es el "Dict~men y Pro -

yecto de la Constituci6n Pol1tica de la RepUblica Mexicana• f~ 

chado en la Ciudad de M6xico el d1a 16 de Junio de 1856 que nos 

dice: 

ARTICULO 24 DEL PROYECTO:- EN TODO PROCEDIMIENTO CRIMI

NAL EL ACUSADO TENDRA LAS SIGUIENTES GARANTIAS. 

l.- QUE SE LE OIGA EN DEFENSA POR SI O POR PERSONERO -

O POR AMBOS. 

f) .- El sexto antecedente lo tenemos en el art1culo 20 

de la Constituci6n Pol1tica Mexicana, sancionado por el Congr~ 

so General Constituyente, el d1a 25 de Febrero de 1857, esta -

bleciendo el mismo lo siguiente: 

ARTICULO 20 FRACCION V.- EN TODO JUICIO CRIMINAL EL -

ACUSADO TENDRA LAS SIGUIENTES GARANTIAS. 

l.- Que se le oiga en defensa por si o por persona de 

confian•a o por manos segUn su voluntad, en el caso de no te

ner quien lo defienda se le presentar~ la lista, de los defen 
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sores de oficio, para que elija el que o leos que le convengan. 

g).- Y por Gltimo el que se plasma en el sexto antece

dente del Proyecto de Consti tuci6n de DON VENUSTIANO CARRA!IZA

fechado en la Ciudad de Quéretaro, el d!a lo. de Diciembre de-

1916, mismo que queda incluido en nuestra Ley Suprema de 1917. 

Un ejemplo de la evoluci6n de la Defensa, lo tenemos-

en las distintas Instituciones, porque tuvo que pasar, esto, -

las secuencias Procesales derivadas , de llegar a la mejor ma

nera de Garantizar la Seguridad Jur!dica de los Gobernados, as! 

tenemos que se deja entrever, en los or!genes Constitucionales

y legales, las primeras manifestaciones, como el Reconocimiento 

necesario de que los actos de defensa NO SE DEJAllEN, al Organo

encargado de la aplciaci6n de la Justicia, posteriormente lleg~ 

mos al punto de que la direcci6n de la DEFENSA recata unilate-

ralmente en el sujeto que por desgracia, se ve!a involucrado en 

un Proceso Penal, pero la experiencia de los años y de los dis

tintos casos de incre!bles injusticias, hicieron posible la im

plantaci6n de nuestra Ley Superior, la intromisi6n de terceras

personas ~ el cambio secuencial, que va a repercutir en 

los distintos antecedentes para ~ue as1 dieran paso, a la impo

sisiic6n Constitucional elev!ndose as! la defensa a rangb de G~ 

rant!a, defendiéndose por s! mismcro por persona de su confian

za o por ambos segGn su voluntad. 
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IV.e).- DEBATE DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856.~ 

E~ de mencionarse, que el art!culo que corresponde al 

art1culo 20 Constitucional de 1857, se present6 como el ar 

t1culo 24 en el Proyecto de Constituci6n de 1856, y qui~n di6 

como reforma en el Congreso Constituyente de 1856. 

Por lo que la sesi6n del 14 de Agosto de 1856 se pre

tenc!a se suprimiera la palabra PERSONERO, ya que adem~s de -

que el acusado de poder DEFENDERSE POR SI MISMO O BIEN SE LE-

NOMBRARA OTRO DEFENSOR PIJES SE LE RAYABA ABSURDO PROPONER PE~ 

SONEROS. Para los acusados en cuanto que hay delitos que mer~ 

cen pena corporal, y que ~Stas excluyen a los personeros, Con 

cluy€ndose las ideas expuestas en la sesi6n QUE EL DEFENSOR -

ES UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DEL REO, MIE_!! 

TRAS QUE EL PERSONERO, SOLO REPRESENTA AL ACUSADO. Por lo que 

en síntesis en la sesi6n del lB de Agosto de 1856, la Comisi6n 

de Constituci6n, se present6 reformada la primera parte del -

articulo 24 del Proyecto de la manera siguiente: 

EN TODO JUICIO CRIMINAL EL ACUSADO TENURA.LAS SIGUIE_! 

TES GARANTIAS: 

A).- QUE SE LE OIGA EN DEFENSA POR SI O POR PERSONA DE 

SU CONFIANZA, O POR AMBOS SEGUN SU VOLUNTAD, EN CASO _ 

DE NO TENER QUIEN LO DEFIENDA,SE LE PRESENTARA LA LIS 

TA DE DEFENSORES DE OFICIO PARA QUE ELIJA EL QUE O LOS 

QUE LE.CONVENGAN (ll) 
(11),-MEXICO A TRAVES DE SUS CONSTITUCIONES~DERECHOS DEL PUEBLO 

MEXICANo:ToMO IV,MANUEL PORRUP •• ~l':~!IDA EDICION P~gs.205,-
206,207, 209 y 210. 
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I).- DIVERSAS ACEPCIONES DE LA INSTITUCION DE LA DEFE~ 

SA. 

En raz6n de los diversos criterios, que pueden surqir

de la DEFENSA se hace menestar que lo enfoquemos, en su m!s ªfil 

plia expresi6n. 

Ast tenemos que para RAFAEL DE PINA, la defensa la de-

fine como la ACTIVIDAD ENCAMINADA A LA TUTELA DE INTERESES LE

GITIMOS, IMPLICADOS EN EL PROCESO YA SEA ESTE (PENAL.CIVIL, ETC) 

RELAIZADA POR llN~,POR PERSONA NO TITULADA EN AQUELLOS -

REGIMENES PROCESALES QUE SE PREMITE LA INTERVENCION DE PERSO -

NAS NO TITULADAS EN ESTE FllNCION O POR EL PROPIO INTERESADO.--

(l2) 

Por otro lado SILVESTRE GRACIANO,considera a la defen-

sa como UNA INSTITOCION JUDICIAL QUE COMPRENDE AL IMPUTADO Y, -

AL DEFENSOR (LLAMA AL PRIMERO) ELEMENTO INDIVIDUAL, Y (AL SE-

GUNDO) ELEMENTO SOCIAL, LOS CUALES EN LA DEFENSA DEL DERECHO -

CONSTITUYEN EL INSTITOTO.(l3) 

Para PALLARES, dice que la palabra defensa, tiene va -

rias acepciones. 

l.- COMO EL ACTO DE REPELER UNA AGRESION INJUSTA. 

2.- LOS HECHOS O RAZONES JURIDICAS, QUE HACE VALER EL_ 

DEMANDADO, PARA DESTRUIR O ENERVAR LA ACCION DEL DE -

MANDA.'lTE Y AGREGA, QUE DE LA PALA3RA DEFENSA DERIVAN-

(12) .- PINA DE RAFAEL.~DICCIONARIO DE DERECHO:' EDITORIAL PO -
RRUA,S.A. EDICION SEGUNDA PAG. 132. 

(13) .- GRACIANO SILVESTRE.'t.A DIFESA PENATE:SECONDA EDIZONE,BO-
LOGNA.PAG. 28. . 
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DE(DEFENSOR Y DEFENSORIO). 

A) • - POR DEFENSOR SE ENTIENDE: - COMO LA PERSONA OUE 11!! 

CE LA DEFENSA A OTRA. 

B).- POR DEFENSORIO.- SE ENTIENDE AL ESCRITO QUE SE 

FORMULA EN LA DEFENSA DE ALGUNA PERSONA. 

As1 pues en conclusi6n por defensa debemos entender,-

los hechos o argumentos que hace valer, en juicio, el

demandado, para destruir la acci6n o impedir su ejerc.!_ 

cio. (14). 

A continuaci6n se transcribe, lo asentado por JUAN JO

SE GONZALEZ BUSTAMA!ITE, acerca de la defensa qui~n nos mani -

fiesta "Que la instituci6n de la defensa, representa en el pre 

cedimiento penal .. moderno, una funci6n de alt!simo interl!s,sea 

que se le considere, como un Organo Encargado de prestar gratu.!. 

tamente, asistencia t~cnica a las partes, o como la persona que 

a cambio de la retribuci6n, pone los conocimientos profesiona

les que posee al servicio del inculpado".(15) 

Debido a la gran importancia trascendental que implica 

el analisis de la Instituci6n de la Defensa, en el 4mbito del~ 

procedimiento fenal, tenemos que en resumidas cuentas, la de-

fensa a éolitrar'io sensu, se encuadra al enfoque dado por RAFAEL 

DE PINA, qui~n hace una distinci6n entre los tres supuestos a-

(14).- PALLARES EDUARDO. "DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIt 
PAG.222. 

(15).- GONZALEZ BUSTAMANTE'PR!NCIPIOS DE DERECHO PROCESAL PENAL 
MEXICANO~(PAG. 86 
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tratar. Que en cualesquiera que sean los r~gimenes proc~sales, 

sea este dentro de la encuadraci6n al derecho Civil, Penal, t! 

nemos como Garant!a el desplegamiento de actividades, tendien

tes a defender sus intereses particulares, sea hecha por perso 

na titulada, por abogado o por persona misma esto es por el -

mismo interesado, ~stos sujetos de la relaci6n es preciso en-

cuadrarlos en el campo de nuestra materia, por razones de las

ideas sustentadas. 

En efecto lo preceptuado en la fracci6n IX del art!cu

lo 20 Constitucional hace posible la actualizaci6n del caso -

a tratar, ya que es permisible, la intromisi6n por principio -

de una persona no titulada, esto es que un tercero sea design~ 

do como defensor de los intereses particulares, que se tratan

de dilucidar. 

Por el propio acusado,cuesti6n planteada que a nuestra 

consideraci6n es por dem!s, .ya que a investigaci6n realizada -

en ninguno de los casos en referente a nuestra Legislaci6n, se 

ha dado el casos de una auto-defensa trat!ndose incluso de per

sonas afectadas encargadas de la administraci6n e impartici6n

de justicia, por lo que resulta menester que nos transportemos, 

en lo que menciona JESUS ZAMORA PIERCE al respecto qui~n dice,

que en el !mbito de la defensa, por si mismo esta es inadecuada 

incluso en la hip6tesis de que el procesado sea un experto en

derecho penal. En primer t~rmino porque involucrado personalme~ 

te, en el problema que trata de resolver y teniendo en juego la 

liebrtad, el honor y el patrimonio propio, el procesado carece-
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de tranquilidad, de Animo neceario para actuar como su propio-

defensor y en segundo y l!ltimo t6rmino porque frecuentemente -

privado de su libertad por los medios de prisi6n preventiva,-

el procesado carece de movilidad id6nea para una defensa efi-

ch y agrega QtlIE!I SE DEFIE!IOE l\SI MISMO TIENE IJN VERDADERO LO 

CO POR CLIENTE. (16) 

Y por liltimo por un Abogado, quién necesariamente deb! 

r~ ser un profesionista, conocedor de la materia que trata y -

por tanto de esta manera no se rompe el sistema de igualdad -

por las partes, al tener por principio de cuentas a un repre -

sentante social que necesariamente debe ser Licencaido en Der! 

cho, un Juez que al igual debe ser un profesionista, ast tene

mos que en este orden de ideas, los desplegamientos de los ac

tos de defensa por un abogado, ir!n respaldados por el conoci

miento en la materia, y por tanto en el caso de incumplimiento 

quede sujeta a lo establecido, por el art1culo 284 del C6digo

Penal vigente en el Estado de Veracruz, referente a los deli -

tos de Abogados, Defensores y Litigantes. 

I.a).- CLASES DE DEFENSA.- Luego de realizar el an!li

sis , de la palabra tenemos dos clases de defensa que pueden -

distinguirse, la que se denomina DEFENSA GENERICA, y la que se 

llama DEFENSA ESPECIFICA que son diferenciadas entre st por el 

car!cter material y procesal de una y otra: 

(16).- ZAMORA PIERCE JEStlS"GMANTIAS' Y PROCESO PENAL".'EDlTO -
Rll\L PORRUA,S.A. MEXICO 1984,PAGS. 86 Y 87. ' 
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A).- DEFENSA GENERICA:- Entendi~ndose por tal aquella 

que lleva a cabo la propia parte por s! mediante actos const.!:. 

tutivos, por acciones u omisiones, encaminadas a hacer prosp~ 

rar o a impedir que prospere la actuaci6n de la pretensi6n. 

Esto es no se encuentra regulada por el derecho, sino 

por concesi6n de determinados derechos inspirados en el cono

cimiento de la naturaleza humana, mediante la prohibici6n de

empleo de medios coactivos, tales como el juramento, cuando -

se trata de la parte acusada y cualquier otro g~nero de coac

ciones destinadas a obtener por fuerza o contra la voluntad,del 

sujeto una declaraci6n de conocimiento que ha de repercutir en 

contra suya. 

B).- DEFENSA ESPECIFICA:- Tambi~n llamada pr~fesional, 

que es llevada a cabo no por la parte misma, sino por persona

que tiene como profesi6n, el ejercicio de esta funci6n T~cnica 

Jur!dica, de defensa de las partes que actUan en el proceso -

penal, para poner de relieve sus derechos y contribuir en su -

conocimiento a la orientaci6n y direcci6n, en orden a la cons~ 

cuci6n de los fines que cada parte persigue en el proceso y en 

definitiva facilitar los fines del mismo. 

I.b).- TIPOS DE DEFENSA:- Adem5s de las clases mencion~ 

das podemos distinguir, dos tipos de defensas, DEFENSA EN SENT_!. 

DO LATO Y DEl!'EHSA EN SENTIDO ESTRICTO, cuya caracter1stica dis

tintiva, estriva en el car5cter procesal de cada una de ellas. 
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A).-DEFENSA EN SENTIDO LATO:- Entendi~ndose la activi

dad de las partes encaminadas a hacer valer en el proceso pe -

nai sus derechos e intereses, en orden a la actuaci6n de la pr! 

tensi6n punitiva y a la de resarcimiento, en su caso, o para -

impedirla, de acuerdo a su posesi6n procesal. 

B).-DEFENSA EN SENTIDO ESTRICTO:- Es la actividad de -

Las partes acusadas, imputadas y responsables civilmente, ene~ 

minadas a oponerse a la actuaci6n de la pretensi6n punitiva y

de resarcimiento, en su caso, que frente a las mismas se hace

valer, por las partes acusadoras pudiendo distinguirse dentro 

de esta Ultica, la DEFENSA NEGATIVA Y LA DEFENSA POSITIVA. 

I).- DEFENSA POSITIVA:_ Es aquella que se lleva a cabo 

mediante contra pfuebas, destinadas a destruir o dejar sin va

lor o al menos deminu1r, el contenido o significaci6n de las -

alegaciones y pruebas de Las partes acusadoras. 

II).- DEFENSA NEGATIVA:- Entendi~ndose por aquella que 

se realiza mediante negociaciones provistas o acompañadas de -

pruebas, de las afirmaciones o alegaciones efectuadas por las

partes acusaCoras. 

I.c).- DEFENSA EN SENTIDO LEGAL:- La defensa tal y co

rno es concebida por nuestro derecho positivo, resulta de la -

combinaci6n, de los criterios anteriores sustentados, es decir, 
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como una defensa espec1fica en sentido lato, esto es, como la 

actividad profesional encaminada a la direcci6n de las partes 

privadas, acusadoras o acusadas para la consecuci6n de los f! 

nes que cada cual pretende en el proceso. Por lo que se hace

menestar que para este estudio se efectGe, una distinci6n den 

tro de la defensa en sentido legal a la DEFENSA ACTIVA y la -

DEFENSA CONSULTIVA. 

A).- DEFENSA ACTIVA:- Se entiende la asistencia real -

y activa ante los Juzgados y tribunales de una persona perita

en derecho, que actGa en nombre de la parte interesada, 

B).- DEFENSA COllSULTIVA:- Entendi~ndose por aquella,

que paralela a la anterior, el asesorameinto de una persona p~ 

rita en derecho presta a la parte interesada, dirigiendo la a~ 

tuaci6n de la misma e incluso, actuando en su nombre en deter-

minados actos procesales.(l7) 

(17).- BELING ERNEST. "DERECHO PENAL" EDITORIAL LABOR,S.A. BA! 
CELONA MADRID,PAGS. 457,458, 459. 
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II.-NATURALEZA JURIDICA DEL DEFENSOR.- Debemos agregar que la

posici6n en que se enucnetra el defensor en el Proceso Penal,

ha sido objeto de constantes especulaciones, pues por una par

te se le ha considerado UN REPRESENTANTE DEL PROCESADO UN ADXI 

LIAR DE LA JUSTICIA Y COMO UN ORGAllO IMPARCIAL DE ESTA, 

Se dice que desde el punto de vista de la REPRESENTA -

CION no es posible el situarlo dentro de la Instituci6n delma~ 

dato Civil porque aunque ejerce sus funciones por disposici6n

de la Ley y por la voluntad del mandante (PROCESADO), no cene~. 

to reane los elementos caracter1sticos del mandato, pues la de 

signaci6n del defensor y los actos que lo caracterizan se ci -

ñen estrictamente a los actos Procesales que en todos sus as -

pectes, "Est~n regulados por la Ley y no por el arbitrio de -

las partes". 

As1 pues es evidente que la actividad del defensor, no 

se rege totalmente por la voluntad del procesado, toda vez que 

goza de libertad para el ejercicio de sus funciones, sin que -

sea indispensable la consulta previa con su defenso, un ejem -

plo a tratar lo tenemos cuando se trata de impugnar alguna re 

soluci6n judicial, para lo cual la Ley le concede plenas facul 

tades, 

Por et.ro lado tampoco podemos sustentar el criterio de-
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que el defensor sea un simple asesor, pues como es perfecta-

mente perceptible la naturaleza propia de la Instituci6n se-

encarga de demostrar que sus actividades no est!n circunscri

tas, a la simple consulta t~cnica del procesado, sino m!s --

bien a la realizaci6n de un conjunto de actividades que no s~ 

lo se refieren a aqu~l, sino tarnbi~n el Juez y al Ministerio

PQblico. 

Tampoco es posible el considerarlo con un car!cter de 

mero auxiliar de la adrninistraci6n de la justicia, pues esta

r!a obligado a romper con el secreto profesional y a comuni -

car a los Jueces todos los informes confidenciales que hubie

se recibido del inculpado, Cabiendo agregar que esta idea fu~ 

imperante en algunos pa!ses como, en el Consejo NacionalFaci~ 

ta, en el mes de Noviembre de 1929 estim!ndose que en Italia, 

el Abogado defensor debe considerarse como un mero auxiliar -

de la administraci6n de la Justicia, y por lo tanto este, no

deb!a asumir la defensa de individuos evidentemente culpables 

de delitos repugnantes o gravemente peligrosos para el orden

Pol!tico y Social del Estado. Por otro lado en Alemania el -

Abogado DEfensor era concebido en primer t~rmino, como manda

tario de la comunidad y sólo en segundo lugar como un mandat~ 

rio de su cliente. 

Estas series de ideas tienen por objeto robustecer la 
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tiran!a que prevalece en los Estados Totalitarios, porque por -

m!s abominables que parezca el criminal, por m!s repugnante que 

resulte el delito cometido, siempre debe contar con la protec -

ci6n de las Leyes y con la m!s amplia libertad en la prepara -

ci6n de su defensa, y s6lo por motivos de Atica profesional,pu~ 

de un abogado declinar la defensa que se le encomienda, su de -

ber es el de defender los intereses que tiene a su cargo; el h~ 

cho de que en los delitos pol1ticos o sociales se prohiba a la

abogac1a la defensa de los Criminales, convierte al proceso pe

nal en un Instrumento absurdo, para legitimar la venganza del -

Estado y para saciar torpes apetitos, en que siempre veremos al 

inculpado llegar inerme al t6rmino del juicio. Adem!s por otro

lado no corresponde al Estado prejuzgar cu!ndo un delito es re

pugnante o peligroso y cuando no lo es, para que desde el prin

cipio se prive al que lo haya cometido de encargar a alguna pe~ 

sona su defensa. 

Concluy~ndose que desde un punto de vista general, si

la asistencia jur1dica del defensor consiste, en la aportaci6n

de pruebas y en la interposici6n de los recursos procedentes,-

es un mero auxiliar de la justicia. Pero la personalidad del d~ 

fensor en el cerecho mexicano es clara y bien definida, pues si 

bien es cierto que est! ligada al indiciado como tal, al acusa

do, etc., en cuanto a los actos que deber! desarrollar, tambi6n 

lo es que no actaa con el simple car!cter de un representante -

de este, su presencia en el proceso y los actos c¡ue en el mismo 
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desarrolla obedecen, en todo, al principio de legalidad que -

gobierna el proceso penal mexicano y a su car!cter acusatorio 

en lo que destacan, en forma principal, LA ACUSACION, LA DE -

FENSA Y LA DECISION. 

El defensor como lo hemos dejado anotado en un senti -

do amplio colobora con la administraci6n de la justicia, y en 

un sentido estricto, sus actos no se constriñen dnicamente al 

consejo t6cnico o al simple asesoramiento del procesado, pues 

es claro, que obra por cuenta propia y siempre en inter6s de-. 

su defenso. 

Tampoco es posible el situar al defensor en la consi -

deraci6n con un sujeto imparcial, ya que esto serta una res -

tricci6n en el pleno ejercicio de sus funciones, por lo que -

se refiere a los intereses que se le encomiendan al verifi -

car actos de obtenci6n peticiones y proposiciones de prueba,

lo que por otra parte romper1a con el principio de la contra

dicci6n procesal que se reconoce en el desarrollo del proceso 

penal moderno. ( 18) 

As1 la posici6n del defensor es sui-g~neris, ya que -

no es ningtin mandatario, ni un asesor t~cnico, ni un organo

imparcial de los Tribunales, ni menos un organo auxiliar de-

(18) .- GONDLEZ BOSTAMANTE JUAN .;ros¡¡~l>RINCIPIOS DE2DERECHO -
PROCESAL PENAL-MEXICANO/' PAG, 91, 9 , y 9J, 
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la administraci6n de la Justicia, ya que si en el procedimien

to penal se consagra la suplencia de agravios en el recurso de 

apelaci6n, cuando por torpeza del defensor no hubiesen sido -

cirrectamente expresados, de manera que as! el Tribunal de Se

gunda Instancia, los puedan subsanar de oficio, con abundancia 

de razones, debe decirse, tratándose de casos de positiva in -

defensi6n, en que ha de prevalecer la voluntad del defensor -

penal, sobre la que en contratio sostenga su cliente, porque -

es racional el pensar que el DEFENSOR ESTE MEJOR CAPACITADO -

por sus conocimientos t~cnicos para resolver lo que mejor con

viene a su defensa en el curso del proceso y para poder apro -

vechar todos los medios legales que tenga a su alcance. (19) 

II.a).- ELECCION DEL DEFENDOR.- Parece mentira que una -

de las Instituciones más antiguas y que ya con anterioridad -

su determinaci6n y su constituci6n, se encontraban perfecta -

mente demarcadas y me refiero a aqu~l, quien debe de asistir 

al Reo, patrocin!ndolo y llevando a cabo los dem!s actos que a 

la defensa le concierne po;
0

lo'que para estos puntos a nuestro 

criterio, resulta de una verdadera injundia, por el s6lo hecho 

de darse en el !mbito de nuestra Legislaci6n Penal. 

(19).-"JURISPBllDENCIA FIRME DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
MEXICO.'°DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS ES LA AUSENCIA TOTAL 
DE ELLOS Y QUE EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DEBE,1RE~ LIZAR UNA EXCUSA CABAL DE LAS CONSTANCIAS PROCESALES, (IN 
FORME DEL PRESIDENTE DE LA SALA,1958,PAGS. 5 Y 6). -
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El an~lisis del tema que nos ocupa, podemos decir que

que en un prinicipio y de acuerdo a lo que dice FRANCESCO CAR

NELUTTI " LA ELECCION DEL DEFENSOR ERA TOTALMENTE LIBRE, NO 

EXISTIENDO OTRO LIMITE QUE LA CONFIANZA DEL IMPUTADO", esto se 

refiere al antiguo nombre de (Patrocinio), cuyo origen hist6r! 

co corno ya lo hemos venido citando anteriormente, lo encontra

rnos, en la Instituci6n Romana de la Clientela y con la consi -

guiente relaci6n de "Cliente y Patr6n", en la que el oficio -

del segundo de los mencionados, consist1a en asistir al prime

ro en todo juicio, quedando plasmado, aún en nuestros tiempos

la denorninaci6n (CLIENTE y PATRONO). 

Pero a medida que la Ley Penal se fu~ formando y el -

Juicio asurni6 formas, cada vez mas determinadas, se pronunci6-

la exigencia de que el defensor fuese un TECNICO NO SOLO DEL -

DERECHO EN GENERAL sino en particular del derecho y del Proce

so Penal. 

Otro diverso modo de elecci6n del defensor en campar! 

ci6n, con el Ministerio Público, se puede definir mediante la

f6rmula de la "ELECCION GENERICA y LA ELECCION ESPECIFICA", y

se deben ciertamente al diverso origen del u~o y del otro, tal 

como anteriormente se deline6, el Ministerio Público como el -

Juez derivan del mismo sistema, al igual el defensor, puesto -

que deriva del imputado ya que es elegido, para un proceso de

terminado y que el mismo proceso es sufrido por el imputado. 
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Conviene añadir que la elecciOn especifica se encuen

tra vinculada al nombramiento de defensor, quien originalmen

te es hecho por el mismo imputado. Por tanto es justo que pr! 

domine el nombramiento por parte del imputado, el cual es ll~ 

mado en el lenguaje de la pr&ctica y de la Ley "NOHBRAMIENTO

OE CONFIANZA". 

Teniendo como razOn que la Ley prefiere que la defen-

sa, sea ejercitada, por quien qoce de la confianza del imput~ 

do, por lo que resulta justo, que el inter~s del imputado lo

estimule en escoger al defensor que m!s valga, se comprenden

que todos los t6cnicos sean admitidos en el ejercicio de la -

defensa, por presentar la misma idoneidad. Y esto es natural-

puestc que nadie tiene m!s inter6s que el imputado en poner -

en justo nombre en justo puesto, no se debe creer que el nom

bramiento de confianza, contraste con el car&cter pdblico de

oficio, y que con la progresiva transformaciOn de la figura -

del defensor, est6 designada ha desaparecer, importando m!s -

bien conservar, que el defecto o la ineficacia del nombramien 

to de confianza, no perjudica la defensa en el proceso porque 

suple a aqu~l, el nombramiento de oficio, el cual no debe con 

siderarse como un subrogado del nombramiento de parte, elJúez. 

cuando el imputado no prevee a ello, nombrar! al defensor de--

oficio. (20). 

(20).-CARllELOTTI FRANCESCO.'l:.ECCIONES SOBRE EL PROCESO PENAt' TO
MO I. EDICIONES JURIDICAS EDUROPA-AMERICA-BOSH Y CIA.PAGS. 
240,241,242 y 243. 
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II.b).- QUIEN ESTA LEGITIMADO COMO DEFENSOR.- Al res -

pecto podemos decir que, quién est! legitimado como defensor,

es aquél quién haya sido elegido por el inculpado, entre el -

circulo de personas elegibles o también el nombrado por el 

Juez como defensor, entre las primeras personas enumeradas en

la primera designaci6n se les denomina defensor electivo y al

segundo de los nombrados defensor oficial. 

Este nombramiento se realiza si falta el defensor ele~ 

tivo siendo en algunos casos necesario y en los dem!s casos de 

libre arbitrio. Por tanto si una persona est! legitimada como

defensor, de acuerdo a las razones expuestas, ~sta no puede -

ser excluida por la Ley, ni recusada por nadie. 

II.c).- CUAL ES LA TAREA DEL DEFENSOR.- Esta se carac

teriza por raz6n de ser auxiliar del inculpado y por tanto de

estar limitada a una actividad defensiva. As! tenemos que el -

defensor no pone de relieve puntos de vista desfavorables al -

reo, ni le produce molestias procesales, ni intenta conseguir

resoluciones desfavorables. 

No defiende el interés público, ni siquiera debe proce 

der a una actividad de ataque de los efectos de la Ley, aunque 

el propio inculpado lo desease. Por otro lado, el defensor no

debe identificarse con su cliente por s!mpatico, que este sea, 

en este sentido no es auxiliar procesal, pues s6lo debe alejar 
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de su cliente, las molestias procesales y las resoluciones so 

bre el fondo si son injustificadas, no debe por ejemplo inten 

tar que absuelvan a una persona cuya culpabilidad resulta el!· 

ra de las pruebas debiendo emplear medios Jur1dicos admisibles 

y no debiendo a manera de ejemplo instigar a un testigo para-

que preste una declaraci6n falsa. 

El defensor debe 09onerse como medios Jur1dicamente -

admisibles a las molest1as procesales y a los efectos legales 

y desfavorables al inculpado, ahora bien para saber lo que es 

en realidad "INJUSTIFICADO", el defensor debe juzgar la situ! 

ci6n procesal, desde el punto de vista del Juez, un defensor

puede poner de relieve lo insuficiente que resulta determina

da prueba f para poder proponer la absoluci6n de su cliente,

aunque este mismo le haya confesado confidencialmente su cr1-

men. (21). 

(21).- BERLING ERNEST."DERECHO PENAL" 
113. 

PAGS. 111, 112 Y 
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III).- CONCEPTO DE ABOGADO:- De acuecdo a lo que esta

blece en el diccionario de JOAQUIN ESCRICHE. "ES AQUEL QUE DE

FINE CAUSA O PLEITO SUYO O AJENO DEMANDANDO O RESPONDIENDO¡PE

RO SEGUN EL ESTADO DE NUESTRA LEGISLACION, ES EL PROFESOR DE-

JURISPRUDENCIA QUE CON TITULO LEGITIMO SE DEDICA A DEFENDER EN 

JUICIO POR ESCRITO O DE PALABRA LOS INTERESES O CAUSAS DE LOS

LITIGANTES". 

En este orden de ideas tenemos que en cuanto a su sig

nif icaciOn, es de inter~s capital el analizar todos y cada uno 

de los puntos as! como el sentido y alcance de esta Institu -

ciOn, como ya se trat6 en p~ginas pasadas, esta voz viene del

adjetivo lativo "ADVOCATUS" que significa (LLAMADO), porque eE 

tre los Romanos en los negocios que ped!an conocimiento de las 

Leyes, llamaban a cada cual en su socorro a los que hac!an un

estudio particular del derecho. No debemos olvidar que a su -

vez ~stos eran designados con los nombres de patronos y defen

sores, por la raz6n de que tomaban bajo su protecci6n a las 

personas encarg~ndose de la defensa de sus intereses, de su h2 

nor o de su vida y al mismo tiempo se le daba alguna vez, el -

t!culo de oradores, cuando se les veta desplegar con calor, t2 

da fuerza de la elocuencia, perorando por sus clientes. 

Por necesidad primordial y pa~a el debido estudio de -

nuestro cometido, fu~ necesario analizar exaustivamente dicha -
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Instituci6n. No tanto por el significado de lo que en esencia-

es el Abogado sino para hacer incapi~, como m!s adelante trat~ 

remos, que el abogado sea en cualesquiera de las ramas en que

se encuentre sustentando, debe ser un individuo con caracterl~ 

ticas peculiares del pleno conocimiento de la materia, sin - -

apartarnos siquiera de las amplias facultades que acontece,sea 

en la rama penal, del Trabajo, Agrario, etc., tenemos como m!

xima fundamental, que sea un Profesionista del Derecho. (22) 

Por otro lado RAFAEL DE PINA, lo define ,corr,o aquU --

profesionista del derecho, que ejerce la abogacla. Para el ejeE 

cicio de esta profesi6n es requisito (SINE QUANON) tener tltulo 

de Licenciado en Derecho y obtener la c~dula correspondiente de 

la Direcci6n General de Profesiones. (23) 

Muchas veces se plantea la interrogante, de que sl la

posici6n del Abogado, esto es del profesionista, en las mate -

rias que se ocupen, violentarlan las Garantlas Individuales del 

Gobernado"·por la raz6n de que muchos no tendrla los recursos 

econ6micos para sufragarlos, pero a continuaci6n detallo, de 

que si ya en la antiguedad, existlan personas dedicadas a la 

ciencia del derecho mismas que no surgla de la pr!ctica oficio-

(22) .-ESCRICBE JOAQUIN."DICCIONARIO UZONADO DE ELEGISLACION y. 
JURISPRUDENCIA" NOVENA EDICION HADRID-ESPPu'lA PAG. 16. 

(23) .-PINA DE JIAFAEL"DICCIONARIO DE DERECHO" .PAGS.l4 Y 16. 
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sa como en la actualidad tenemos con las personas que vulgar

mente llamamos •coYOTEs•, 

Esta profesiOn de tanta importancia,en aquellasépocas 

en que la ignorancia ha sido el patrimonio de la mayor parte-

de los hombre y de la injusticia ha procurado siempre ejercer

su tiran!a, por tanto se ha debido de recurrir por necesidad -

en todos los tiempos y en todas partes a la protecciOn de los

sujetos mas distinguidos por su celo, su talento y sus luces,

quienes vinieron a ser naturalmente, los primeros patrones y

defensores de sus conciudadanos. Ejemplo de ello lo tenemos en 

España, que aunque no se conocieron el foro de Abogados, ni v2 

ceros de oficio hasta tiempos de DON ALFONSO EL SABIO, habien

do pasado ocho siglos sin que los Tribunales del Reino recono

cieran las voces de estos defensores, ni se oyesen los infor -

mes y arengas de los letrados y la raz6n era de que antiguamen 

te la LegislaciOn era breve y concisa, los Juicios eran Suma-

rios, el orden y las actuaciones judiciales sencillas y acomoda 

das al libro de los Jueces o al Fuerdo Juzgo, de manera que na

die pod!a ignorar las Leyes, pues a cualquiera le era posible -

defender su causa y los negocios se conclu!an con admirable br~ 

vedad. 

M!s propagada en CASTILLA el gusto por la Jurispruden 

cia Romana, se multiplico y en igual circunstancia los letrados 
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y toda clase de genteCLERIGOS, SEGLARES, MONJES Y FRAILES, se

cedicaban a esta profesi6n tan honorifica como lucrati1a y ~e

bido a su tumultaria concurrencia, su desenvoltura y locua:i -

cad, llegaron a turbar de tal manera el orden y el sociego ~e

los Tribunales, que se hizo preciso tomar medidas para pon•:-

l1mite a tanta licencia y contener a aquellos desorde:.es ~;e -

eran inevitables, en unos tiempos en que todav1a no se hab!a·

;ensado, en declarar las facultades de los abogados n~ en ~•

:ar sus obligaciones, por la raz6n que aún no se consi~e~a=~ -

este oficio como absolutamente necesario en el foro. 

Y por flltimo quiero agregar que a medida que se f~eron 

cultiplicando las leyes, sustitu1dos los CODIGCS DEL ESPEc;::.o,

FUERON RAL Y PARTIDAS, a los breves y sencillos cuade:nos ~::mi

cipales, se tuvo ya por indispensable que CIERTO NUME::iO DE ?ER

SONAS SE DEDICASEN A LA CIENCIA DEL DERECHO, PARA JUZGAR C>~S.AS 

Y RAZONAR POR LOS QUE IGNORABAN LAS LEYES y afln m!s c:.ando !>ON

ALFONSO EL SABIO consiquientemente con sus principios honr! la

profesi6n de los letrados erigiendo a la abogac1a en cfici: pú

blico y establec1a que ninguno pudiese ejercerla, sin pres.ut.ar 

su correspondiente ex!men, aprobado por un Magistrado,Jura::!o -

cesempeñar bien y fielmente los deberes de tal oficio e i~::riE 

ci6n de su nombre en la matr1cula de Abogados. 

Otro punto de vista en cuanto a la definici5n de: '-"2 
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gado, lo tenemos, con ERNEST BELING, qui~n agrega "ES AQUEL 

QUE SIGUIENDO SU CRITERIO TRADICIONAL, TENIENDO LA HABILITA 

CION LEGAL EXIGIDA PARA ELLO, SE DEDICA PROFESIONALMENTE A LA

DEFENSA TECNICO JURIDICA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL -

PROCESO~ 

Y agrega que la definici6n a que llegase concreta la-

consideraci6n del abogado en su aspecto defensor de la parte en 

el proceso que es la que nos interesa prescindienco de otras 

funciones que pueden desempeñar en el ejercicio de su profesi6n 

(24). 

III.a) .- COMO SE ADQUIERE LA CALIDAD DE ABOGADO DEFEN-

SOR.- De acuerdo a lo estipulado, esta se adquiere, bien por ~ 

"DESIGNACION DE LA PARTE A LA CUAL PATROCINA O POR DESIGNACION

JUDICIAL, EN LOS CASOS Y EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY." 

A).- POR DESIGNACION DE LA PARTE.- Aqu1 las partes -

tienen la libertad, para elegir abogado que lo defienda, entre

los que tengan la capacidad funcional nec~saria, que en trat~nd2 

se de una funci5n de confianza, (SON AQUELLAS LAS QUE DEBEN DE--

SIGNAR LA PERSONA QUE LES NAZCA, PARA QUE DEFIENDAN SUS INTERE -

SES EN EL PROCESO) • 

(2~).-BELING ER!IEST."DERECHO PENAL" PAGS. 460 Y 461. 



- 46 -

cabe agregar que no se exige, por la Ley una forma es

pecial para llevar a cabo esta designaci6n, ni siquiera, para

poder acreditarla en el proceso, quedando la parte en libertad 

de hacerlo, en la forma que estime conveniente acredit!ndose -

dicha designaci6n en el proceso por la simple actuaci6n del -

abogado en su calidad de tal, presumi6ndose en todo caso que -

la sola presentaci6n ante los Juzgados y Tribunales de un abo

gado como defensor de una parte o de un escrito con su firma,

es suficiente para poder acreditar su car!cter, al no existir

manifestaci6n en contrario de la parte. 

Concluy6ndose que respecto al momento de la designa -

ci6n hay que tomar en cuenta que las partes acusadoras, lo ne

cesitar!n desde el comienzo de su actuaci6n procesal, por lo -

que deber!n designarlo con anterioridad del acto procesal, con 

que inicie dicha actuaci6n. 

B).- POR DESIGNACION DE OHCIO.- Si los Procesados no 

nombra por s1 mismos, abogados o no tuvieron aptitud para veri 

ficarlo, cuando carezcan de capacidad procesal'civil, se le d! 

signar! el de oficio si requerido para ello no lo nombrase, se 

le nombrar! el de oficio, cuando llegue a un estado en que se -

necesite el consejo de aqu~l o haya de intentar algún recurso,

que se hiciere indispensable su inetrvenci6n. 

Esta prevenci6n del todo clara viene a reafirmar las-



- 47 -

bases Constitucionales y legales, prevenidas en la fracci6n IX 

del arttculo 20 de nuestra Ley Superior, y en relaci6n en ma

teria coman concretamente, en la Legislaci6n Veracruzana, con 

tenidas en los arttculos 129 p!rrafo segundo del C6di90 Sus -

tantivo Penal y 151 del mismo Ordenaml>ento. 

III.a).- INTERVENCION DEL ABOGADO DEFENSOR EN EL PRO-

CESO.- La intervenci6n del Abogado en el proceso, es distinta, 

segan la parte cuya defensa asuma, por'lo que resulta conve 

nientemente analizar por separado, la intervenci6n Procesal 

del Abogado segan sea defensor de las partes acusadoras o de -

las acusadas, mismas que a continuaci6n se detallan, 

A).- EN CIJANTO A LA DEFENSA DE LAS PARTES ACUSADORAS:- La in -

tervenci6n del Abgoado en las partes acusadoras, no representan 

grandes problemas, ya que por regla general, comienza intervi

niendo con la denuncia o la querella y continaa hasta el fin -

del proceso, realizando todos aquellos actos, para los cuales

las ~artes carecen de poder de "POSTULACION". Y esto es com -

prensible por que en el art1culo 142 del C6digo de Procedimien 

tos Penales para el Estado de veracruz nos establece perfecta

mente la forma y t~rminos, en que los coadyuvantes pueden swn! 

nistrar datos al Ministerio Pablic, ya sea tanto por la perso

na ofendida, por un delito o por apoderado, en que conduzcan -

a la comprobaci6n plena del cuerpo del delito; y 
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B).- DEFENSA DE LAS PARTES ACUSADAS.- Se ha dicho acertadamen 

te que la actuacil5n del Abogado Defensor de las partes acusa-

das, es independiente de la voluntad de los mismos, cuando la

parte haga una declaracil5n de voluntad., contraria a sus pro-

pios intereses, apreciados libremente por el defensor. Esta in 

dependencia de voluntad se explica por el car!cter público de

la funcil5n que realiza en el Proceso Penal el Abogado, por 

trascender el interés privado, el f1n supremo de la Justicia -

que se realiza en el Proceso. 

No se quiera llevar esta conclusil5n m~s all~ de su ve~ 

dadero l1mite, pretendiendo ver en el Abogado Defensor tan sl5lo 

un colaborador del Organo Jurisdiccional, al menos en nuestro

ordenamiento Jur1dico Positivo, sino como un defensor de una -

parte y por tanto imparcial sin que por ello se deba caer en

el error contrario, es decir que les sea permitido toda clase

de armas l1citas comoil1citas para el desempeño de su encargo. 

Dentro de ~stos l1mite extremos la figura del defensor, hay -

que concebirla, como la propia palabra lo indica defensor de -

los intereses de la parte. 

El defensor debe favorecer en todo lo posible al imp~ 

tado, por que esa es su misil5n, pero sin perder de vista que -

una actitud excesiva favorable puede ser contra producente, -

porque es hur.,ana la desconfianza, frente al que llega a la ter 
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giversaci6n de la realidad como base de su conducta, incurrien 

do con ello en responsabilidad incluso Penal ya que semejante

conducta ,encaja en el abuso malicioso de su oficio negligente, 

que produce perjuicio a su cliente, Resulta d!ficil dar una -

norma general que sirva en este respecto, en todos los casos, 

no obstante lo cual se puede afirmar, que el Abogado Defensor 

debe evitar hacer alegaciones a base del conocimiento privado 

que pueda adquirir reforzando este criterio por el Derecho P~ 

nal, tenemos la consideraci6n, como delictivo el descubrimien 

to de los secretos del cliente cuando hubiere tenido conoci -

miento de los mismos. 

Por ello incurre en responsabilidad penal el abogado -

que presentare, a sabiendas testigoo falsos y al igual es pun! 

ble la inducci6n a declarar falsamente, lo mismos respecto a -

los testigos, etc. 

IV.- CONCEPTOS DE PASANTE:- O.e acuerdo a lo estableci

do por RAFllEL DE PINA,tenemos c¡ue "ES EL ESTUDIANTE QUE EJERCE 

CUALQUIER ACTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA DE SU FACULTAD, ANTES -

DE OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO, BAJO LA DIRECCION DE UN PRQ 

FESIONAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE QUE SE -

TRATA." 

Cumplimentando dicha definici6n al decir, que la Ley-
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General de Profesiones autoriza a la Direcci6n, relativa para 

extender autorizaci6n a los Pasantes de las diversas Profesi2 

nes para ejercer la pr!ctica respectiva por un t6rmino no ma

yor de tres años.(2S). 

La raz6n fundamental por la que estamos encuadrando,

esta figura es como resultado, de que luego de analizar todas 

y cada una de las prevenciones legales, en especial lo relati

vo a la Ley General de Profesiones, en la que en tocante a la 

Materia Penal en la parte IN FINE, nos da como resultado que

el inculpado cuando lo defienda una persona sin Titulo, se le 

in•1itar:i. para que lo designe en caso contrario se le nombrad 

el de oficio, creo correcta hasta un determinado punto de vi~ 

ta la penetraci6n del letrado Titulado, pero al hacer caso al 

presente dejariamos fuera a los que hayan cumplido con los r~ 

quisitos Universitarios, violent!ndoles sus derechos y por tan 

to, haciendo nugatorio a sus garantias a que alude el articulo 

So. Constitucional, conclusi6n debe en el :i.mbito de las mate -

rias d:i.rseles la intervenci6n debida a aquellos que se o.credi

ten como Pasantes, hasta el limite 'de su vigencia de acuerdo a 

los reglamentos estatuidos en la Direcci6n General de Profesi2 

nes pues entonces por algo se expide en cada estado la corres

pondiente autorizaci6n, en la que de conformidad con lo dispues 

to por el articulo 23 de la Ley del Ejercicio Profesional del -

(25) .-PINA DE RAFAEL."DICCIONARIO DE DERECHO .PJ\G. 2S7. 



- Sl -

Estado de veracruz, puedan ejercer pOblicamente la actividad -

Profesional a que se refiere. 



C A P I T U L O III 

EL ABOGADO DEFENSOR Y SU PRESENCIA EN EL DESARROLLO DEL PR.Q 
CEDIMIENTO PENAL. 

I.- LA POSTULACION. 
I.a,),- EL MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO A LA INTERVEN 

CION DEL ABOGADO DEFENSOR, 
I,b,).- LA PRESENCIA DE LA INSTITUCION DE LA DEFENSA EN 

LOS PROCESOS CIVILES Y PENALES. 
I.C.).- EL REPRESENTANTE COMUN. 

II.- EL DEFENSOR DE OFICIO. 
II.a),- SANCIONES A LOS DEFENSORES DE OFICIO. 
II.b).- DERECHOS COMPRENDIDOS EN EL DERECHO DE DEFENSA. 
II.c).- DEFENSORES TECNICOS ASISTENCIALES DEL DEFENSOR. 

III.- DELITOS DE LOS DEFENSORES DE OFICIO. 
III.a).- DELITOS DE ABOGADOS DEFENSORES Y LITIGANTES, 
III.b).- ANALISIS DEL ARTICULO 227 DEL CQpIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE VERACRUZ. 

IV.- EL SECRETO PROFESIONAL. 
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Il .- LA POSTULACION:- Resulta de importancia trascenden 

tal el mencionar que para actuar ante los Tribunales, en el 

ejercicio de la capacidad denominada ºPOSTULACION", o mejor dl 

cho de otra forma, "UNA POTESTAD OE PEDIR EN JUICIO" IJUS-POS 

TULANDI LEGITIMATIU All PROCESSUM) Para circunscribir a determl 

nados sujetos, la capacidad de"POSTULACION", la Ley ha tomado

en cuenta la necesidad de que las partes. cuenten con la asis

tencia legal pertinente. 

As1 pues tenemos que el (JUS-POSTULANDil suele deposi

tarse en dos ordenes de Profesiones distintas entre s1, aunque 

ambas Jur1dicas "LOS PROCUR.~DORES y LOS ABOGADOS", es decir,-

los AVOUES y ADDCATAS de Francia, y los BARIUSTER y SOLLICITOR 

en Inglaterra. As! denominados en los distintos Paises. 

Los Procuradores por su parte ejecutan determinados a~ 

tos Procesales en nombre de la parte, en cambio los Abogados -

dirigen la actividad procesal de la parte, son sus conductores 

o manejadores lagales, para bien los Procuradores cabe hacer -

referencia que son "AQUELLAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LA LEY -

PARA REPRESENTAR A.~TE LOS TRIBUNALES A LAS PARTES Y A LOS TER

CEROS INTERVENIENTES", los procuradores judiciales como una -

Instituci6n Auxiliar de la Administraci6n de Justicia, no exi~ 

ten actualmente en nuestro Derecho, pero si existieron en el -

pasado, y muchas legislaciones extranjeras los establecen con-
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nombres diversos, la palabra PROCURADOR se deriva del verbo -

(CURO) y de la preposición (PRO) porque procuran o miran por -

los intereses de otro, por tanto podemos resumir a manera de -

conclusión que se debe de entender por Procurador, como aque-

lla persona autorizada o mandatario ptiblico que representa en

los negocios judiciales a los litigantes, gestionando con arr~ 

glo al poder que estos le han conferido. No debiendo confundir 

la Institución de los Procuradores Judiciales de que se trata, 

con los Mandatarios Judiciales que reglamenta el Código Civíl

en el Cap1tulo respectivo al Mandato pues éstos tiltimos no ti~ 

nen el car!cter de forzosos, sino que acttian por la librevolun 

tad de los litigantes, que otorgan poder a la persona que ellos 

eligen para que los represente en Juicio. 

Ahora bien y volviendo al tema de los Abogados,tenemos 

que se advierte aqut, frente a la posibilidad y pertinencia de

la gestión del mismo en maetria penal, la imposibilidad o impe~ 

tinencia de la intervención del Procurador en ~~ mismo fuero,d! 

do que en este son m!nimos los actos de parte acusada, que re -

visten el car~cter personal!simo, como la detención, prisión -

preventiva, Inspección, Confesión,etc. 

En M~xico la Materia se haya regida por la Ley Regla-· 

mentaria de los arttculos 4o y So Constitucionales del 30 de Di· 

ciembre del año de 1944. En esta el fundamental art!culo 26 re 
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clama la "POSESION DE TITULO PROFESIONAL REGISTRADO POR PARTE 

DE QUIENES DEBAN INTERVENIR EN CALIDAD DE PATRONOS O ASESORES 

TECNICOS, EN ASUNTOS DE QUE CONOZCAN LAS AUTORIDADES JUDICIA

LES O DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON EXCEPCION HECHA EN 

LA MATERIA AGRARIA, Y COOPERATIVA Y EN LOS ACTOS DE AMPARO EN 

MATERIA PENAL". Por lo que toca a las tres excepciones primera 

mente listadas, el r~gimen queda previsto en las Leyes especi~ 

les respectivas y en su defecto en el derecho coman en el ar -

t1culo 27 de la propia Ley en consulta. 

Por lo que toca en nuestra materia el art1culo 28 dis

pone que: "QUE EL ACUSADO PODRA SER OIDO EN DEFENSA POR SI O -

POR PERSONA DE SU CONFIANZA O POR AMBOS, SEGUN SU VOLUNTAD, -

CUANDO LA PERSONA O PERSONAS DE LA CONFIANZA DEL ACUSADO,DESIQ 

NADOS COMO DEFENSORES, NO SEAN ABOGADOS, SE INVITARA A AQUEL.

PARA QUE DESIGNE ADEMAS,"UN DEFENSOR CON TITULO Y EN CASO DE 

QUE NO SE HAGA USO DE SEMEJANTE DERECHO, SE LE DESIGNARA EL DE 

FENSOR DE OFICIO: 

Ahora bien las prevenciones anteriores deben ser ana

lizadas a la luz de la fracci6n IX del art1culo 20 Constituci2 

nal, que erige el m~s amplio derecho de la libre defensa. En -

consecuencia dicha libertad, no podr! quedar restringida al -

caso de Amparo Penal, segan se colige claramente del art1culo-

26 parte IN FINE de la Ley, llamada PROFESIONES, sino ha de --
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abarcar indiscriminadamente, toda la materia Penal. Por lo d~ 

m!s no hay fundamento Constitucional alguno para que se obli

gue al Procesado a designar o a tener incluso en contra de su 

voluntad "ASESOR LETRADO". Otro problema ya no de LEGE-LATA -

sino de LEGE REFERENDA CONSTITUCIONAL, es la CONVENIENCIA DE

QUE SE ENCUENTRE SIEMPRE, PARA BIEN DEL PROPIO INCULPADO CON 

DICHA ASESORIA LETRADA".(26) 

Cabe hacer una breve pausa, en raz6n de el tema que -

nos ocupa reviste importancia trascedental, para que en lo f~ 

turo se tomara en cuenta las prevenciones a que hace alusi6n-

el arttculo 29 de la Ley Reglamentaria del arttculo So de Nue~ 

tra Ley Suprema pues el mismo consagra, adem!s de ia Garantta

de la Autodefensa, que el inculpado sea o!do en defensa adem!s 

por persona o personas de su confianza, no aclarando lo que --

verdaderamente debiera de ser, as! pues tenemos como hemos ve-

nido sosteniendo a lo largo del presente y como se dice en el-

argot Criminal "CUALQUIERA ES ABOGADO EN MATERIA PENAL", preven 

ci6n que no ha sido perfectamente comprendida, ·-pu~s como en sin 

número de casos estamos ante la presencia de que el inculpado -

se juega su patrimonio, libertad, honor,etc., cosas en el ple-

no siglo veinte parece ser, se adquiere en cualquier supermer-

cado. No es posible ni siqtti<!ra, el imaginarnos ni el que nos

quedemos est!ticos viendo como personas que sin tener, la debl 

da preparaci6n desplieguen .~ctos "EN CONCOMITANTES" de d·efensa, 

26) ;. GARCIA RAMIREZ SERGIO ".DERECHO PROCESÁi. "PENAL" - - ., .--
Pág. 231 y 232. 



- 57 -

per que a resultas para subsanar errores se utiliza el incenti 

vo econ6mico, originando adem~s un vicio que por aberrante que 

nos parezca, tiene presencia todos los d!as, de ah! que cuando 

estamos hablando del Ministerio Público o de los Tribunales de 

Justicia, nos encontramos ante la presencia de un Emporio de -

dinero m4s qrande, nos quedar!amos cortos en compararlo con -

las Instituciones de Cr~dito. 

I.a) .- MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO A LA INTERVEN -

CION DEL ABOGADO DEFENSOR:- La cuesti6n de determinar el momen 

to preciso en que nace el derecho de que intervenga el Abogado 

Defensor, esto es si puede ejercitarse desde la averiguaci6n -

previa o cuanto este (acusado), est~ ante el Juzgador. 

Para el an~lisis de lo anteriormente asentado se hace

indispensable la comparaci6n doctrinal que sustentan tanto SE~ 

GIO GARCIA RAMIREZ Y GUILLERMO COLIN SANCHEZ, que en forma el~ 

ra se refieren a la fracci6n IX del articulo 20 Constitucional. 

Por su parte el primero de los mencionados nos dice -

que EL MOMENTO DE NOMBRAR DEFENSOR ES EXPLICITO, en raz6n al -

presente articulado desde el momento en que sea aprehendido y

a continuaci6n precisa IFAVOR-REI), como sin6nimo de detenci6n 

o bien en t~rminos m~s rigurosos, como aprehensi6n en sentido

estricto, esto es, COMO LA EJECUCION DE UN MANDAMIENTO DE AUT9 
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RIDAD, y agrega que no se establece en la Constituci6n ni enl~ 

Ley Secundaria, cuales son las funciones del defensor en el pe 

r1odo de la Averiguaci6n Previa y esto es claro termina (LOS -

ACTOS QUE EN ESA CLASE SE LLEVA A CABO NO SON EN MODO ALGUNO Af 

TOS DEL JUICIO QUE POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL PUEDE APRECIAR 

EL DEFENSOR). ( 27) 

COLIN SANCHEZ nos manifiesta que, de acuerdo a lo pre -

ceptuado por la fracci6n IX de Nuestra Ley Superior, se design~ 

ra al defensor EN LA DILIGENCIA EN QUE SE VAYA A TOMAR LA DEC~ 

RACION PREPARATORIA. As1 tenemos que concretamente, el problema 

consiste en si goza de ese derecho el indiciado dentro de la -

etapa de la Averiguaci6n Previa esto es ante el Agente del Mi-

nisterio Público o si se le esta reservada al procesado ante el 

Juzgador, 

El p~rrafo inicial del art1culo 20 de la Ley Superior,

afirma que las Garant1as concedidas en su texto, pertenecen al

acusado en todo Juicio del Orden Criminal. Por cuanto al térmi 

no ACUSADO que el act1culado mencioando, lo emplea en forma am

pl1sima, para designar a todo aquél que es sujeto de Procedi --

mientos Penales (Sin hacer distinciones entre las diversas eta-

(27),-GARCIA RAMIREZ SERGIO"CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL" OB. 
CIT. PAG. 269.- COLIN SANCHEZ GUILLERMO."DERECHO MEXICA-
NO DE PROCEDIMIENTOS PENALES" PAG. 187. 
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pas de dichos Procedimientos) y no en el restringido sentido -

t6cnico, que designa a aqu~lla persona contra la cual la Repr~ 

sentaci6n Social ha formulado conclusiones acusatorias. (28). 

Por cuanto hace al t~rmino JUICIO es evidente que aGn

cuando la mayor parte de las Garant1as enumeradas en el art1cE 

lo 20 Constitucional, tienen su campo propio de acci6n dentro

de la etapa Judicial del Procedimiento, otras extienden su pr2 

tecci6n a la etapa de la Averiguaci6n Previa, Concluy~ndoseque 

el problema que nos ocupa ha sido resuelto en forma clara, por 

el constituyente de 1917. Ya que textualmente.nos dice EL ACU-

SADO PODRA NOMBRAR DEFENSOR DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA APREBE_!! 

DIDO. 

Al respecto HERIBERTO PRADO RESENDIZ,afirma que en cuan 

to al problema en que si desde el momento de ser aprehendido -

una persona puede nombrar defensor o no y este, est~ en la eta

pa de la Averiguaci6n Previa al desempeño de su cometido. A lo-

cual se pronuncia en el sentido afirmativo ya que tal derecho -

(MANIFIESTA) es una Garantía consagrada en la Constituci6n, en

el C6digo de Procedimientos Penales en materia Coman y en la --

(28).- FRANCO.SODI CARLOS."EL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO"MEXI 
CD.EDITORIAL PORRUA,S.A. EDICION TERCERA.1946.PAGS.87 Y~ 
89. 
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propia Ley de l\mparo (29) • 

Por otra parte nuestro C6digo de Procedimientos Penales 

en su artículo 129 p!rrafo segundo para el Estado de Veracruz,-

nos dice: EL INDICIADO PODRA NOMBRAR PERSONA DE su CONFIANZA --

QUE LO DEFIENDA DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA DETENIDO Y PUES'l'O A 

DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO O DE LA POLICIA JUDICIAL, EN 

LOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO O SIN ESTAR DETENIDO, DESDE EL -

INICIO DE LA AVERIGUACION PREVIA, TENDRA DERECHO A QUE EL DEFE! 

SOR ESTE PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, SI NO -

EJERCITA TAL DERECHO EL DUNCIONARIO QUE PRACTIQUE LAS DILIGEN -

CIAS RESPECTIVAS LE NOMBRARA UNO DE OFICIO. EN LAS DILIGENCIAS

DE LA AVERIGUACION PREVIA A LA QUE ASISTA EL DEFENSOR, ESTE PA

RA HACER CONSTAR EL HECHO FIRMARA LAS ACTAS RELATIVAS EN SU CA

SO, EN LAS MISMAS SE HARA CONSTAR EL MOTIVO POR EL CuAL DEJO DE 

HACERLO. 

Este articulado que desde el punto de vista t~cnico es 

inatil puesto que nada nuevo agrega a las disposiciones de la -

fracci6n IX del artículo 20 Co~stitucional y por cuanto hace -

desde el punto de vista pr&ctivo una gran importancia, ya que -

representa el reconocimiento por parte del Legislador de la co

rrecta interpretaci6n de la norma Constitucional. 

(29).-PRADO RESENDIZ HERIBERTO.LA FLAGRANCIA Y LA CUASI FLAGRAN 
CIA. 'REVISTA-DINAMICA DE DERECHO MEXICANd~NUMERO 2 PROcu:: 
RADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MEXICO 1974 PAG. 188. 
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El derecho del indiciado a asistirse de un Defensor du-

rante la Averiguaci6n previa y a partir del momento en que es

te es detenido consagrado por la Constituci6n, reconocido par

la Doctrina y reiterado por la Ley Penal Procesal y admitido -

por la Jurisprudencia de la Suprema Corte, responde a las nec~ 

sidades t~cnicas l6gicas y Jur!dicas inderogables. 

El defensor cuando interviene en un caso, en el que su 

defensa ha sido detenido durante la Averiguaci6n Previa, tiene 

una funci6n primordial, la de estar presente en todo interrog~ 

torio que se haga al indiciado. A fin de cerciorarse de que se 

respete su derecho a guardar silencio o bien que su declaraci6n 

sea libre (ASI LA GARANTIA DE LA DEFENSA SIRVE DE PROTECCION A 

LA GARANTIA DE NO INCRIMINARSE), ya que si no se protege la li-

bertad del indiciado, en el momento de rendir su declaraci6n, -

durante la Averiguaci6n Previa el proceso Penal puede estar v! 

ciado al rendir una confesi6n coaccionada. (30). 

Por último es oportuno agregar que la Suprema Corte ha 

dictado Jurisprudencia, reconociendo que conforme a la Consti-

tuci6n, el Indiciado tiene la facultad de asistirse de defensor 

a partir de su detenci6n afirmando que ese derecho no correspo~ 

de a una obligaci6n, por parte de la autoridad de ver que este, 

(30) .- ZAMORA PIERCE JEsus.'"GARANTIAS '{ PROCESO PENAL!' - - - -
PAGS. 88 'l 91. 
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est! auxiliado por un Abogado por lo que a continuaci6n se ha

ce cita una T~sis Jurisprudencial referente al tema que nos --

ocupa. 

DEFENSA GARANTIA DE :- LA OBLIGACION IMPUESTA A LA AUTQ 

RlDAD DE INSTANCIA POR LA FRACCION IX DEL ARTICULO 20 CONSTITQ 

CIONAL, SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE QUE EL INDICIADO ES PUE~ 

TO A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y ESTA AL RECIBIR LA 

DECLARACION PREPARATORIA DEL PRESUNTO RESPONSABLE, TIENE LA -

OBLIGACION INELUDIBLE DE DESIGNARLE DEFENSOR SI ES QUE AQUEL -

NO LO HA HECHO. MAS LA FACULTAD DE ASISTIRSE DE DEFENSOR A PA~ 

TIR DE LA DETENCION DEL ACUSADO CONCIERNE UNICAMENTE Y EXCLUS! 

VA.'IENTE A ESTE, POR LO QUE SI NO TUVO DESDE EL MOMENTO EN QUE

FUE DETENIDO, ESA OMISION ES IMPUTABLE AL ACUSADO Y NO AL JUEZ 

INSTRUCTOR. ( 31) 

Ast como la Constituci6n el Ministerio Público en la-

etapa de Averiguaci6n Previa el Juez no interviene en ella.tu~ 

go entonces el derecho a que alude la fracci6n IX del art1culo 

20 de nuestra Carta Magna, otorga al acusado el derecho a nom 

brar defensor desde el momento en que sea aprehendido, es con~ 

titucionalmente correlativo a una obligaci6n del Ministerio Pl!_ 

blico no del Juez durante la averiguaci6n Previa. La Represen-

Úl).- TESIS 106 APENDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERA
CION. 1917-1975.- SEGUNDA PARTE, PRIMERA SALA. PAG. 236. 
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taci6n Social est! obligada a respetar el derecho del detenido 

de nombrar defensor y est~ obligado a permitir la presencia -

del defensor en los interrogatorios a que sea sometido el det~ 

nido, 

Cabe hacer una pausa y una pequeña ref lexi6n en lo que 

se establece en el art1culo 129 del C6digo de Procedimientos -

Penales, para el Estado de Veracruz, en lo conducente relativo 

al p!rrafo segundo, que en su aprte final nos dice (SI NO EJER 

CITA TAL DERECHO, EL FUNCIONARIO QUE PRACTIQUE LAS DILIGENCIAS 

RESPECTIVAS LE "NOMBRARA UNO DE OFICIO'). Resulta verdadera y

efic!z la imposici6n que quiso darle el Legislador por procu -

rar que en ningan momento, el detenido quedase, en estado de -

indefensi6n, por lo que las prevenciones resultan alusibles - -

en el aspecto técnico ya que en la pr~ctica, con gran tristeza 

podemos constatar y comprobar además, que en ningan momento -

contamos con esa Garant1a del "DEFENSOR DE OFICIO' en la etapa 

de Averiguaci6n Previa por lo que solamente podremos observar

en casi todas las diligencias de Polic1a Judicial, esta frase

•y TODA VEZ QUE HACIENDOLE SABER EL DERECHO QUE TIENE PARA NO,!! 

BRAR DEFENSOR MANIFIESTA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HA -

CERLO•, al tenor de lo anteriormente asentado, la mayor parte

de los asuntos llegan al Juez sin haber tenido, la asesor1a l~ 

qal letrada, viciando casi por lo regular las actuaciones judi 

ciales. 
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Por otro lado IGNACIO DURAN GO!!EZ, nos comenta al res

pecto mucho se ha cuestionado, respecto de si el defensor "TIE 

HE DERECHO O NO DE ESTAR PRESENTE Y EN COMUNICACION CON EL IN 

CULPADO A PARTIR DE SU DETENCION PARA FORMllLAR EN SU CASO lJllA 

DEFENSA EFICAZ". Para resolver esta cuestiOn, un tratadista -

viejo, pero coetaneo con el advenimiento de la ConstituciOn -

de 1917 y conocedor del esp!ritu, que alentO la creaciOn del

art!culo 20 Constitucional, con relaciOn a las "GARANTIAS' -

del Procesado, señalando que, HAY QUE ATENDER LOS INTERESES -

QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A FRENTE OPUESTOS EN TAL SITUACION. 

Los intereses Sociales obligan al Juez a impedir que

el reo trate de burlar a la Justicia y a la Sociedad, ponien

do en juego chicanadas y coartadas, que imposibiliten la com

probaciOn de los hechos delictUosos que merecen castigo; si en 

el momento de su detenciOn se le d~ el auxilio de un abogado -

experto que se ponga en comunicaci6n con él, se debe renunciar 

a toda esperanza de aclarar la verdad. La coartada quedar!a -

probada. Por otra parte y considerando los intereses persona-

les del Procesado, no se le debe privar de todo auxilio, de t2 

da ayuda moral, cuando se vé agobiado, anonadado, rodeado de -

suposiciones y calumnias que no pueden deshacer y perseguido -

por la preocupaci6n de un Juez con pretensiones de querer des

cubrir al culpable de un delito. Como se puede observar exis -

ten razones en pro y en contra para hacer secreto este per!odo 
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de Instrucci6n, ~a~a el defensor del Procesado siendo justo lo 

siguiente: 

I).- QUE EN EL PERIODO SUMARIO (FASE -
PREPARACION DEL PROCESO),NO l!AYA
DILIGENCIA SECRETA PARA EL PROCE• 
SAOO, EN NINGUN INSTANTE. 

II).- QUE TAMPOCO LA HAYA PARA EL DE -
FENSOR (DESDE QUE EL PROCESADO -
DIO SU DECLARACION PREPAR.'\TORIA) • 

Esto tilti::-.o con el fin, de que el defensor pueda pre -

sentar pruebas de la plena inculpabilidad de su defenso, antes 

que se dicte contra él, el AUTO DE FORMAL PRISION (32). 

I.b).-LA PRESENCIA DE LA INSTITUCION DE LA DEFENSA EN 

LOS PROCESOS CIVILES Y PENALES.- Lo cierto es que la figura del 

defensor no s6lo opera dentro del procedimiento Penal, sino ta~ 

bién el Procedimiento Civil, requiere de su presencia.Ahora 

bien y para su mayor diferenciaci6n en cuanto a la manera de 

actuación en los distintos planes en que esta tenga lugar se 

hacer menestar, el señalar que el desplegamiento de sus actos -

en referente a la materia civil, contrasta notablemente por la-

raz6n de la naturaleza y finalidades del Proceso Civil, indic~n 

(32).-DURAN GOMEZ IGNACIO.:.CODICO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PE
NALES ANOTADO~ PRIMERA EDICION 1986 PAGS. Hl ~ 142. 
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dose que la comparecencia del demandado, no constituye una --

obligacf6n sino una oportunidad que la Ley le otorga para que

deduzca sus derechos en Juicio, vali~ndose para estos fines --

de un tEcnico del derecho en consecuencia m~s que un defensor, 

tiene el carácter de un asesor. 

A CONTRARIO SENSU, en lo que respecta a la materia pe

nal, en este campo s!, puede hablarse de DEFENSA, porque en ~l 

encuentran plena vigilancia. Durante el Proceso Penal adquiere 

un carActer obli9atorio, no podr!a imponérsele como una carga-

al procesado. La Constituci6n General de la República la cons~ 

gra, como un derecho, sino mAs bien como una Garant!a, cuyas -

consecuencias son; una obli9aci6n para el Juez y un deber para 

el defensor. 

I.c).-EL REPRESENTANTE COMUN:- En tocante a este tema,-

el Procesado puede designar un defensor, o todos los que le ca~ 

venga a sus intereses, La Ley con la finalidad de evitar anar--

qu!as en los actos de defen~a, indica que en esos casos, desiq-

narán un Representante Común o en su defecto lo hará el Juez,-

(ARt!culo 296 del C6digo de Procedimientos Penales para el Dis

trito Federal) en relaci6n al tercer párrafo del art!culo 88 -

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz 

el que establece "SI EL ACUSADO TUVIERE VARIOS DEFENSORES, NO SE 

OIRA MAS QUE A UNO DE ELLOS EN CADA VEZ QUE TOQUE HABLARA LA D!; 
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FENSA", haciendo la aclaraci6n que esto, no opera Onicamente p~ 

ra los defensores particulares, sino también para los defenso--

res de oficio.(33) 

II) .-EL DEFENSOR DE OFICIO:- El articulo 20 Constitu -

cional en su fracci6n IX, nos establece perfectamente, la pre

sencia de dicha figura al tenor de lo dispuesto, que la defen-

sa dentro del proceso es obligatoria, el procesado siempre se-

rá "OIDO POR SI O POR PERSONA DE SU CONFIANZA" de tal manera,-

que cuando aqu~l, no opta por lo primero o no señala persona -

o personas de su confianza que lo defiendan, el Juez de la Ca~ 

sa le presentará la lista de los defensores de oficio "PARA -

QUE ELIJA EL QUE o LOS QUE LE CONVENGAN", más si el procesado

no procede a ello queda obli~~do el Juez a nombrar uno de of i

cio. 

Cabe hacer el señalamiento que en tocante a la Defens~ 

r1a de Oficio, tiene el objeto de patrocinar a todos los proce-

sados, que carezcan de defensor particular. En el orden Federal 

y en la Justicia del Fuero Coman, el Estado ha institu!do patr2 

cinio gratuito en beneficio de quienes, est!n involucrados, en-

un asunto del orden penal, carecen de defensor particular, o --

a!in teniéndolo no lo designan. Las atribuciones y el funciona -

(33).- CODIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ,EDITORIAL CAJICA,S.A. "PAGS. 
311 y 312. 
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miento, de la Defensor!a de Oficio, le regulan en el Orden F~ 

deral, por la Ley publicada en el Diario oficial del 9 de Fe-

brero de 1922 y por un reglamento de la Defensor!a de Oficio -

del Distrito Federal, del 29 de Junio de 1940, en el Fuero Co

man. 

En el Fuero Federal, el Jefe y los miembros del cuerpo 

de Defensores, son nombrados por la Suprema corte de Justicia

de la Naci6n y en los dem~s casos, a los Juzgados de Distrito

y a los Tribunales de Circuito. La Defensor!a de Oficio del 

Fuero Coman en el Distrito Federal depende del Departamento 

del Distrito Federal quienes hace la designaci6n del Jefe de -

los Defensores, se les adscribe a los Juzgados, en atenci6n a

las nGmeros de asuntos que se ventilen. T~ilhi~n tenemos que en 

el Fuero de Guerra, existe un grupo de Defensores de Oficio, -

para los casos en que haya necesidad de otorgar defensa gratul 

ta ~stos son, designados por la Secretar!a de la Defensa Naci2 

nal y se les adscribe, al lugar en donde son necesarios sus -

Servicios. 

En los dem~s casos de la República el Ejecutivo, de

signar~ el Jefe de la Defensoría de Oficio y a los integrantes 

de ~sta. Por lo que de manera regular existe un defensor ads-

crito a cada uno de los Juzgados de Primera Instancia y otro -



- 69 -

al Tribunal Superior de Justicia. (34) 

As1 tenemos que en la Ley Org!nica del Poder Judicial

del Estado de veracruz, a parte del nombramiento ya dado a esa 

persona que defender! los intereses del Procesado, hace alu -

siOn a un requisito que si bien parece no tener mayor importa~ 

cia, a juicio del suscrito, considero que es de importancia ca

pital, por la trascendencia en el Proceso, me refiero a la ca

lidad del Abogado Defensor, que en todo caso, tendd que nece

sariamente ser LICENCIADO EN DERECHO as1 tenemos que: 

ARTICULO 54 - EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, H~ 

BRA UN DEFENSOR DE OFICIO, POR CADA SALA PENAL, EL CUAL DEBERA 

SER LICENCIADO EN DERECHO CON TITULO LEGALMENTE EXPEDIDO, RE -

GISTRADO Y CON TRES A.~OS POR LO MENOS DE EXPERIENCIA PROFESIO-

NAL. (35) 

Debe intervenir en el Proceso a partir de que se le

haga el discernimiento del cargo, pero est! obligado a concu-

(34).- COLIN SANCHEZ GUILLERMO."DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIEN 
TOS PENALES".· . PAGS. 194 Y 195. -

(35).- "LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE VERACRDZ"REVISTA JU
RIDICA VERACRUZANA" No, 36 ~L>.RZO - AGOSTO - 1984 TOMO -
XXXV PAG. 107. 
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rrir a la audiencia que proceda al fallo y si no lo hiciere, 

sin contar con la autorizaci6n previa del Procesado, se le i~ 

podrá por el Tribunal una correcci6n disciplinaria y se le d~ 

rá inmediantamente al Procesado un defensor de oficio. En ca-

so de que el faltista sea un Defensor de Oficio, se le comuni 

cará su ausencia al Superior Inmediato, para que le imponga -

la correcci6n disciplinaria que proceda substituyéndolo por -

otro (36). 

Como se podrá observar los Defensores de Oficio desde-

siempre han desvirtuado sus atribuciones: Son raros visitantes 

de cárceles y Juzgados, convirtiéndose en singulares TURISTAS 

siempre y cuando el viaje les reditUe ganancias que natural -

mente van en detrimento,de aquellos a quienes en la jerga po-

pular "No les ha hecho Justicia la Revoluci6n". A pesar de que 

son pagados por el Erario Oficial, no están conformes con el-

sueldo y para realizar cualquier gesti6n, al igual que los de

fensores en lo particular, s6lo trabajan si existe incentivo -

econ6mico. Solamente y a manera de a?reciaci6n personal quisié 

ramos agregar, que bueno seria que lo que se encuentra estatu! 

do en la Ley se hiciera efectivo la sanci6n a las partes, as1-

pues podemos observar que como en numerosos casos, el Procedí-

miento Penal llega, sin haberse promovido pruebas teniendo los 

actuarios que mandarles una serie de citas, al señor Defensor-

(36) .- ANDRADE MANUEL "LEGISLACION PENAL MEXICANA" EDITORIAL IN 
FORl!ACION ADUANERA. 1938. 
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Particular, esperar que por una de tantas, aparezca por algOn 

asunto, el cual a su consideraci6n le dejar~ m~s ganancias. 

II.bJ.-DERECHOS COMPRENDIDOS EN EL DERECHO DE DEFENSA: 

En efectos invariablemente, no podrtamos pasar por alto, los -

derechos que con el rango Constitucional prevee el art!culo 20 

siendo ~ste los siguientes: 1).- EL DERECBO A SER INFORl!ADO DE 

LA ACUSACION, 2) .- EL DERECBO A RENDIR SU DECLARACION PREPARA

TORIA. 3) .- EL DERECHO A OFRECER PRUEBAS. 4J .- EL DERECHO A -

SER CAREADO. SJ.- EL DERECBO A TENER DEFENSOR. As! en el or-

den establecido, el an~lisis de cada uno de ellos es el si -

guiente: 

1).- EL DERECHO A SER INF0Rl1ADO DE LA ACUSACION:- Como 

hemos venido repitiendo, los mencionados derechos que se en -

cuentran encuadrados dentro del ~mbito de la defensa, acusan -

su estudio, por tanto no podemos pasarlo por alta, por ser Ga

rantias Individuales, ligadas a la Institución de nuestro est~ 

dio. Por lo que tocante a este tema, tenemos que en la propia

Ley Superior, especificamente en el articulo 20 fracci6n VII,

ordena "QUE LE SEAN FACILITADOS TODOS LOS DATOS QUE SOLICITEN

PARA su DEFENSA y QUE CONSTEN EL PROCESO", por otro lado la -

Ley Reglamentaria de los art!culos 103 y 107 Constitucionales, 

nos menciona en su articulado 160 fracci6n VIII que , EN LOS

JUICIOS DEL ORDEN PENAL SE CONSIDERABA.~ VIOLADAS LAS LEYES -

DEL PROCEDIMIENTO, DE MANERA QUE S~ INFRACCION AFECTE A LAS -

DEFENSAS DEL QUEJOSO, CUANDO NO SE LE SUMINISTREN tos DATOS -
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QUE NECESITEN PARA SU DEFENSA. 

As! tenemos que, ninguna actuaci6n podr! mantenerse en 

secreto para el acusado. Por lo que este y su defensor tendr!n 

acceso a cada una de las constancias que obran en autos, te -

niendo facultades para leerlas, también podr!n tomar notas de

su contenido, hasta poder solicitar copias de las mismas. Por

otro lado y de acuerdo a las opiniones de RAFAEL PEREZ PALMA,

JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMl\NTE y SERGIO GARCIA RAMIREZ, tenemos 

que, en cuanto al articulo 20 Constitucional en su fracci6n 

VIII, nos consagra el derecho del reo a ser informado de la 

acusaci6n. 

FRACCION VIII.- SE LE HARA SABER, EN AUDIENCIA PUBLICA 

Y DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU CONSIGNACION, A LA -

JUSTICIA, EL NOMBRE DE SU ACUSADOR, LA NATURALEZA Y CAUSA DE -

SU ACUSACION , A FIN DE QUE CONOZCA BIEN EL HECHO PUNIBLE, QUE 

SE LE ATRIBUYE Y PUEDA CONSTAR EL CARGO RENDIDO EN ESE ACTO SU 

DECLARACION PREPAR.~TORIA. 

Así tenemos que de acuerdo a la fraccion transcrita,

consfgna el derecho al Reo, a ser informado de. su acusar.ión -

dentro de una serie de condicionantes. Ell AUDIENCIA PUBLICA,DE 

TIEMPO,DENTRO DE I;AS CUARENTA Y OCHO HORAS, SIGUIENTES A SU -

CONSIGNACION A LA JUSTICIA: DE CONTENIDO, EL NOMBRE DE SU ACU-
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SADOR Y AL NATURALEZA Y CAUSA DE LA ACUSACION, Y LE FIJA A ESA 

INFORMACION UNA FINALIDAD ESPECIFICA: QUE EL REO CONOZCA BIEN

EL HECHO PUNIBLE QUE SE LE ATRIBUYE Y PUEDA CONTESTAR EL CARGO 

RINDIENDO EN ESTE ACTO SU DECLARACION PREPARATORIA. 

En todo Proceso Penal corresponde al Ministerio PGbli

co la función acusadora. El Juez no proporcionarta al Procesa

do ninguna información útil si le dijera, que su acusador es -

dicho funcionario. Por ello debemos interpretar que la Consti

tución no emplea el término ACUSADOR, en su sentido técnico pr2 

cesal, sino en el común gramatical, que designa a cualquiera 

que imputa a uno algún delito. Por lo que la doctrina admite 

que el acusador al que se refiere la Ley suprema,es el denun --

ciante o el querellante, a cuyo impulso se ha gestado el Proce-

dimiento. Correlativamente la Ley de Amparo en su arttculo 160-

Fracc. I, en relación al arttculo 151 del Código de Procedimien-

tos Penales para el Estado de Veracruz, consagra invariablemen-

te la GARANTIA CONSTITUCIONAL de ser informado de la acusación. 

( 37) • 

137) .- PEREZ PALMA RAFAEL'.'FUND~IENTOS CONSTITUCIONALES DEL PRO
CEDIMIENTO PENAL MEXIC0~°CARDENAS EDITOR Y DISTR. 197 4 --
PAG. 280. , 
GONZALEZ BUSTAMANTE JUAN JOSE'.'PRINCIPIOS DE DERECHO PRO
CESAL PENAL, MEXICANO'.':, ." . PAG. 151-
GARCIA RAMIREZ SERGIO."CURSO DE DERECHO P

0

P.OCESAL PENAL"
PAG. 369 •. 
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2).- EL DERECHO A RENDIR SU DECLARACION PREPARATORIA:-

Conforme al texto Constitucional, el Juez deber~ informar al -

indiciado el nombre de su acusador, la naturaleza y causa de -

su acusaci6n a fin de que conozca, bien el hecho punible que -

se le atrib'1ye y pueda contestar el cargo (MEDIANTE su DEC~ 

CION PREPARATORIA) • 

De donde se desprende q'1e la DECLARACION, es uno de los 

medios garantizados por nuestra Ley Superior, en beneficio del

acusado. Ahora bien para que el acusado pueda contestar adecua

damente el cargo mediante la declaraci6n preparatoria, la pro-

pia Ley Constitucional establece condiciones en que esta deber~ 

rendirse. En audiencia Pública despu~s de que se le haya propo~ 

cionado, la infor~aci6n adecuada, para que este, conozca bien -

el hecho punible que se atribuye y despu§s de habérsele nombra

do defensor, que lo asista en la diligencia. A pesar de todas -

las protecciones otorgadas a la declaraci6n del acusado, ~ste -

p'1ede negarse a declarar por completo, o bien selectivamente, -

manifestando lo que a derecho convenga del acusado, negdndose -

a responder a las preguntas hechas por el Ministerio PGblico, -

por ejemplo, lo cual es licito, p'1esto q'1e no puede ser compel! 

do a declarar en su contra. (38). 

(38) .-ZAMORA PIERCE JESUS."GARANTil\S Y PROCESO PENAL': - - :_ - .
Pl\G. 75. 
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3).- EL DERECHO A OFRECER PRUEBAS:- Por otra parte tan 

luego como la causa, quede radicada ante el Juez, el indiciado 

tiene el derecho, a que se le reciban las pruebas que ofrezca. 

El articulo 20 Constitucional en su Fracción V establece: 

FRACCION V.- SE LE RECIBIRAN LOS TESTIGOS Y LAS OEMAS

PREtJBAS QUE OFREZCA CONCEDIENDOSELE EL TIEMPO QUE LA LEY ESTI

ME NECESARIO, AL EFECTO '{ AU:<ILIANDOSELE, PARA OBTENER SU COM

PARECENCIA DE LAS PERSONAS CUYO TESTIMONIO SOLICITE, SIEMPRE -

QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DEL PROCESO. 

As! la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 -

Constitucionales, en su articulo 160 dispone. Que en los Jui -

cios del Orden Penal se considerarán violadas las Leyes del Pro 

cedirneinto, de manera que su ínfracci6n afecte las defensasl -

del Quejoso. 

FRACCION VI.- CUANDO SE LE RECIBAN LAS PRUEBAS QUE -

OFREZCA LEGALMENTE O CUANDO NO SE LE RECIBAN CON ARREGLO A LA

LE'i. 

Por su parte IGNACIO BURGOA ORIGUELA nos manifiesta 

al respecto que de acuerdo a lo que establece el arttculo 14 

Constitucional, consagra entre otras cosas, la Garantta de Au -

diencia, aplicable tanto en materia Civil como en Penal. Ahora-
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bien nos sigue narrando, que la Garant1a de Audiencia, compre~ 

de varios de~echos, entre los cuales se encuenrta encuadrado el 

DERECHO DE OFRECER PRUEBAS, el cual constituye una de las fOrJ!!il: 

lidades m&s esenciales del Procedimeinto puesto que •••• Toda Re

soluci6n Jurisprudencial debe decir en derecho en el conflicto

Jur1dico, apeg&ndose a la verdad o realidad y no bastando para

ello la formaci6n , de la controversia Judicial, mediante la -

formulaci6n de la oposici6n del presunto afectado. Por lo que -

resulta menestar que a áste, se le conceda una segunda oportun! 

dad dentro del procedimiento en que tal función se desenvuelve, 

esto es la oportunidad de probar los hechos en los que finque -

sus pretensiones opositoras. Por ende toda ley procesal debe de 

instituir dicha oportunidad en beneficio de las partes en con -

flicto Jur1dico, y sobre todo, en favor de la persona que va a

resentir en esta esfera da derecho un acto de privaci6n (39). 

No obstante, la fracci6n V del articulo 20 de la Consti 

tuci6n de los Estados Unidos Mexicanos, no se limita a la que -

serta inútil, repetici6n del derecho a probar, contenido en la

Garatn!a de Audiencia sino que establece ciertas caracter!sti -

cas, propias de ese derecho en el Proceso Penal. En primer lu--

gar, al afirmar que SE LE RECIBIRA!I LOS TESTIGOS y DEMl\S PRUE -

BAS QUE OFREZCA ••••• 

(39) .- BURGO!\ ORIGUELA IGNACIO."°LAS Gl\RA!ITIAS INDIVIDUALES." EDI 
CION OCTAVA, MEXICO,EDITORIAL PORRUA,S.A. 1973. PAG.554~ 
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esto es conforme al texto a estudio, en el Proceso Penal, el a

cusado tiene garantizado el sistema de Prueba Libre, y queda 

por tanto en absoluta libertad para escoger los medios con que

pretende obtener convicci6n del Juez respecto de los hechos del 

Proceso. As! lo entienden los Legisladores del Estado de Vera -

cruz, espec!ficamente, en referente al art!culo 198 del C6digo

de Procedimientos Penales, el cual establece SE AOllITIRA COMO -

PRUEBA TODO AQUELLO QUE SE OFREZCA COMO TAL, SIEMPRE QUE POEDA

CONSTITUIRLA A JUICIO DEL FUNCIONARIO QUE PRACTIQUE LA AVERIGU~ 

CION, CUANDO ESTE LO JUZGUE NECESARIO, PODRA POR CUALQUIER HE -

DIO ESTABLECER LA AUTENTICIDAD DE DICHA PRUEBA. 

4).- EL DERECHO DE SER CAREADO:- As! tenemos que la -

fracci6n IV dispone que el acusado SERA CAREADO CON LOS TEST! -

GOS QUE DEPONGAN EN SU CONTRA, LOS QUE DECLARARAN EN SU PRESEN

CIA SI ESTUVIESEN EN EL LUGAR DEL JUICIO, PARA QUE PUEDA HACER

LES TODAS LAS PREGUNTAS CONDUCENTES A SU DEFENSA. Al tenor de -

dicha garant!a el acusado tiene el derecho a ser puesto cara a

cara con quienes declarar~n en su contra, a que estos declaren

ante su presencia, y respondan las preguntas que les formule. -

Al carearse con el acusado todos aquellos que depongan en su -

contra, concepto genérico que incluye al denunciante o querella~ 

te, puesto estos al declarar lo hacen como testigos, incluso 

del acusado, cuya declaraci6n es también un Testimonio, cuando -
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hace referencia a la conducta del acusado. (40) 

Por otro lado tenemos que al lado del Careo Constitu-

cional, los art!culos 225 del C6digo Federal de Procedimientos 

Penales en relaci6n, a los art!culos 255 al 258 del C6digo de

Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, establecen

otro tipo de Careos que deberán practicarse cuando exista con

tradicci6n en las declaraciones de dos personas. (4l) 

Por lo que resulta necesario hacer la distinci6n entre 

ambos tipos de Careos, para lo cual debemos remitirnos a lo --

que establece la corte. 

CAREOS:-EL CAREO, EN SU ASPECTO DE GARANTIA CONSTITU

CIONAL DIFIERE DEL CAREO DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCESAL, PO~ 

QUE EL PRIMERO TIENE POR OBJETO QUE EL REO VEA Y CONOZCA LAS -

PERSONAS QUE DECLAREN Ell SU CONTRA PARA QUE NO SE PUEDAN FOR -

JAR ARTIFICIOSAMENTE TESTIHOllIO EN SU PERJUICIO, Y PARA DARLE

OCASION DE HACERLES LAS PREGUNTAS QUE ESTIME PERTINENTES A SC

DEFENSA: EN TANTO QUE EL SEGUNDO PERSIGUE COMO FIN ACLARAR LOS 

(40) .- RIVERA SILVA MA.'IUEL. "EL PROCESO PENAL~ EDICION QUINT.;,
MEXICO, EDITORIAL PO?.RUA,S.A. 1970 PAG. 252. 

(41) ,- GUERRA AGUILAR JOSE CARLOS. CODIGO PENAL Y CODIGO FEDE
Rl\L DE PROCEDn!IENTOS PEN.;LES. EDITORIAL PAC, S.A. PAGS, 
265 AL 268 Y CODIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES -
DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGS. 255 Y 258, 
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PUNTOS DE CONTRADICCION QUE HAYA EN LAS DECLARACIONES 
'f..." !'_(_ 

TIVAS. EN TAL VIRTUD, LA FALTA DE CAREO CONSTITUYE UNA VIOLA- ";) 

DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL,QUE ~t\ ,.•;~ 
. ·,:f t:-~·' 

CION 

PRIVA AL QUEJOSO EN SU DEFENSA, Y CUANDO ESTA VIOLACION SE -

ALEGA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO AL QUEJOSO, PARA EL EFECTO

DE QUE SEA REPUESTO EL PROCEDIMIENT0.(42) 

Luego entonces el Derecho Constitucional del acusado -

a ser careado con los testigos que depongan en su contra, no -

est.§. condicionado a la existencia de co.nrtadicciones, las cua= 

les constituyen un supuesto de los Careos Procesales. Por su -

parte la Ley de Amparo, en su art1culo 160 Fracci6n III dispo-

ne QUE EN LOS JUICIOS DEL ORDEN PENAL, SE CONSIDERARAN VIOLA -

DAS LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE MANERA QUE SU INFRACCION -

AFECTE LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO CUANDO NO SE LE CAREE CON LOS

TESTIGOS QUE HAYAN DEPUESTO EN SU CONTRA, SI RINDIERAN SU DE -

CLARACION EN EL MISMO LUGAR DEL JUICIO Y ESTANDO TAMBIEN EL 

QUEJOSO EN EL. 

Condicionado el Careo al igual que la propia Constitu-

ci6n, Onicamente a que se encuentren en el lugar del Juicio 

quienes hayan de carea~se, sin exigir que las declaraciones 

sean contradictorias as1 tenemos que el Código Federal de Pro-

cedimientos Penales en su artículo 265 y su correlativo 255 del 

(42) .- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. QUINTA EPOCA,TOMO -
XXXIV.PAG. 1479. 
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C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz,-

disponen que los careos se practicar!n, cuando existan contra

dicciones en las declaraciones de dos personas (con excepci6nl 

de los mencionados en la fracci6n IV del art!culo 20 Constitu

cional. 

5) .- EL DERECHO A TENER DEFENSOR:- En t~rminos a lo -

que establece el art!culo 20 Constitucional en su fracci6n IX, 

podemos enconrtar EL DERECHO DE TENER DEFENSOR, as! podemos o~ 

servar lo siguiente. 

FRACCION IX.-SE LE OIRA EN DEFENSA POR SI POR PERSONA

OE SU CONFIANZA, O POR ~IBOS, SEGUN SU VOLUNTAD, EN CASO DE NO 

TENER QUIEN LO DE!'IEllOA, SE LE PRESENTARA LA LISTA DE LOS DE -

FENSORES DE OFICIO PAR."' QUE ELIJA EL QUE O LOS QUE LE CONVEN -

GAN SI EL ACUSADO NO QUIERE NOMBRAR DEFENSORES, DESPUES DE HA

BER SIDO REQUERJDO PARA HACERLO, AL RENDIR SU DECLARACION PRE

PARATORIA, EL JUEZ LE NOMBRARA UNO DE OFICIO. EL ACUSADO PARA

N0Nl3RAR DEFENSOR DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA APPEHENDIDO Y TEN 

DR."' DERECHO A QUE ESTE SE HALLE PRESENTE, EN TODOS LOS ACTOS -

DEL JUICIO. PERO TENOR."' LA OBLIGACION DE H.>.CERLO COMPARECER -

CUANTAS VECES SE NECESITE. 

Por su parte JESUS ZAMORA PIERCE nos menciona al res -

pecto, si el acusado no quiere nombrar defensores, después de -
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ser requerido para hacerlo, al rendir su declaraci6n preparat2 

ria, el Juez le nombrará uno de oficio, dice la fracción IX -

del art1culo 20 de nuestra Ley Superior, de donde se tiene co

mo resultado que el defensor es no sólamente un derecho del -

Procesado sino una figura indispensable del Proceso Penal, y -

que deberá ser nombrado incluso en contra de su voluntad del -

acusado. Luego entonces, podemos afirmar que NO HAY PROCESO -

SIN DEFENSOR. 

Para corroborar lo asentado tenemos que transportarnos 

a lo que se establece en el art1culo 160 de la Ley de l\mparo,

en el que consigna claramente, que en los juicios de orden pe

nal, se consideraran violadas las leyes del procedimiento, de

manera que su infracci6~ afecte a las defensas del quejoso:- -

Fracción II CUA.~DO NO SE LE PERMITA NOMBRAR DEFENSOR, EN LA -

FORMA QUE DETERMINE LA LEY: CUANDO NO SE LE FACILITE, LA LISTA 

DE LOS DEFENSORES DE OFICIO, O NO SE LE BAGA SABER EL NOMBRE -

DEL ADSCRITO AL JUZGADO O TRIBUNAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA SI

NO TUVIERE QUIEN LO DEFIENDA: CUANDO NO SE LE FACILITE LA MAflE! 

RA DE HACER SABER SU NOMBRAMIENTO AL DEFENSOR DESIGNADO: CUAN

DO SE LE IMPIDA COMUNICARSE CON EL O QUE DICHO DEFENSOR ASISTA 

EN ALGUNA DILIGENCIA DEL PROCESO, O CUANDO llABIENDDSELE NEGADO 

A NOMBRAR DEFENSOR, SIN MANIFESTAR J::XPRESAMENTE QUE SE DEFEND.§ 

RA POR SI MISMO, NO SE LE NOMBRE EL DE OFICIO. 
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La moderna doctrina Procesal reconoce en el Defensor-

Penal una naturaleza compleja que le da caracteres de asesor-

del Procesado, de Representante y de Sustituto Procesal de e~ 

te. As1 tenemos que el defensor es realmente un asesor del 

acusado en cuanto a que lo aconseja con base a sus conocimien

tos técnicos y en experiencia, inform~ndolo cobre las normas

substanciales y procesales en relación con el hecho y las pe-

cularidades de su caso, por otra parte JORGE E. VAZQUEZ ROSSI 

nos manifiesta al respecto, QUE ESTA ASISTENCIA IMPLICA LA V! 

GILANCIA DEL ABOGADO INTERVINIENTE EN LOS DIVERSOS ACTOS VER! 

FICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS, EL DILIGENCIAMIENTO

CORRECTO DE LAS INCIDENCIAS Y MANIFESTANDO UNA ATENCION CONS-

TANTE HACIA EL CURSO DEL PROCESO. Por último esta funci6n se-

concreta a través de la presencia del Abogado en todos aque -

llos actos que, como la declaraci6n indagatoria, exigen la --

comparecencia personal del imputado. (43). 

El defensor es un representante y sustituto Procesal--

del encausado puesto que actaa por s1 s6lo, y sin la presencia 

de éste, en un gran nGmero de actos Procesales, tales como el

ofrecimiento y desahogo de las pruebas, la interposici6n de r~ 

cursos, la formulaci6n de conclusiones, la demanda de Amparo,-

etc. 

(43) .- VAZQUEZ ROSSI JORGE E~'LA DEFENSA PENAL!' SANTA FE. ARGENT! 
NA.ROBIROZAL y CULZONI,s.c.c. 1976. PAG. 130. 
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II.c).- DEBERES TECNICOS ASISTENCIALES QUE DEBE TENER 

EL DEFENSOR:- Aqu1 cabe hacer el señalamiento que en cuanto a

la figura de la defensa sea, en este caso particular o de ofi

cio, tienen los siguientes deberes técnicos asistenciales. 

1.- PRESENTAR PRUEBAS DE DESCARGO, QUE -

ESTIME PERTINENTES, ANTE El. MINISrERIO -

PIJBl·ICO EN EL PERIODO DE LA AVERIGUACION 

PREVIA. 

2.- PROMOVER ANTE EL MINISTERIO PUBLICO

LA LIBERTAD CAUCIONAL LE SU DEFENSO (IN 

D!CIADO) EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA -

LEY EN ESTE CASO. 

3.- ESTAR PRESENTE EN EL ACTO EN QUE EL -

PROCESADO RINDA SU DECLARACION PREPARATO

RIA. 

4.- SOLICITAR LA INMEDIATA LIBERTAD CAU -

CIONAL CUANDO PROCEDA Y HACER LOS TRAMI -

TES NECESARIOS PARA PODER LOGRAR SU EXCA~ 

CEI.ACION. 

S.- PROMOVER TODAS LAS DILIGENCIAS NECES~ 
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RIAS DENTRO DEL TER.'!INO CONSTITUCIONAL.

DE 72 HORAS Y ESTAR PRESENTE EN EL DES~ 

HOGO DE LAS MISMAS. 

6.- INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES

AL NOTIFICARSE LA RESOLUCION PRONUNCIADA 

POR EL ORGA.~O JURISDICCIONAL, AL VENCER

SE EL TERNINO MENCIONADO. 

7.- PROMVOER TODAS LAS DILIGENCIAS Y 

PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS, DUR.;NTE LA

HISTRUCCIOl: Y EN LA SEGUNDA !NSTAllCIA EN 

LOS CASOS PER.'!ITI DOS POR LA LEY. 

8.- ASISTIR A LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE 

LA LEY LO CONSIDERA OBLIGATORIO, PUDIEN

DO INTERROGAR AL PROCESADO, A LOS PERI -

TOS A LOS Ii:TERPRETES, TESTIGOS, E INTE,!! 

PONER LOS P.ECURSOS CONFOR.'!E A LA LEY. 

9.- PROMOVER LA ACUMULACION DE LOS PROC! 

SOS CUANDO LA SITUACION AS! LO DENANDE. 

10.- DESAHOGAR LAS VISTAS DE LAS QUE LE

CORRAN TRASLADO. 
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11. - FOR.'lULAR CONCLUSIONES O ENTRO DEL --

TER:-!INO OE LEY. (44). 

II!).- DELITOS DE LOS DEFENSORES DE OFICIO:- Tal y como 

reza el art1culo 233 del Código Penal, para el Distrito Fede -

ral, en lo referente a los delitos en que incurren los defens2 

res de oficio, tenemos que tal prevención establece : QUE LOS 

DEFENSORES DE OFICIO QUE SIN FUNDAMENTO NO PROMUEVAN LAS PRUE 

BAS CONDUCENTES EN DEFENSA DE LOS REOS QUE LOS DESIGNEN, SE -

RAN DESTITUIDOS DE SU EMPLEO, PARA ESTE EFECTO, LOS JUECES CO 

MUNICRAN AL JEFE DE DEFENSORES LAS FALTAS RESPECTIVAS.Al res-

pecto podemos mencionar que el art1culo en mención, configura 

s6lo el hecho de la PENi\LIDAD y TIPO DE DELITO DE ABANDONO DE 

OFICIO, EN EL CUAL TIENE COHO UNICA SANCION ,LA DESTITUCION -

DEL EMPLEO. 

Al respecto MOL CARRANCA Y TRIJULLO Y RAUL CARRANCA Y 

RIVAS, nos comentan, que el presente articulado, contiene un -

elemento especial de antijudicidad (SIN FUNDAMENTO NORM}.TIVO -

CULTURAL) apreciable por el Juez prudentemente y que a su pare 

cer, también es requerido, por el articulo 232 del Código sus-

(44) .- COLIN SANCHEZ GUILLERMO. "DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIE!! 
TOS PENALES!' PAGS. 198 Y 199. 



- 86 -

tantivo Penal para el Distrito Federal, el cual establece en-

su fracci6n Ill QUE ADEMAS DE LAS PENAS MENCIONADAS, SE POD!!AN 

IMPONER DE TRES MESES A TRES A!IOS DE PRISION. 

FRACCION III.-AL DEFENSOR DE UN REO, SEA PARTICULAR O -

DE OFICIO, QUE SOLO SE CONCRETE A SOLICITAR LA LIBERTAD CAUCIQ 

NAL QUE MENCIONA LA FRACCION I DEL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL, 

SIN PROMOVER MAS PRUEBAS NI LA DE DIRIGIRLO EN SU DEFENSA. 

La parte final del art!culo comentado, contiene una pre -

venci6n de naturaleza reglamentaria y INO) sancionadora. As! -

pues por otra parte hace alusi6n a faltas lo que no es lo mis -

rno que delito, Por tanto y cuando se trata de un delito, el ob

jeto que tal comunicaci.i5n hagan los Jueces, a los Jefes de Defe.!! 

sores, no pueden dar lugar a una aplicacii5n administrativa de -

la pena de destitucii5n, que ser~ tanto como el acuerdo de cesa

ci6n en el cargo, sin poder dar conocimiento de los hechos al -

Ministerio PCiblico, para el correspondiente ejercicio de la ac

ci6n penal, en su caso. (45) 

III.a) .- DELITOS DE ABOGADOS DEFENSORES Y LITIGANTES :--

Para poder entrar en el an~lisis del presente, tenemos que to --

mar en cuenta todas y cada una de las prevenciones que tal pare-

(45).-RAUL CARRANCA Y TRUJILLOS Y RAUL CARRANCA Y RIVAS. "CODIGO -
PENAL ANOTADO." EDITORIAL PORRUA,S.A. MEXICO l.D.F. 1983, -
PAGS. 510, 511 Y 512. 
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cen, que se han dejado en el olvido, con esto podemos dejar -

asentado, que no es el que, pretenda pugnar en contra de los -

derechos y prerrogativas, de los Abogados sino al contratio,al 

hacerse presente tales prevenciones, en los Procesos, evitar!~ 

mos por un lado, qque el sujeto a Proceso Penal no lo desasis

ta su Abogado, y por tanto tendr1a una mala o buena defensa la 

raz6n de lo asentado nos lleva al buen entendimiento, en que -

tal prevención se encuentra encuadrada en el C6digo Penal, la

que pasa es que no se eventualiza, y por lo mismo veremos ir y 

venir procedimientos penales, solicitando La Libertad bajo ca~ 

ci6n dejando el cargo de la aportaci6n de pruebas a Los actua

rios de los Juzgados. 

A invc-s'"igaci6n personal del 'sustentante hasta por vein 

ticinco años, en lo que respecta a esta materia, no se ha dado -

un caso, que un Abogado o un defensor haya sido condenado por -

alguno de los delitos previstos por el art1culo 284 del Código -

Penal Veracruzano, as1 por otro lado tal prevenci6n establece :

SE 1.MPOND!lA PRISION DE SEIS ME~ES A CINCO AflOS Y MULTA .• DE ·CINCO

MIL PESOS Y SUSPENSION DE DOS JUIOS DEL DERECHO DE EJERCER LA AB.Q 

GACIA EN SU CASO Y PRIVACION DEFINITIVA SI REINCIDIESE, AL ABOG!! 

DO, DEFENSOR O LITIGANTE QUE: 

I.- ABANDONE UNA DEFENSA O NEGOCIO SIN MO 

TIVO JUSTIFICADO. 

II. - ASISTA O AYUDE A DOS O MAS CONTEN -

DIENTES O PARTES CON INTERESES OPUESTOS,-



- 88 -

EN UN MISMO NEGOCIO O EN NEGOCIOS CONEXOS 

O ACEPTE EL PATROCINIO DE ALGUNO O ADMITA 

DESPUES EL DE LA PARTE CONTRARIA. 

III._ ALEGUE A SABIENDAS HECHOS FALSOS. 

IV.- USE DE CUALQUIER RECURSO, INCIDENTE 

O MEDIOS NOTORIAMENTE IMPROCEDENTES O 

ILEGALES, PARA DILATAR O SUSPENDER UN 

JUICIO. 

V.- PIDA TER.~INOS PAR.~ PROBAR LO QUE NO

TORIAMENTE NO PUEDEN DEMOSTRAR O NO HA DE 

APROVECHAR SU PARTE. 

Para poder comenzar el an&lisis cr!tico de tales preven 

ciones, podemos decir por principio de cuentas, que hay que ha

cer una diferenciaci6n entre las tres Instituciones que prevee, 

en lo ya asentado, as! tenemos que el Abogado como ya hab!a si

do estudiado, es el que como la palabra lo indica aboga, en pro 

de los derechos del litigante y que es un Perito en Jurispruden 

cia (reconocido y autorizado legalmente). Por otra parte el -

Patrono, es el def~nsor en un juicio civil o en una Causa Crim! 

nal y de quien no se requiere que sea Abogado. Y por filtimo Li

tigante, es el que litiga o plantea, dirigido o aconsejado por

el Abogado o por el patrono, ambos defensores de sus derechos y 

ya como acusado o como ofendido en una causa criminal o ya como 

actor o como demandado en un juicio civil. Complet&ndose que se 

puede ser Abogado Patrono. 
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El ex~men lógico de las fracciones narradas, nos hacen 

llegar a la siguiente crttica pr~ctica, en lo que respecta a -

la Lesislaci6n Veracruzana, as1 tenemos que la fracci6n I con

signa la prevención para quien abandone un negocio o una defen 

sa sin motivo justificado, al respecto puede decirse ·que lo an

terior parece caer en descredito, ya que en lo que se refiere a 

nuestra materia, debido a la intromisi6n de terceras personas -

extrañas que sin tener los conocimientos necesarios que se ha -

cen incispensables, para la promoción, interposición de recur -

sos, alegaciones o ideas para desempeñar una efic!z defensa, s~ 

lamente se concreta sino a poner en libertad bajo de fianza cuan 

do procede y l6gicamente, a poner el correspondiente billete de

depOsito a nombre de ~l, ast observamos que el sujeto a una cau

sa cri~inal, llegal al final de su situaciOn jurtdica, sin habe~ 

se CefendiC.o plenamente. 

El segundo punto podemos argumentar, que es muy dable

en nuestra legislaci6n, por la falta de providad, que tal pare-

ce cada d!a cobra m~s auge, es dable en el sentido de asesorar-
1 

a uno y abogar al otro contendiente, lo que tiene como resulta-

do, el viciamiento casi por lo regular en los procesos. Al res

pecto volvemos hacer la cita a que nacen alusión RAUL CARRANCA-

Y RIVAS Y RAOL CARRANCA Y TROJILLO, que dicen al respecto a la

primera prevenci6n "LO MISMO PUEDEN PATROCINAR O AYUDAR EL ABO-

GADO QUE EL PATRONO, EL PATROCINIO O LA AYUDA PUEDEN SER EN UN-



- 90 -

JUICIO CIVIL O EN UN PROCESO PENAL Y YA EN DEFENSA DEL ACUSADO, 

YA EN REPRESENTACION DEL OFENDIDO, YA EN LA DIRECCION QUE LA D~ 

FENSA o EL PATROCINIO SEAN REMUNERADOS o SEA GRATUIROS". Concl~ 

y~ndose que el delito es de mera conducta, el cual se consuma -

por el hecho de asumir la defensa o representaci6n, aan cuando

con ello no se cause daño. (46) 

Por otro lado y para mejor especificaci6n en lo que re~ 

pecta a los contendientes o partes con intereses opuestos en un 

mismo negocio o en negocios, son aquellos que tienen en el pro

ceso una situaci6n formalmente contrastante, no basado en la --

existencia de una comunidad perfecta de intereses. (47 ) 

Lo preceptuado en la fracci6n 111, nos lleva al entendl 

miento de que no obstante a que una de las obligaciones del Ab2 

gado defensor consiste en la de asistir a su defendido, al bus

car los medios y recursos legales admisibles para acreditar fe-

hacientemente, que el sujeto a una causa criminal, no es penal-

mente responsable, al tenor de los siguientes supuestos, no po

demos en lo que respecta de un criterio personal del sustentan-

(46).- RAUL CARRANCA Y RIVAS Y RAUL CARRANCA Y TRUJILLO~CODIGO 
PENAL ANOTADO." PAG. 512 

(47).- HANZINI VICENZO."TRATADO DI R1TTO PENALE ITAL1ANO=TURIN 
1933-1939. PAGS. 811. 
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te, caer en el error de llevar siempre el estandarte, del ase

soramiento a una persona penalmente responsable, claro está -

dado en que la mayor parte de las veces nunca se contar~ con -

la narraci6n verdadera de los hechos. 

La fracci6n IV, del articulo en consulta, se contrae -

en lo establecido en la fracci6n V del articulo 20 de nuestra

Ley Superior por lo siguiente, la apreciaci6n que deba hacer -

el juez, sobre el elemento normativo de la valoraci6n cultural 

NOTORIAMENTE, debe ser cauto y muy cuidadoso, pues como pode-

mes observar el abogado, el patrono o el litigante, poseedores 

del secreto de su estrategia y t~ctica litigiosa, en tanto --

ajusten sus pedimentos a los requisitos y t~rminos procesales, 

tienen el derecho de llevar a los autos todo cuanto estimen --

que conviene probar o que pudiera aprovechar su parte. En mat~ 

ria Penal la fracci6n V del articulo 20 de nuestra Constitu --

ci6n (CONSAGRA EL DERECHO DEL ACOSADO A QOE SE LE RECIBAN LAS-

PRUEBAS QOE OFREZCA). La infortunada redacci6n de esta parte -
1 

en lo que prevee, el articulo 231 del C6digo Penal pa:a el Di~ 

trito Federal y Territorios Federales, tipifica como delito el 

promover art!culos o incidentes que motiven la suspensi6n del

juicio, esto es incidentes de previo y especial pronunciamien-

to en materia civil, o incidentes penales en juicios civil o e! 

viles en proceso penal, cuando ellos deben ser resueltos como -
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requisitos ae procedencia de la acci6n, Concluy~ndose que la

fracci6n transcrita debe entenderse as1 PROMOVER ARTICIJLOS 0-

INCIDENTES, O RECURSOS, MA.~IFESTA.'IENTE IMPROCEDENTES, QUE MOTI 

VEN.LA SOSPENSION DEL JUICIO, tal y como acertadamentelo han -

consignado los Legisladores Veracruzanos. 

Y por 6ltimo lo estable:ido en la fracci6n V del ar -

t!culo en la materia, nos señala el pedimento de los t~rminos

para probar lo que notoria~ente r.o poder& demostrar o que no -

tendr~ ningGn provecho su defendido. Al respecto podemos men -

cionar, que al igual, que en lo establecido en el parrafo an-

terior, la discredionalidad con la que debe actuar el juzgador, 

en el sentido Ce apreciación a las probanzas o cualquier medio 

legal, que el abogado defensor interpuciese en favor de su de

fendido, debe ser con sumo cuidado, por una parte analizado -

por el juzgador, pues la propia Ley Penal consagra los deberes 

técnicos asistenciales o por la otra mediante la cautela que -

el abogado defensor tenga al suministrarlo ante los tribunales, 

as! las alegaciones, argucias, o medios de pruebas,falsos que

dar1an sino bajo la responsabilidad Universal de quien los pr2 

mueve, en este sentido, es perfectamente responsable por cent~ 

tener el elemento caracter!stico, que es la preparaci5n formal 

y legal de los medios de impugnaci6n. 
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III.b).- A.~ALISIS DEL ARTICULO 227 DEL CODIGO PENAL -

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.- Tocante a este punto merece, es

pecial detenimiento por la importancia trascedental que repr! 

senta no tan sólo en el !mbito de nuestra Legislaci6n Veracr~ 

zana, sino tarnbi~n por darse en esferas de nuestra RepGblica

entera, as! tene~os que tal y como se establece en el art!cu

lado en menci6n, comete el delito de USURPACION DE PROFESION

AL QUE EJERZA ACTOS PROPIOS DE UNA PROFESION, SIN TENER TITULO 

CORRESPONDIENTE O LA DEBIDA AUTORIZACION, SE LE IMPONDRA DE 

SEIS MESES A TRES A!lOS DE PRISION Y MULTA HASTA DE DIEZ MIL Pf 

sos. 

Ast pues y al tenor de lo que preceptúa la fracci6n IX 

del arttculo 20 Constitucional, tenemos que es permisiblerr:c.,te 

la intromisi6n de terceras personas extrañas por supuesto al -

procedimiento penal, que como en la mayor parte da los casos -

no cuentan con su respectiva autorización o T1tulo legalmente

Registrado. 

Aho=a bie~ la Ley Reglamentaria d~ los arttculos 4o.y 

So. Constitucionales del 30 de Diciembre de 1944 (DECRETO DE M!\ 

YO 26 DE 1945 enumera cuales son las profesiones que necesitan 

T1tulo para su ejercicio (Arttculo 2 y 3) los requisitos que -

deben ser llenados para obtenerlo (arttculo 8 y 9) y las Insti

tuciones autorizadas para expedirlo (arttculo 10 y 14). Ast mi~ 
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mo el Reglamento para la revalidaci6n de grados y titules otoE 

qados por escuelas libres Universitarias de Abril 22 de 1940 -

por Decreto de Junio 26 de 1940. 

Por otro lado el decreto de Diciembre del 31 de 1973 -

apareci~ la Reforma a la Ley Reglamentaria de los articules 4o. 

y So. Constitucionales, relativos al ejercicio de las Profesi~ 

nes en el D.F. por lo que el articulo 2o. de esta Reforma dis

pone lo siguiente: LAS LEYES QUE REGULEN CA.'!POS DE ACCIOll REL_?, 

CIO!IADOS CON OTRAS RANAS O ESPECIALIDADES PROFESIONALES, DETE! 

MINARAN CUALES SON LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE NECESITEN 

TITULO Y CEDULA PARA SU EJERCICIO. A su vez el art!culo 2o. -

transitorio de la misma reforma nos dice a la letra: EN TA.~TO

SE EXPIDAN LEYES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2o. REFORMADO LAS 

PROFESIONES QUE EN SUS DIVERSAS R.'\!-L\S NECESITAN TITULO Pl\AA SU 

EJERCICIO SON LAS SIGUIENTES (ACTUARIO, ARQUITECTO, BACTERIOLQ 

GO, SIOLOGO, CIRUJANO, DENTISTA, CONTADOR, CORREDOR, ENFERMERO 

Y ENFERMERA, PARTERA, INGENIERO,LICENCIADO EN DERECHO, LICENCI~ 

DO EN ECONOMIA, MARINO, MEDICO VETERINARIO, METALURGICO, NOTA -

RIO, PILOTO AVIADOR, PROFESOR DE EDUCACION PRE ESCOLAR, PROFE -

SOR DE EDUCACION PRIMARIA, PROFESOR DE EDUCACION SECUNDARIA,QUl 

MICO, TRABAJADOR SOCIAL •••• 

La reglamentación a que hemos hecho manci6n parecen h~ 

berse quedado en el olvido pues en lo que respecta a nuestra Ma-
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teria podemos observar día con d!a, que personas que no tan •2 
lo se jactan públicamente de ser profesionistas sino que inclE 

so poseen establecimientos, en donde atienden a personas incaE 

tas que por desgracia, su familiar, amigo o allegado han ca!do 

en las redes de ese Imperio m~s grande de México y me refiero

ª la Instituci6n Pública de buena fé al Ministerio Público. 

La Direcci6n General de Profesiones se encuentra facu± 

tada para extender autorizaci6n a los Pasantes de las distin -

tas Profesiones para ejercer la pr!ctica respectiva por un téE 

mino (N)) mayor de tres años (ARTICULO 30), y en caso de caren 

cia de Profesionistas para autorizar temporalmente el ejercí -

cio de una profesi6n a personas no tituladas, capaces o a téc

nicos extranjeros titulados entretanto se organizan los plant! 

les correspondientes y se estimula la formaci6n de t~cnícos m~ 

xicanos (ARTICULO 3 TRANSITORIO). 

Lo vertido anterior~ente a de servir de apoyo para que 

los egresados de las Facultades, puedan tener personalidad ju

r!dica y podar as! desplegar actos en las dístintas ramas de -

que provengan, en cua~to en lo que respecta a nuestra materia, 

es permisible la intromisi6n de pasantes de derecho lo cual,-

no contraviene lo preceptuado en el articulo 28 de la Ley Re -

glamentaria de los art!culos 4o. y So. Constitucionales. 
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IV).- EL SECRETO PROFESIONAL:- Lo preceptuado en este 

punto tampoco pod1amos pasarlo por alto, el secreto profesio

nal, el cual debe entenderse como un deber, no s6lo jur1dico, 

sino tambien de car~cter moral el de guardarlo, por las si -

guientes razones, el defenso al depositar su confianza en el

defensor, lo hace con la absoluta convicci6n DE QUE ESTE NO -

LO DEFRAUDARA EN TODO AQUELLO QUE LE HA CONFIADO, porque en -

otras condiciones no solicitar1a sus servicios. 

Se dice que entre otros deberes inherentes a la defen

sa se encuentra, la fidelidad, con lo que con ello se espera -

que el defensor no lo traicionar~ y la raz6n es que, al Aboga

do se le conf1an los secretos de HONOR, DE LOS QUE DEPENDEN A

VECES LA T!U\NQUILIOAD DE LAS FAMILIAS, aquellas confidencias -

en las que juegan no s6lo los inetreses, sino la honra y la li 

bertad e inclusive la vida. 

As1 el Abogado conocer~ los errores y avances, los -

errores de los hombres, sus pasiones intimas, los motivos ten

tadores, las flaquezas del alma, los ego1smos, la codicia hum~ 

na y tambien los callados sacrificios hero1co, los dolores que 

amenazan el alma de sus confidentes. 

El abogado salvando las diferencias teleol6gicas, es

como el confesor, si ~ste confidente e intermediario ante el -
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Tribunal de la Justicia Divina, aquél lo es ante la Justicia

de los hombres. Por eso tradicionalmente en todos los pueblos 

y en todas las épocas, desde que fué reconocido el derecho de 

la defensa, que arranca desde el derecho natural, el Secreto-

Profesional del Abogado le fué impuesto como uno de sus m~s -

sagrados deberes y se respeta siempre la Ley, consider~ndolo-

inviolable. (48) 

El deber que contrae el defensor en relación con quién 

ha confiado un secreto no debe ser defraudado nunca, ya que si 

ast fuere, resultarta afectado no sólo el derecho de defensa-

del procesado sino también el interés de la sociedad. Por otra 

parte si bien es cierto que la obtención de la verdad es aspe~ 

to principaltsimo al que debe atenderse durante el proceso, el 

Organo Jurisdiccional est~ obligado a guardar un respeto abso

luto para todo aquello que constituya un acto de defensa, y s2 

bre todo,nunca tratar de constriñir al defensor, para que fal

te al deber moral y legal de· trascendencia. 

La revelación del secreto Profesional, constituye un -

delito en la que la tutela penal tiene por objeto, la protec -

ci6n de la libertad individual y la integridad Social. En el -

primer aspecto se afectar!a la vida privada del sujeto y en el 

(48).- EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS. EDITORIAL GRAFI 
CAS ALPINAS, ~L~DRID 1953, PAGS. 8 'i 9, 
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segundo, el normal desenvolvimiento de la Sociedad en esferas

tan importantes como lo son, la moral y las buenas costtllllbres. 

En lo que respecta al C6digo Penal para el Distrito F~ 

deral en su art1culado 210 y su correlativo 151 del C6digo Pe

nal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, nos establecen 

ARTICULO 151.-AL QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE UN SEC~ 

TO REVELARE, SI DE ELLO PUDIERE RESULTAR Dlu'lO PARA ALGUIEN, SE_ 

LE IMPONDRA PRISION DE UN MES A UN Iu'lO Y MULTA HASTA DE DOS MIL 

PESOS, LAS SANCIONES SERA.~ DE SEIS ~!ESES A TRES &'lOS DE PRISION 

Y MULTA HASTA DE CUATRO MIL PESOS, SI EL QUE DIVULGARE EL SEC~ 

TO LO HUBIERE CONOCIDO POR RAZON DE SU ACTIVID;>.O, EMPLEO, CARGO, 

PUESTO (PROFESION),ARTE U OFICIO. 

De lo anteriormente expeusto podemos ~encionar, que --

los supuestos a que se contraen, no solamente quedan comprendi-

dos los funcionarios y empleados públicos, sino también el de--
' fensor. 

La revelación del SECRETO PROFESIO!IAL, en principio -

de cuentas es inviolable, y como ya lo hemos venido asentando,-

es un deber jurídico moral, sin embargo en algunos casos excep

cionales en los que existen bienes de mayor interés, en rela --

ción con el que la tutela la revelaci6n de secretos, el defen -
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sor debe darlos a conocer, como cuando se trata de la patria o 

cuando con el silencio se pudiera lesionar la situaci6n de un-

inocente. 

Sin embargo GUILLERMO COLIN SANCHEZ nos comenta, el d~ 

fensor tiene el deber de no respetar el SECRETO PROFESIONAL,--

cuando sea necesario, hacer pOblica la reserva de la confiden

cia para evltar la condena de un inocente, que se habr!a conf~ 

sado culpable por razones sentimentales o de otro orden, si --

así lo hiciere traicionaría su misión específica, convirti~ndQ 

se en defensor de un tercero culpable, con sacrificio conscien 

tes de su asistido culpable. Si posible fuera salvar a ambos,-

podr& mantener reserva, pero la duda al respecto es acicate -

hastante para decidir afirmati11amente el conflic!-'1 entre hablar 

o callar. (49) 

Nos nos debemos preocupar que lo expuesto anteriormen-. 

te pueda actualizarse pues, la mayoría de los Abogados fieles -

y cumplidores de su cometido, tenem~s presen,te el famoso SECRE

TO PROFESIONAL que tanto se habla en las aulas escolares hasta-

la saciedad, as! podemos observar que en tratándose de casos n~ 

torios, dados por su gravedad o porque aquellos intervienen peE 

sonajes económicamente fuertes, surja la oportunidad para que-

(49) .- GUILLERMO COLIN SJ\NCREZ ,"DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIEN 
TOS PENALES." · PAG. 200. 
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los defensores FAMOSOS (por la constante apariciOn de sus nom

bres en la p~gina roja de los periOdicos) actUen destacadamen

te a base de requiebros nada graciosos a la manera de vedettes 

lentejuelas, chaquira y pasarela versando el asunto sobre el -

cual se le ha depositado toda la confianza del defendido. 
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I),- ES J\DECUADA LA AUTODEFENSA:- Por todos los lados

que le bGsquemos a este asunto, haciendo concordancia con lo -

que establece la fracci6n IX del arttculo 20 de nuestra Const! 

tuci6n podemos conclutr que la auto defensa, es inadecuada e -

incluso en la hip6tesis de que el indicado o procesado sea un

expe~to en el derecho penal. 

Las razones a que hemos establecido anteriormente se -

fundan en lo siguiente, en primer término porque involucra pe~ 

sonalmente en juego la libertad, el honor y el patrimonio pro

pio del procesado que carece de tranquilidad de ~nimo necesa -

rio, para actuar como su propio defensor y en sengudo y Ultimo 

t~rmino porque frecuentemente privado de su libertad por las -

medidas de prisi6n preventiva por tanto el p•~~esado carece de 

un ingrediente indispensable, nos referimos de la movilidad p~ 

ra poder desplegar una defensa efic~z.(50) 

Establece la fracci6n IX del arttculo 20 de nuestra --

Ley Suprema que EN TODO JUICIO CRIMINl\L :rENDRA EL ACUSAIJO LAS

SIGUIENTES GARANTIAS, FRACCION IX SE LE OIRA EN DEFENSA POR SI 

O ••••• al tenor de lo que e.stablece la norma Constitucional,-

cualquier persona que sea aprehendida o detenida puede nombrar 

se defensor de su propia causa pero esto no debe de preocupar-

(50) .-GARCIA RAllIREZ SERGIO, "CURSO DE DERECHO PROCESl\L PENAL~-
PAGS. 118 X 229. . 
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nos, ya a investigaci6n del suscrito, en nuestra Legislaci6n -

Veracruzana, no se ha dado el caso de que el mismo se auto nom 

bre defensor de s! mismo, por otro lado, las deficiencias a 

que alude el precepto Constitucional, ha sido subsanado por 

la Ley Secundaria, en este caso el articulo 156 del C6digo de

Procedirnientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Ve-

racruz, el cual establece. 

ARTICULO 156:- NO PUEDEN SER DEFENSORES LOS QUE SE H~ 

LLEN PRESOS NI LOS QUE ESTEN PROCESADOS. TAMPOCO PODRAN SERLO 

LOS QUE HAYAN SIDO CONDENADOS POR ALGUNO DE LOS DELITOS SE9AL~ 

DOS EN LOS CAPITULOS I, II Y III TITULOS XV DEL LIBRO SEGUNDO -

DEL CODIGO PENAL, NI LOS AUSENTES QUE POR EL LUGAR EN QUE SE -

ENCUENTREN, NO PODRAN ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL DENTRO DE LAS -

VEINTICUATRO HORAS EN QUE DEBA HACERSE SABER SU NOMBRAMIENTO -

A TODO DEFENSOR.(Sl) 

Las razones como ya hemos venido apuntando, es que si 

analizarnos perf ectarnente el estado que guarda un individuo al 

ser detenido y privado como sucede en un sin nGmero de casos, 

de su libertad, incomunicado materialmente, sin poder allegaE 

se dartos, sin movilidad que se hace un ingrediente indispen

sable y lo mejor de todo, debido a que la pr~ctica viciada en 

muy pocos casos el Secretare del Ministerio Público le llega-

(51).- ARTICULO 156 DEL CODIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENA
LES, PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ, - -' 7" 
PAGS. 343 Y 344. 
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a eKplicar la causa de su detenimiento, hace que el sujeto se

encuentre en un estudio pr!ctico de falta de conocimiento. 

Ia).- EL DERECHO O LA OBLIGACION DE NOMBRAR DEFENSOR:

Podemos decir que al tomarse la declaraci6n preparatoria al s~ 

jeto a Proceso Criminal, se le tomar!n sus generales incluyen

do los apodos que tuviere •••• SE LE PREGUNTARA SI DESEA DEFEN

DERSE POR SI O POR PERSONA DE SU CONFIANZA O POR AMBOS, SEGUN

SU VOLUTNAD Y EN EL CASO DE NO TENER QUIEN LO DEFIENDA SE LE -

PRESENTARA LA LISTA DE LOS DEFENSORES DE OFICIO PARA QUE ELIJA 

EL QUE MEJOR LE PAREZCA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 20 CONSTI

TUCIONAL EN RELACION AL ARTICULO 151 DEL CODIGO DE PROCEDIMIE~ 

TOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 

Este requisito debe dejarlo plenamente satisfecho el -

Juez antes del interrogatorio POR SER COSTUMBRE QUE EL REQUERI

MIENTO PAR.~ QUE NOMBRE DEFENSOR, SE LE HAGA AL INCULPADO HASTA

DESPUES DE QUE RINDA SU DECLARACION, IMPIDIENDO QUE LA DEFENSA, 

POR NO TENER AUN PARTE EN EL PROCESO y por lo tanto haga las -

preguntas que estime necesarias a los intereses que se le hayan 

confiado. 

La fracci6n IX del arttculo 20 Constitucional dispone, 

que cuando el inculpado no quiera nombrar defensor después de -

hab~rsele requerido para hacerlo, al rendir su declaraci6n pre

paratoria, el Juez le nombrar! uno de Oficio. Por lo que anali-
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zando el precepto Constitucional debemos tomar en cuenta, que -

esto no significa que el requerimiento deba hac~rsele al fina-

lizar su declaraci6n preparatoria sino al principio. Ahora bien 

el articulo 20 Constitucional de 1857, consagra el derecho del-

inculpado para ser oido por si y por persona de su confianza y

en la Constituci6n que nos rige, concluyendo que aunque se nie-

gue el detenido a defenderse LA LEY SUBSTITUIRA SU VOLUNTAD Y -

DISPONDRA QUE EL JUEZ LE NOMBRE UN DEFENSOR DE OFICIO. 

Por su parte JOSE ANGEL CENICEROS, nos comenta al res

pecto que no se trata de un derecho, sino de una obligaci6n el

nombramiento del defensor, misma que es impuesta al Juez ya que 

de no cumplirse, puede dar origen en la V!a Procesal a la REPO-

SICION DEL PROCEDIMIENTO O IMPUGNARSE POR MEDIO DEL JCICIO DE -

AMPARO INDIRECTO, asi tenemos que las garantias a que alude nue~ 

tra Ley Suprema son irrenunciables ya que por el mismo car~cter

tienden a proteger al inculpado, contra los abusos del Poder Pú-

blico. (52) 

Por las razones expuestas crAVIER PIRA Y PALACIOS nos -

comenta que no es posible que el foculpado renuncie a disfrutar

de la libertad caucional, si la de presentar testigos de desea~ 

go, ni la defenderse por s! o por persona tercera de su confían 

za y éstos pactos, en caso de ex~~tir, son nulos de plano dere-

(52).- CENICEROS JOSE ANGEL~TRAYECTORIA DEL DERECHO PENAL CONTE~ 
PORANEO BIBLIOTECA DE CRIMINAL!A"MADRID. 1943. 
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cho ya que traen perjuicio al inculpado. Por otro lado la Ley -

se convierte en defensor, supliendo las omisiones del procesado 

o de la defensa al decir AUNQUE NO QUIERAS DEFENOERTE, TE DE- -

FIENDO. (53) 

Por ~ltimo un ejemplo contundente es la de que, para -

mantener un equilibrio en el proceso, tenemos que en el primer -

informe que formul6 el Primer Jefe del Ejército Constitucionali~ 

ta DON VENUS'.?IANO CARRANZA al presentar su proyecto de Constitu

ci6n nos expone lo siguiente Que r~sulta totalmente inocuo que -

el Ministerio Pablico gozara de libertad para acumular todos los 

datos que encuentre contra el acusado y en cambio a este, se le-

ponga todas las trabas, para su defensa, (CUANDO YA POR SI LA --

PRIVACION DE .SU LIBERTAD LO COLOCA EN UNA SITUACION DESVENTAJOSA 

RESPECTO DE LA PARTE ACUSADORA.(54) 

II).- EL DEFENSOR DEBE SER UNA PERSONA LETRADA:- Nues -

tra Ley Suprema al establecer que deber! o!rse en defensa por s1 

o por persona de su confianza, tuvo sin lugar a duras la inten-

cionalidad de dejar en sus manos una libre elecci6n y la prohibi 

ci6n a las autoridades que impidieran esa designaci6n del defen-

sor, no obstante el abstenerse el precepto Constitucional de se-

ñalar requisitos de capacidad en el defensor, el precepto Consti 

(53) .-PI!IA Y PALACIOS JAVIER.'l\PUNTES DE DERECHO PROCESAL PENAL FA 
CULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICd', EDI::" 
CION EN MIMEOGRAFO DE J.GURIDI.1943. 

(54).-DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917.TOMO 
II IMPRENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 1922. -
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tucional en consulta, pone en peligro el derecho mismo de la -

defensa que se pretende proteger. 

Ahora bien dados los t~rminos ampl1simos de la frac -

ciOn IX del art1culo 20 Constitucional, nada impedir! que el -

procesado designara defensor a un menor de edad o a un analfa

beto, al respecto hacemos alusiOn a lo que se establece en los 

art1culos 28 y su correlativo art1culo 21 de la Ley Reglament~ 

ria de los art1culos 4o. y So. Constitucionales, los cuales -

mencionan lo siguiente: 

ARTICULO 28,-EN MATERIA PENAL EL ACUSADO PODRA SER 01 

DO EN DEFENSA POR SI O POR MEDIO DE PERSONA DE SU CONFIANZA O-

POR A.~BOS, SEGUN SU VOLUNTAD, CUANDO LA PERSONA O PERSONAS DE

SU CONFIANZA DEL ACUSADO, DESIG~ADOS COMO DEFENSORES (NO SEAN

ABOGADOS), SE LE INVITARA PARA QUE DESIGNE ADEMAS UN DEFENSOR

CON TITULO. Y PARA EL CASO DE QUE NO HICIERE CASO O USO DE ESE 

DERECHO, SE LE NOMBRARA EL DEFENSOR DE OFICIO, (55) 

ARTICULO 21::EN MATERIA' PENAL PODRA SER OIDO EN DEFEN

SA POR SI MISHO O POR MEDIO DE PERSONAS DE SU CONFIANZA O POR -

A.~OS SEGUN SU VOLUNTAD, CUANDO LA PERSONA O PERSONAS DE SU --

CONFIANZA DEL ACUSADO DESIGNADOS COMO DEFENSORES, NO SEAN ABOG~ 

DOS, SE LE INVITARA PARA QUE ADEMAS DESIGNE UN DEFENSOR CON TI-

(55).-LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 4o. Y So. CONSTITUCIO
NALES.RELATIVOS AL EJERCICIO DE PROFESIONES DEL D.F,DIARIO 
OFICIAL DEL 26 DE MAYO DE 1945 PAG. 172. 
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TULO,EN CASO DE QUE NO HICIERE USO DE ESE DERECHO, SE LE NOM-

BRARA AL DEFENSOR DE O FICIO QUIEN EN TODO CASO DEBERA SER TI

TULADO. (56). 

Como se podr! observar estas normas secundarias reme

dian la duda subsistente, pero de una manera enunciativa, pues 

en la pr!ctica como hemos venido refiri~ndonos hasta la sacie

dad, todo mundo es Abogado pies como resulta permisible la in

tromisiOn de terceras personas, en nada impide que puedan ac -

tuar ante los Tribunales de Justicia, por nuestra parte mencio 

namos una vez m!s los comentarios que nos hace al respecto VA~ 

QUEZ ROSSI, LA POSIBILIDAD TECNICA DE SER DEFENSOR NO SOLAMENTE 

ESTA ABIERTA A CUALQUIERA, SINO DADO AL PROCESO PENAL ES UN SI~ 

TEMA NORMATIVO, DE ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACION TECNICA SUS M!; 

NISMOS DE COMPRENSION Y ESPECIALIZCION, SE ENCUENTRAN ESTRICTA

MENTE RESERVADOS A UN GRUPO (PROFESIONAL), QUE LO INTERPRETA,-

REALIZA Y ACTUA. (57) 

Por otro lado una de las muchas razones importantes P! 

ra exigir que los defensores en lo que respecta a nuestra mate

ria penal, sean Abogados, es que el representante del Ministe -

ria Pfiblico en lo que concierne a nuestro Pa1s,es un (LETRADO), 

luego entonces se romper1a el principio de igualdad de las par-

(56) • ..¡.Ey Df:L EJERCICIO PROFESIONAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,
EDICION DEL DIARIO.PRESENTE. XALAPA.VER.ENERO L973 PAG,161 

(57).-VAZQUEZ ROSSI JORGE.LA DEFENSA PENAL.SANTA FE.ARGENTINA RU 
BIZAL,s.c.c. 1978.PAG.68. -
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tes, si el defensor no lo fuera. Por las razones anteriormente 

expuestas el defensor se constituye en un verdadero perseguidor 

y localizador, de qui~n est! encargado de su caso porque con -

gran indiferencia ha sido abandonado y por ende cada nueva ges

ti6n o acto de defensa, habr! que poner en juego el impulso ec.2 

n6mico , como actualmente podemos observar en un sin namero de

casos. Todo lo que hemos venido haciendo menci6n d! l!stima el

observar, como causas vienen y van, sin tener el asesoramiento

de un Letrado, los cuales quedan bajo el infortunio y la buena

bondad de la suerte de que su asunto por obra y milagro de Dios 

se resuelva. 

II.a).- CRITICA A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 20 CONS

TITUCIONAL:· Por imperativo que un momento nos resulte no pode

mos dejar asentado, lo que en juicio representa, la estructura

ciOn adecuada de la fracci6n IX del art!culo 20 de nuestra Ley

Superior, y nos referiremos en su parte conducente a SE LE OIRA 

EN DEFENSA POR SI O POR PERSONA DE CONFIANZA. O POR AMBOS SEGUN 

SU VOLUNTAD. ya se ha tocado el numerosos casos, que la auto d~ 

fensa da como resultado una violaci6n al procedimiento penal,-

pues se contra pone con las Garant!as Constitucionales del mis

mo articulado en consulta,claramente nos especifica, por desgr~ 

cia al no haber una adecuaci6n a la Constituci6n, es permisible 

que cualquier persona amparada en la Garant!a Individual, se e~ 

trometa, por lo que se ha de dejarse bien asentado, que no es -
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que, con el poner a un defensor letrado con eso·se remediar!a

la buena defensa, sino, que en primer término se evitar!an los 

abusos cometidos por aquellos sujetos que sin importarles, que 

el procesado se quede años a purgar condena o que acredite su

no intervenciOn en la comisiOn del hecho delictuoso que se le

imputa, y en segundo lugar evitar!amos en parte los vicios que 

se comenten ante las autoridades, pues aquél, que se ha desig

nado para defender por carecer de los conocimientos, pretenden 

superarlos mediante el incentivo econOmico. 

Por otra parte al efectuarse una especificaciOn ante -

el precepto Constitucional que se ataca, tendr!a la Garant!a -

el acusado de contar con una asesor!a adecuada y as! sin lugar 

a dudas estar!amos ante el perfeccionameinto de las partes en

el Procedimiento Penal. 

III).- ACEPTACION DEL CARGO Y RENUNCIA DEL MISMO:- Pa

ra que los actos de defensa principien a tener vigencia, es iE 

dispensable que el defensor acepte el nombramiento, de tal ma

nera que, deberfi hacerlo ante el Organo o Autoridad correspon

diente, tan pronto se le dé a conocer su designaciOn y para que 

surta sus efectos legales constar~ en el e~pediente relativo.

A partir de ese momento est~ obligado a cumplir con las oblig~ 

cienes inherentes a su funciOn • 
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Lo afirmado nos lleva a pensar que, los actos de la -

defensa est!n condicionados al nombramiento de defensor y como 

consecuencia del mismo, a la aceptaci6n del cargo, empero de -

acuerdo con el C6digo de Procedimientos Penales para el Distrl 

to Federal, esto no es as1, por la siguiente raz6n POR QUE EN -

TODAS LAS ADDIENCIAS EL ACOSADO PODRA DEFEllDERSE POR SI MISMO O 

POR LAS PERSONAS QUE NOMBRE LIBREMENTE. El nombramiento de de-

fensor no excluye el derecho de defenderse por s! mismo.(58) 

Ahora bien cuando el defensor renuncia al cargo o inc~ 

rre en alguna causa que lo haga cesar en el mismo, la Ley Proc~ 

sal guarda silencio, empero aGn, cuando no lo establece expres~ 

mente, como para la pr!ctica de las diliger.cias, el procesado -

debe estar asistido por el defensor, si ~ste no lo ha designano 

persona.de su confianza que lo substituya, el Juez del conoci -

miento le presentar! la lista de defensores para que lo escoja-

y solamente cuando no lo haga lo designar! el Juez. 

Este criterio prevalece durante el pr~~edimiento, pues 

sin la asistencia del defensor !Particular o de Oficio) se incu-

rre en violaci6n a las Garant!as que para el procesado ha esta -

blecido la Constituci6n. Tarnbi~n existe responsabilidad para el 

158).- GUERRA AGOILERA JOSE CARLOS.CODIGO PENAL Y CODIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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défensor faltista, pero en este caso, se substituir~ por uno -

de oficio, suspendi~ndose la vista a efecto de que ~ste se im

ponga, debidamente de la causa y pueda preparar la defen.sa. Lo 

dispuesto no obsta para que el acusado nombre para que lo de -

fienda a cua1quiera de las personas que se encuenrten en las -

audiencias y que legalmente no est~n impedidas para hacerlo. 

La violaci6n en que se incurre cuando el procesado no -

est~ asistido por su defensor, da lugar a la nulidad de todo lo 

actuado y en consecuencia a la reposici6n del procedimiento. 

Cuando el defensor no cumple el cargo que se le ha co~ 

ferido incurre en la comisi6n de un delito, segfin se desprende 

de lo establecido por el C6digo Penal para el Estado de Vera -

cruz y en cayo texto dice lo siguiente SE IMPONDRA SOSPENSION

DE SEIS MESES A CINCO AROS DE PRISION,MULTA DE CINCO MIL Y SO,!? 

PENSION DE DOS A!lOS DEL DERECHO DE &JERCER LA ABOGACIA, EN SO

CASO, Y PRIVACION DEFINITIVA SI REINCIDIERE EL ABOGADO DEFEN-

SOR O LITIGANTE QOE I,- ABANDONE ONA DEFENSA O NEGOCIO SIN MO

TIVO JUSTIFZCADO ••••• Art1culo 284. 

Y en cuanto a los defensores de oficio, el mismo C6di

go menciona que cuando estos sin fundamento no promuevan las -

pruebas conducentes en defensa de los reos que los designen se

r~n destitu1dos del empleo. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- Uno de los temas que m!s controversia representa, en la m~ 

teria Penal lo es, la.InstituciOn de la Defensa, por el que al 

analizar sus antecedentes histOricos comprobamos fehacientemen 

te, como a medida de que el concepto de Libertad, fuA ampli!n

dose en igual o en la misma proporciOn, lo fuA la Garant1a 

Constitucional del Derecho de la InstituciOn de la Defensa. 

II.- As1 por cuanto hace, a los antecedentes histOricos, con -

que arrancá dicha Garant1a podemos observar, que cual metamOrf2 

sis fu~ d!ndose en aquellos pa1ses en que evoluciono el Derecho. 

III.- Si observamos detenidamente tendremos que ya en la anti -

guedad exist1a esa inquietud de quien deber1a de representar a

aquAl, en que sus derechos hubiesen sido violados y me refiero

ª que con el conocimiento hist6rico, el viejo Testamento, en que 

a groso modo, se establecía que ISAIAS Y JOB, dieran normas a -

los defensores para que con su intervenci6n, tuvieran ~xito las 

gestiones en favor de los mentecatos, de los ignorantes, de las 

viudas, de los menores de edad, de los pobres cuando sus dere -

ches hubiesen sido conculcados. 

IV.- Como se podr! advertir la figura del defensor, tiene su -

asiento, desde fechas inmemorables, pues como lo hemos tratado, 



- 114-

acusado y defensor de su misma causa no podtan darse, en un -

mismo sujeto. 

V._ El establecimiento formal y material de la Instituci6n de

la Defensa, lo podremos advertir en GRECIA en donde nace la -

Profesi6n del Abogado, y no ast como sucedi6 en la antigua RO

MA, en los sistemas barbares, o en el Feudal, en la que no era 

permisible, la intromisi6n de terceras personas en la coadyu -

vancia de sus defensas. 

VI.- A medida en que evolucion6 el sistema procedimental en 

GRECIA fu~ costumbre, que el acusado se hiciese representar 

por dictamenes de Peritos Jurtdicos especiales, esto con la fi 

nalidad de poder llevar a cabo u11a mejor defensa del acusado y 

n6tese la calidad de aquellas personas Abocadas en el amplio -

conocimiento de la materia penal. 

VII.- Por otro lado y a la par, que en otros pa1ses los romanos 

advierten la adopci6n de las Instituciones del Derecho Grl.ego,

y en la ~tapa de las Legis Actiones, tenemos que con la Cogna -

tic, la secuencia era que el Estado ordenaba por principio de -

cuentas la investigaci6n del caso y no se tomaba en considera -

ci6n al acusado, d~ndosele la intervenci6n, que le competta al

procedimiento del fallo correspondiente. Posteriormente tenemos 

que es con el procedimiento formulario, en que aparece la Insti 
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tuci6n del !PATRONATO), y como bien se deja advertir, es con la 

costumbre, con la que se admite la presentaci6n por medio del -

!ORADOR), no era otro que el !PATRONOS CAUSIDICUS), experto en

el arte de la oratoria, quien a su vez era instru!do por el ver 

dadero lll>VOCATUS), el perito en Jurisprudencia y habituado al -

razonamiento forense, como se podr! advertir resulta incuestio

nable que dichas Instituciones haya dado gran importancia, en -

lo que respecta a la defensa del acusado y m!s adn fijado los -

11mites de quienes podr!an ejercer dicha facultad representacig 

nal. 

VIII.- El establecimiento de la Instituci6n de la Defensa, tamp2 

co se deja advertir en los procedimientos de tipo inquisitorio -

como lo fuli dado en ESPA!IA, por los visigodos, pero es con NICO

LAU EYMERIC, en su obra Manual de Inquisidores escrita a fines -

del Siglo XVI, en la que nos da la pauta del Onico requisito en -

que si era permisible el nombramiento de defensor, pero lo era -

con la finalidad primordial de que convenciera a su defendido que 

confesara, as! cuando este lo hac!a era inatil !".l nombrar a liste, 

el Ahogado Defensor era nombrado por el inquisidor, y le tomaba -

juramento de defender al reo conforme a la verdad y de guardar el 

secreto de cuanto viere u oyere. 

IX.-Tenemos que es con la declaraci6n de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, expedida por la Asamblea Constituyente de FRAN-
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CIA en que regulaba el procedimiento penal del 29 de Septiem -

bre de 1791, haciéndose obligatoria la Instituci6n de la DefeE 

sa en favor del acusado a manera de ejemplo podemos citar, que 

es desde el interrogatorio, en que el acusado tenta el derecho 

de nombrar el Defensor. 

x~.- Por cuanto hace a la Instituci6n de la Defensa en el Der~ 

cho Azteca y en el Maya, tenemos que en ambos existta la GaraE 

tta de la Instituci6n de la Defensa en favor del acusado ast -

tenemos, que en el Azteca era de sumo Derecho el nombrar De -

fensor o la defenderse por st mismo, y en la Maya existtan al

gunos funcioanrios que actuaban como Ministros, que eran como

Abogados o Alguaciles. 

XI.- Posteriormente llegamos a un ~unto primordial el cual me

rece especial detenimiento y me refiero al origen Constitucio

nal de la Instituci6n de la Defensa en M~xico, por lo que pod~ 

mos advertir que la Fracci6n IX del art1culo 20 de nuestra Ley 

Superior en el devenir hist6rico, ha tenido distintos desenvol 

vimientos, siendo que en un principio se consagro que la·m~jor 

manera de defenderse lo era por st mismos, resultando que por el 

todo negativo, por las razones que fueron en los sistemas proce 

dimientales, los Legisladores recog1an la influencia de la con

quista Española por tanto el sujeto a procedimiento criminal a

manera de ejemplo quedaba en desventaja al considerar que la m~ 

nera de defensa lo era por s1 mismos, haciendo nugatorios sus-
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derechos. Y por dict!men y Proyecto de la Constituci6n Poltti

ca de los Estados Unidos Mexicanos, del 16 de Junio de 1856,en 

su articulado del Proyecto 24 el cual nos dice: QUE EN TODO PRO 

CEDIMIE!ITO CRIMINAL EL ACUSADO TE!IDRA LAS SIGUIENTES GARAllTIAS 

Fracci6n I Que se le oiga en defensa por si o por personero o

por ambos.... Hay que hacer menci6n que personero era una es~ 

cie de Procurador Judicial, y que eran las personas autoriza -

das por la Ley para representar ante los Tribunales, a las par 

tes y a los terceros intervenientes. Y finalmente es con la -

constituci6n de 1857 en la que se disponta arttculo 20 que en -

todo juicio criminal el acusado tendr! las siguientes Garanttas 

Fracci6n v. Que le oiga en defensa por st o por persona de su -

confianza o por ambos segdn su voluntad y ••• olvid!ndose los -

Legisladores el especif~=ar que aquel que debe defender al acu

sado, necesariamente debe ser un profesional del Derecho. 

XII.- Cabe hacer menci6n que antes del establecimiento de la L~ 

yenda (por persona de su confianza) tenemos que di6 a luz al d~ 

bate del Congreso Constituyente de 1856, en la que se discutta

la supresi6n de la palabra (PERSONERO), y que en lugar quedase

por un defensor concluyendo con la anulaci6n ·del mismo y quedan 

do tal y como hasta la fecha la consagra la Constituci6n de - -

1917. 

XIII.- Ast debemos definir"en sentido estricto que el concepto--
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de la defensa es, la actividad encaminada a la tutela de inte

reses leqttimos, implicados en el proceso ya sea_. este penal, -

civil, etc., realizada por persona no titulada, en aquellos r! 

qimenes procesales, que se permite la intervenci6n de personas 

no tituladas, en aquellos r6gimenes procesales que se permiten, 

la inetrvenci6n de personas no tituladas en esta funci6n, o --

por el propio interesado. 

XIV.-La elecci6n del defensor nos conlleva al buen entendimien-

to de que esta debe de recaer en el propio acusado, como aseve

ra FRACESCO CARNELUTTI, que al respecto nos menciona, Que la -

elecci6n del defensor es totalmente libre, no existiendo otro -

l!mite que la confianza del imputado, en este orden de ideas, -

tenemos que a medida que el juicio asumi6 formas cada vez m~s -

determinativas, se pronunci6 la exigencia de que el defensor -

fuere un t6cnico no s6lo del Derecho en general sino en partic~ 

lar del Derecho y del Proceso Penal. 

xv.- Para efectuar la distinci6n entre las figuras representat! 

vas del proceso penal, se hace indispensable el saber el concee 

to del ADogado, defini~ndose el mismo, como aquel que defiende

º acusa un pleito suyo o ajeno, demandando o respondiendo, pero 

segan el Estado de nuestra Legislaci6n, es el profesor de Juri! 

prudencia que con t1tulo leg!timo se dedica a defender en jui -

cio o por escrito o de palabra los intereses o causas de los l! 

tigantes. 
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XVI.- La intervenci6n del Abogado en el proceso penal, puede -

ser de distintos planos, segUn la parte cuya defensa asuma, ya 

sea por las partes acusadoras, que comienza con la intervenci6n 

de la denuncia o querella, o esto es claro ya que el arttculo -

124 del C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Ver! 

cruz, no establece la forma y t~rminos de la coadyuvancia, y en 

cuando a la def~nsa de las partes acusadas, esta no tiene reel~ 

vancia, pues la actuaci6n del defensor es independiente a la v2 

luntad de los mismos, y dicha dependencia, se explica por el C! 

r!cter pUblico de la funci6n que realiza, para el ejercicio pr2 

fesional de que se trata. 

XVII.- El concepto de pasante al igual que las otras figuras in

terventoras en el procedimiento penal, esta no debe ved~rsele, a 

aquel que tambi~n forma parte del engranaje, por lo que podemos

definirlo como el estudiante que ejerce cualquier actividad pro

fesiona.1 propia de su facultad antes de obtener el grado de Li-

cenciado, bajo la direcci6n de un profesional autorizado, para -

el ejercicio profesional de que se trata. 

XVIII.- Se hace comprensible la encuadraci6n del derecho de pos

tulaci6n, al cual definimos ampliamente, como la facultad que s~ 

lo determinadas personas, tienen para hacer promociones necesa -

rias a la iniciaci6n y desenvolvimiento del proceso, siendo reg! 

da por la Ley General de ?rofesiones del 30 de Diciembre de 1944 

que en su articulo 26, reclama entre otras cosas,POSESION DE TI-
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TULO PROFESIONAL LEGALMENTE REGISTRADO, POR QUIENES DEBEN DE I! 

TERVENIR, COMO PATRONOS O ASESORES TECNICOS. 

XIX.- La defensa en los procesos civiles y en los penales, resul 

ta de indiscutible importancia ya que si tomamos en cuenta que -

en lo que respecta a los primeros, su intervenci6n consiste en -

una oportunidad que la Ley le otorga para que deduzca sus dere -

ches en juicio, sin embargo si hablamos en materia penal, estar~ 

mos hablando de una obligaci6n, impuesta por la Ley Constitucio

nal. 

XX.- El defensor de oficio figura de gran trascendencia, llegamos 

a la consluci6n de que esta es obligatoria al acusado, misma que

se encuentra garantizado por ~~_propia Constituci6n de los Esta -

dos Unidos Mexicanos, ~ el objeto de esta figura representacional 

lo es el patrocinio, de todos los acusados que carezcan de DEFEN

SOR PARTICULAR. 

XXI.- Al igual que las otras Instituciones interventoras en el -

Procedimiento Penal, no podemos dejar de señalar, que en lo que

respecta al defensor de oficio, nuestra.Legislaci6n hace menci6n 

en la Ley Organica del Poder Judicial, un requisito indispensa -

ble, para su designaci6n, la de ser Licenciado en Derecho y •••• 

Si tomamos en consideraci6n lo asentado anteriormente, constata

remos que existe una contra posici6n en el equilibrio procesal,-
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de las partes en el procedimiento ya que si bien por una parte 

eñ Representante Social, es un letrado al igual que lo es el -

Juez del conocimiento resulta incuestionable, para que el de-

fensor en lo particular en lo que respecta a los procedimientos 

penales, no lo sea. 

XXII.- Bueno ser1a que las prevenciones que hace alusi6n el ª! 

tlculo 284 del C6digo Penal para el Estado de Veracruz, contu

viera una norma mas estricta y m!s sancionadora, ya que como -

hemos venido repitiendo el sujeto a proceso criminal se juega, 

su libertad, su patrimonio, el honor e incluso la vida, cosa -

que tal parece que se ve con indiferencia en pleno adelanto l~ 

gislativo, al actualizarse las noramas que preveen los delitos 

de Abogados Defensores y litigantes, tenemos que as1 evitar1a

mos constantemente, que los Abogados desasistieran a su defen

dido, pues como observamos con desprecio dejan la carga a las

probanzas, a la voluntad de los Secretarios para que citen a -

los que mejor les parezcan, ventil!ndose procesos que bien hu

bieran podido resolverse desde un principio. 

XXIII.- Necesriamente debe de d!rsele la importancia, el tema

de Usurpaci6n de·Profesi6n ya que en nuestra Legislaci6n es muy 

frecuente y debido a que dentro de las amplias facultades que -

prevee la fracci6n IX del art1culo 20 C~nstitucional, la intro

misi6n de sujetos, en los procedimientos penales, ostent!ndose

como letrados enganando a incautos, por tanto a juicio del sus-
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tentante, las prevenciones a que alude el art!culado 227 del -

C6digo Penal para el Estado de Veracruz, deben de tener normas 

m!s estrictas, a sancionadoras a manera de prote'cci6n no tanto 

de la profesi6n a la que hoy es nuestro tema, sino de las pro

fesiones en general, por tanto se evitar!a cuando menos la com 

petencia desleal que prevalece. 

XXIV.- En cuanto al gastado tema de l• auto defensa, establee! 

da por nuestra Ley Superior, se lleg6 a la conclusi6n de que -

el precepto Constitucional, resulta totalmente en la pr!ctica, 

inexacta ya que los medios Procedimientales de nuestra Legisl! 

ci6n no ca acorde con las necesidades actuales, en primer t~r

mino, por que el individuo desde el momento mismo en que es de 

tenido como resulta en la mayor!a de los casos este, pr!ctica

mente se encuentra materialmente incomunicado, y s6lo se le d! 

conocimiento del motivo de su detenci6n hasta el momento en 9ue 

deba tomarse su declaraci6n ante la autoridad que motiv6 dicho

detenimiento, como resultado de la pr!ctica viciada que impera

en esos regímenes, por tanto dicha privaci6n da como resultado

que el sujeto no pueda desplegar actos tendientes a su defensa

y en el caso de que este sea un conocedor del Derecho, carece -

de la tranquilidad mental de que s6lo se puede tener fuera de -

toda contienda legal, e incluso por estar dispuesto por el ar-

t!culo 156 del C6digo de Procedimientos Penales para el Estado-

XXV.- Por las razones antes expresadas debemos entender que el-
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defensor en los r6gimines procesales penales, debe ser una per

sona letrada, ya que si tomamos en consideraci5n a lo que alu

de el articulo 28 de la Ley General de Profesiones en la que.

establece la imposici5n de un Profesional del Derecho Titulado, 

pero por desgracia de una manera enunciativa, ya que en la --

pr&ctica como podemos constatar los actos de defensa se dejan

ª cualesquiera persona que sea designado por aquel, que se en

cuentra involucrado por un proceso penal, por tanto nada impi

de que el detenido o el procesado en su caso, designe a unanal 

fabeto, dando o~igen al viciamiento en el r6gimen que se trata, 

pues como hemos venido repitiendo el despegamiénto de los actos 

de defensa necesariamente involucran un alto nivel de especiali 

zaci5n del tema que se trata. 

XXVI.- Nuestra cr!tica constructiva consiste en que necesaria -

mente debemos darsele una reforma a lo que preceptGa, el art!c~ 

lo 20 Constitucional,el que deber! de quedar en los si9uientes

t6rminos: EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL TENDRA EL ACUSADO-

LAS SIGUIENTES GARANTIAS PRACCION IX. (DEFENDERSE POR l'ERSONA DE 

SO CONFIANZA, CUANDO LA PERSONA O PERSONAS DE SO CONFIANZA DEL

ACUSADO DESIGNADOS COMO DEFENSORES, NO SEAN ABOGADOS, SE LE IN

VITARA l'ARA QUE ADEMAS DESIGNE UN DEFENSOR SEA ESTE PASANTE DE

DERECBO O TITULADO, Y PARA EL ASO DE QUE NO HICIERE OSO DE ESE 

DERECHO, SE LE NOMBRARA AL DEFENSOR DE OFICIO, QUE EN TODO CASO 

DE NO TENER QUIEN LO DEFIENDA, SE LE l'RESENTARA LA LISTA DE LOS 



- 124 -

DEFENSORES DE OFICIO PARA QUE ELIJA EL QUE O LOS QUE LE CON -

VENGAN. SI EL ACUSADO NO QUIERE NOMBRAR DEFENSORES, DESPUES DE 

SER REQUERIDO PARA HACERLO, AL RENDIR SU DECLARACION PREPARATQ 

RIA, EL JUEZ LE NOMBRAJIA IJNO DE OFICIO. EL ACOSADO PODRA NO!! -

BRAR DEFENSOR DESDE EL .!IOMENTO EN QIJE SEA APREllEllDIDO Y TENDRA 

DERECHO A QUE ESTE SE SALLE PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS DEL -

JUICIO, PERO TENDRA LA OBLIGACION DE HACERLO COMPARECER CUAN -

TAS VECES SEA NECESARIO, Y) ••••• 
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