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INTROOUCCION 

La Defensorla de Oficio, surgn como una Institución, 

principalmente despu\ls de una surie de loi;,ros de las conquistas 

sociales, teniendo como func1on pr1mord1al la da avocarse a 

preparar, au:{i l 1ar' y asesorar dentr·o de la etapa oreprocesal al 

presunto responsable, para declarar ante la presem:1a del C. 

Aoente del H1nister10 Públ tt:o ln-.·est1gadot• sobre los hechos 

presumiblemente delictivos que al misma se le imputen. 

Dentro de los pr1vile9l.os sociales en nuestr•a Ccnst1tt..1.::1on 

Polltica, en su capitulo de GARANTIAS INDIVIDUALES, se 

contempla~ en el ARTICULO 20 FRACCION IX, que esta c.on:aqrada la 

Garantia de Alldtencia a fin de que el acusado sea escuchado 

respecto de lo qut? tt:?nga que argu.nentar en su defensi'. ya sea 

que la haga por si mismo o por medio de personad~ su con-fianza. 

La prop\a fraccton establece la Oe"fenso1·1a de Of1c10, lo 

cual sí9nifica que si el imputado carece de defensor, ya sea par 

no conocer abogado particular, o como frecuentemente sucede por 

carecer de los mec:hos económicas para: ministrarse de vna defensa 

part\culdr e incluso por negarse a nombrarlo. el Estado de toddS 

formas le o•ranti:a que no sera vejado el beneficio al que tiene 

derecho, permitiéndole que elija entre la lista de defensores de 

of1cio adscritos a la Agencia Investigadora de que se trate v 

en ott1ma in~tancia el c. Agente del Hinisterio Publ i.co 

Investigador, cuando subsista la neqat1va ae aceptar nombrar a 

un defensor, 11.imese particular o persona de conf1an.:a por- parte 

del acusado tiene la facultad de nombrarle un defensar de oi1c10 

quien dentro de sus obligaciones tiene la de c:onocer los motivos 

base de la denunc:La o querella formulada en contra del presunto, 

y asimismo dentro de la etaoa procedimental aludida, se debe 

abastecer de todos los elemer. tos que pL1edan comprobar su 

inculpabilidad, o en su defecto, bu se: ar atenuar su 

responsabilidad para el caso de ser cons1qnado ante el Ju~gado 

de Prime1~a lnstanc:1a y aur, ma.s, poner especial atenc:.1~n 



promover lo conducente en los casos Que se amerite interponer el 

amparo, cuando considere que se estan violando las Garantias 

Individuales de su representado por la autoridad r~espectiva, 

además tiene dentro de sus funciones el procurar establecer la 

relación con el defensor de oficio adscrito al juzgado que 

corresponda con la finalidad de poder se~alar y subrayar las 

actuaciones que se consideren importantes y por consecuencia, 

que coadyuven a realizar una defensa uniforme y conforme 

derecho, la que tenga por resultado la impartición pronta y 

expedita de la Justicia. 

Se hace la presente alusión a la Ley de la Oefensor!a de 

Oficia, con el fin de poder considerar la vital importancia que 

tiene el cumplimiento del precepto constitucional en cuanta a 

las garantias que tiene el inculpado de estar dignamente 

representado por Abogado Particular, o en su defecto por el que 

le asigne el Estado. 

Es por lo tanto importante dejar perfectamente establecida 

la gran relevancia que tiene la intervencion de la Defensorla de 

Oficio en la averiguación previa y asimismo, mostrar las graves 

consecuencias jur!dicas que sufre el acusado cuando no se le 

brinda la atención y el apoyo Juridico que el caso requiera por 

parte de la institución aludida, ya que la práctica, 

constantemente denota que no se aportan ni los conocimientos ni 

los medios necesarios para establecer una defensa eficaz en 

beneficio del presunto, teniendo como resultado el que sea 

consignado al juzgado del conocimiento con privación de su 

libertad. 

Siendo motivo inquietante para el desarrollo del presente 

trabaJo, en el cual se analizan las actividades actuales de la 

defensor!a y por ende se presentan una serie de propuestas que 

buscan el robustecer el desarrollo de la institución mencionada 

y poder estar acorde a las necesidades de defensa jur1d1c.a que 

el pais requiere. 



C A P I T U L O I 

LA DEFENSORIA DE OFICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
HISTORICO - DOCTRINAL 



1.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

EN MATERIA PENAL 

El avance de la act1v1dad represiva, cuya imagen se ha 

pretendido ldent1t1car con el desarrollo de las ideas penales, 

contempla diferentes puntos de vista respecto del pueblo que se 

pretende estudiar·. 

Aoarec1endo como pr1nc1pal punto de d1screpanc1a el querer 

entender a las diversas sociedades que se han estructurado, 

debido a que no todas se forman acorde a un patrC.n, n1 su 

cultura ha sido igual en su eovoluc1cn. 

En lo que corresponde a las referencias que se tienen de 

epocas remotas de nuestro Derecho Penal 

man1f1estan quP- por la forma en que se 

Mexicano, 

apl 1caba, 

éstas 

era 

extremadamente cruel y leJOS de presentar 1..ma idea de pena 

impuesta a un acusado m~s bien parecla un sentimiento de 

venganza que el Tribunal, encargado de eJercer• la justicia, 

imponla con la finalidad de preservar la unión del grupo. 

La imagen del defensor publico en nuestro pals se puede 

observar desde el antiguo Derecho Penal Mexicano de la época 

azteca. donde ya e~1stlan abogados a quienes se les identificó 

con el nombre de Teoantlatos, los cuales tenl..an la 

responsabilidad de r·epresentar a aouel los que fL1eran a ser 

Juzgados, as! como velar por los intereses de los desprotegidos, 

ademas de as1st1r a indefensos. 

Dentro de las carac:tertsticas del Derecho Penal A;:teca, 

independientemente ae deJar plenamente establecido un concepto 

de severidad y rude;:a oor los delitos c:omet idos, las penas que 

se impon1an comunmente eran: La esclavitud, cercenamiento de 

miembros y, en mas alto porcentaJe, la pena de muerte. 

Al abogado Tepantlato se le identificó como "El que habla 

en favor de alguien., es ayudador, toma parte de alguno, voltea 

las cosas de la gente, arguye, es substituto, es delegado". 

Los encargados de vigilar el Ministerio de la Justicia 



~ztec~, dentr·o del Tr1bunal er•an Jlleces, esc1•ibanos, actuarias, 

policias, verdu9os, etc., y ademas de estos func1onar1os 

existian ya los at>oc;.¡ados o gestores llamados Tepantlatos, los 

que agitaban, defendian o l"epresentaban los intereses de los 

lit1gantes en los Jl11c1us 1 as1 también en la historia queda 

asentado qui:! dentro de la enoca colonial, la legislación 

ecles1astica muestra la e~1stenc1a del ~bogado o pr·ocur·ador· de 

pobres as!. como para los cr1minc"les. Se destaca que duri\nte la 

epoca colonial se impusieron en Mé>nco Las Leyes Espa?"íolas: El 

Fuero Juzgo, La Novisima Recop1 lctc\ón y otros cuerpos legales, 

los que hablaban va sobre la asistencia del defensor· para 

beneficio del pl'oCe'!i~do. 

Poster1or a la lndeoendenc1a d~ nuestro pats, ewisten 

ordenamientos nacionales. decretos de diversas constituciones 

sin que algunc:t de el las e~prese el der·~cho a la defensa en forma 

gratu1 ta, su~ndo hasta el a~o de 1857 dentro de la Const1tuc1ón 

en la que se asienta el benef1c10 del pr·ocesado al tener· derecho 

a la as1stenc1a Ju1·td1ca gr·atuita. 

Se contemplan otros antecedentes que realmente tienen paca 

impor·tanc1a pat•a beneficiar al acusado como el que apar·ece en la 

Ley Miranda, publicada en el año de 1858, la que reglamentaba la 

Defensor1a de Of1c.10 en sus a.rttculos 460 al 467, mencionando el 

primero por ser el de mas 1mpor·tanc1a. diciendo textualmente lo 

s19uiente: "Al concluir la confes1cn, se le prevendr~ que nombre 

defensor y si no lo hic1er·e se le nombrar-.'.\ de oficio; y en 

Hex.ico se hara cargo de la defensa a los abogados de los pobres, 

por riguroso turno, que llc~·ar~ el Juez m.\s antiguo en un libro 

que f1rmarl. l.a partida del aboqado que corresponda. 

Es imoortante resaltar que en 1 a decada a que se hace 

referencia en lineas anterior·es, Mexico v1vio una epoca de 

desconcierto debido a los múltiples problemas que le agobiaron, 

como fue la coronac1::-n de Max1mil1ano, la lucha de liberales y 

conservadores, la intervencion francesa, etc., hechos que 

impedlan continuar con la aplicación de beneficios que ya se 

3 



contemolaban en la incipiente Constitucicn de 1857 los que se 

e>:oondran ooster\ormente, como tema importante de 9arant1as 

sociales. 

Es hasta el a'l"io de !903, en que nuevamente se reqistran 

antecedentes en que se contempla la Defen..:.oria de Oficio sin 

deJar ninguna huel \a de importancia, la que se re9lament·~ en la 

Ley Orc_¡°"'nica del Hin1ster10 Pub\ico del af'lo de refurenc1a. 

Acto relevante es al publicarse la Constituci•!-n f'olttica de 

los Estados Unidos f'\exicanos de\ at'o de 1917, ya que encontramos 

dentro de\ capitulo de 9arant\.as 1nd1v1duale~ que se retoma, en 

oran par·te ~l derecho a la defensa 91·atuita, tal como lo expt•esa 

la i1·ac.ci;;on 1X del artt.culo ~O de la Ca1·ta Haqna, siendo 

periecc1onado en c.omparaci:=.-n a la fraccion V del mismo articulo 

de la Constitución de t857. 

Es altamente adm1rable la pa1·tic1pac1cn del mensa.le y 

provecto de Const ituc1cn de Don Venust1ano Carr•anza, fechado en 

la C1udad de Queretaro el lo. de Dic1embre de 1910 en el que se 

deJa de man1t1esto el deseo de Ql.lerer proteger la d19nidad del 

acusado, por lo qu~ se tt"anscr1be lo s1qL11ente: Conocidas son de 

Ustedes, Set'\ores Oiputados, y todo el pueolo me::icano, las 

incomun1cac1ones r1gurosas, p1·olongadas en muchas ocas1ones para 

cast19ar a presunta:; reos pol1ticos, otras para amedrentar a los 

\nfelices suJetos d la accien de los T1·ibunales del cr·imen y 

obligarlos a hacer· confesiones for·:adas, casi siempr·e falsas, 

que solo obedecen al dec;,eu Je l1b1·.=u·se de la instanc1a en 

calabo::.os 1nmundo~. en que ~5t."t.n seriamente .::lmena:.adas su saluel 

y su vida. ''P~r·rafo vi9~simo de los Antecedentes ael A1·t1culo :o 
Const1tucional.- El oroc.ed1m1ento c:.rimin3l en ia Ciudad de 

Hexico ha sido. salvo algunas variantes, exactamente el Que dejó 

imolantado la dominacic-n espaf':ala, hecho que debe reconsiderarse 

y no permitir. como sucedia en epocas anteriores, que se deJe en 

estado de indefensi~n al imputado. 

En 1919. se publica la nueva Lev Or9Anica del Ministe1·10 

Publico oara el Distrito Federal conocida también como la Ley de 
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Carran;:a, suprimiendo el capl tul o que regulaba la Oefensorla de 

Oficio, y a pesar que dentro de la nueva Constitucicn del arfo de 

1917 se contempla la garantla de la defensa 9ratuita, no ex1st1a 

ley o reglamento que regulara la Defensorla de Oficio del fuero 

federal o comun en nuestra ciudad, estando delegada tal 

actividad dentro del Gobierno de Pascual Ortl:? Rubio y Abelardo 

Rodrl9uez a cargo de la Oficina de Asistencia Jur1d1ca de la 

Secretarla de Asistencia Publica, asl como del bufete gratuito 

de la Universidad Nacional. 

Es en el af'l.o de 19411, durdnte el gobierno del presidente 

Lazara Cardenas, en que se publica por primera ve~ un reglamento 

que trate de regular la función y organización de la Institución 

de la Defensor1a de Oficio en materia penal del fuero común del 

Distrito Federal, al publicarse dicho reglamento se le 

encomienda a la Dirección General Jur1d1ca y de Gobierno del 

Departamento Central, la labor de dirigir a la Defensorla de 

Oficio en materia penal, esta d1reccion general juridica, 

establece una jefatura de Defensor1a de Oficio en los edificios 

de las Cortes Penales adscritas en la cárcel Lecumberri, dicha 

Jefatura dejó mucho que desear en la labor sol 1c1 tada y por 

acuerdo de fecha 7 de Julio de 1978, debido a la creación de los 

Reclusorios Preventivos de la Ciudad de México, asl coma la 

desaparic1on de la cárcel de Lecumberri, se determina la 

adscripción de la Defensorla de Ot1c10 en mater•1a penal, a la 

Dirección General de Reclusorios del D1str1to Federal elevada al 

rango de Coordinacion Juridica y de la Defensor1a de Oficio. 

Es asi como en el mes de Febrero de 1984, la Defensorla de 

Oficio en materia penal del fuero común y federal es adscrita a 

la Coordinación General Juridica del Departamento del Distrito 

Federal, dependiendo internamente de la Dirección General de 

Servictos Legales y especlficamente de la D1recc16n de Servicios 

Jurldicos Civiles y Penales, oficina a la que se encuentra 

adscrita hasta la fecha. 

s 



1.2. DOCTRINA 

1. :!. l. Deiensa 

Tres son las fracciones que el sistema acusatorio ha 

enc.omendado a otros tantos suJetos, personalmente diverso~ y 

algunos contrapuestos: Acusación, defensa y jur1sd1ccion. Entre 

quien acusa \en México, el r-t1n1ster10 Publico, merced al 

monopol10 estatal del E!Jerc1c10 de la acción pun1t1va>, y quien 

se defiende, se plantea el l1t1910 penal. 

Empero, el Juzgador debe buscar· la verdad real m~s allA del 

dicho y de la prueba de las partes. Entre nosotros, la defensa 

constituye un derecho publ lCO subJet1vo, una 9arant1a 

const1tuc1onal, que ampara actos procesales - los de aud1enc1a y 

de-tensa y da nac1m1ento a organismos aux1l1ares de la 

Just1c1a: La Defensorla de Of1c10. 

"El concepto de la Defensa es opuesto y complementario del 

de la ac:usac:ion; ya que se ha dicho que la formac:ion del Juicio 

penal sigue el orden de la triada lógica: tesis, a.nt1tesis, 

sintesis: si el juic:10 es s1ntesis de acusacicn y defensa, no se 

ouede dar· ac:Ltsac:ion sin defensa. la cual es un c:ontr•ar10 y, por 

eso, un igual de la acusac: ion ••. " (Carne lut ti, Lec e: iones, t. 1, 

pp. 232-~3~>. ''El concepto de defensa es c:orrelat1vo al de 

acusacion y constituye. en la d1alectica procesal de los 

contrarios, el momento de la antttes1s igual que la acusa.cien 

representa en el proceso oenal una lnstituc:1cn del Estado, pues 

el legislador la considera indispensable par-a la consecuc:icn de 

la verdad" \Gaurneri, Las Partes, p. 328>. "El derecho a la 

defensa se desgla=a en dos aspectos: Lo que Han=1ni denomina 

detensa material, o sea, la defensa actuada par el imputado 

mismo, y deiensa formal {pr•efer·imos definirla tecnicaJ, esta es, 

la defensa actuada por el defensor" <Leone, Tratado, p. 564> • 

.. Se entiende por defensa en sentido amplio tpda actividad de las 

partes encaminada a hacer valer en el proceso penal derechos e 
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intere~es en orden a la actuac1on de la pretenc16n punitiva y la 

de resarcimiento, en su caso, o impedirla segun su posición 

proce'iial 11 (Fenech, Derecho, Vol. 1, p. 373). "La defensa del 

proCe!iado o del responsable c1v1l puede tomarse an dos sentidos: 

el material, como toda actividad d1r1gida a proteger los 

derecho'& de una persona particularmente los del inculpado, y el 

formal, como aquella actividad encomendada especialmente a una 

persona idónea en relación a un inculpado, con la obligación de 

aportar y estiml1lar en pro del mismo todos los elementos que le 

sean favorables, tanto procesal como sust.antivamente. La 

persona a quien la ley encargada de esta obligación, le denomina 

defensor o meramente defensa por transposición del contenido a 

su 5ervidor" (Jim~ne:: AsenJo, Derecho, Volt, pp. 2(11)-201). "La 

defensa del imputado, desde el punto de vista subJetivo es el 

de,.echo ~ubjetivo publico individual de acreditar su inocencia o 

cualquier c1rcun~tanc1a capaz de ex<.:. luir o atenuar su 

responsabilidad ••• también constituye una actividad esencial del 

proceso, integrando el tri~ngulo formal de la justicia represiva 

~n cuanto que nadie puede ser condenado sin ser 01do y 

defendido" <Vélez Har1conde, Derecho, t.. 11, p. 377> ... En 

Bentido restringido, la defensa constituye el derecho subjetivo 

del imputado y de los que podrian ser alcan~ados por las 

con5ecuencias del delito (civilmente responsable, parte civil, 

etc .. > y contra quienes se interpone o se ha promovido la acción 

respectiva, dir1q1da, aquella oposición, a 

declarac1Cn de inexistencia y la pretensión 

obtener 

punitiva 

la 

y 

consiguiente falta de responsabilidad por los danos" <Carlos, 

Introducción, p. 297>. 

l.2.2. Defensor 

.. Si importa que los Magistrados del Ministe1·io Publico 

velen sobre los intereses de la sociedad y que un injusto 

castigo sancione a los autores de cr1menes y delitos que ha 
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ac.arreado desolac1on, transtornos y ruina, no importa menos a la 

seguridad de todos que se rechacen las acusacione!I injustas, que 

un hombre no se estime culpable por el solo hecho de que se le 

acuse; la discusion puede ser libre, para ser• sincerat el 

derecho de la defensa no podria reducirse ti midas 

refutaciones; la misión del abogado, ha dicho Berryer
1 

es 

tamb1én. un min1ster10 público" lMolierac, lnic1ac16n, pp. 

212-213). Algunos autores sostienen que el defensor actua al 

lado del imputado; hay quienes afirman que es un representante 

out ~'1-tó de este; para otros el defensor 1nteg1·a su 

personalidad, y para los demás se le considera como un 

representante asistente Ju1·1.dico <Clar1.a.-Olmedo, Tratado, t. 

111 1 p. 137l. "El defensor lo penal algo mucho mas 

importante que un 9imple asistente o representante del acusado, 

en cuanto que está llamado a 1ntegrar la personal i.dad procesal y 

a colaborar con el Jue:::: en la conclus16n del proceso, en la 

apasionada invest1gac1ón de la ve1·dad, con el fin de actuar con 

justicia ... "Verdaderamente, el defensor penal tiene una 

naturaleza pol1édr1ca 1 y unas veces se presenta como 

representante, otras como asistente, y finalmente, como 

sus ti tu to procesal" lGuarneri 1 Las Partes, pp. 336-338>. "El 

defensor es una parte en sentido instrumental, lo mismo que Rl 

Ministerio Público absolutamente desvinculada de la parte en 

sentido material ••• " (Carneluti, Lecciones, t. 1 1 p. 238). "En 

el proceso moderno, el defensor se aproxima cada ve= más a ser 

un consultor técnico del Jue~ , que expone al Juez su motivada 

opinión acerca de las razones de la parta por él defendida: su 

obra no vale, como 'traduccien' de la voluntad de la parte, sino 

como expre~ión del estudio de un profesion~l independiente que 

no es el portavoz de nadie, si.no de su propia ciencia y 

conciencia" (Calamandrei, lnsti.tuciones, Vo. 11, P• 417>. "La 

defensa esta encomendada a los abogados. El defensor del 

acusado integra la personalidad procesal y colabora con el Juez 

en la direccion y desenvollim1ento del proceso y en la busqueda 
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de la verdad• todo un s~rv1c10 de la Justicia" <Flot"'i3.n 1 

Elementos, p. 96). "Contemplando al defensor en su conf1guraci6n 

gRneral - prescindiendo, por tanto, de aquellos casos en que la 

lay le confiere expresamente una posición de representacion •• nos 

encontramos en presencia de una serie de tentativas encaminadas .. definirlo jurldicamente: representac1on; nunciatura; 

sustitución procesal; titularidad de un of1c10; relación a 

intere9es subordinados. Se trata de tentativas, cada una de las 

cuales toca un aspecto del disputadlsimo problema; pero incapaz 

de resolverlo en su integridad" (Leone, Tratado, t. l, p. 574). 

"El aboga.do es el competente asiduo representante consejero en 

todos los negocios juridicos. Su profesión no es una industria, 

sino un servicio de derecho". "Con estas palabras senala el 

pre~mbulo de la orden~nza de abogados del Reich en su redacción 

publicada el 21 de Febrero de 1936 la pos1cion y cometido del 

abogado. De aqul se deduce que el abogado no tiene solamente la 

misión de representar a las partes en el proceso, sino que 

también forma parte de sus deberes el impedir el requerimiento 

inadecuado de la actividad de los Tribunales, por ejemplo (segun 

declaración del Tribunal Supremo), y no utilizar ante los 

tribun•le5 un medio juridico 

<SchOnke, Derecho, p. 81). 

manifiestamente 1nadm1sible" 

El defensor 1'Es el abogado que asiste y repr·esenta al 

imputado durante la sustanciación del proceso, protegiéndolo e 

integrando su personalidad Juridica medi~nte el ejercicio de los 

poderes independientes de su voluntad, en virtud del interes 

pUblico 11 (Vélez Mariconde, Derecho, t. 11, p. 394>. "El 

defensor no es un apoderado del procesado, sino un representante 

en el proceso. No tiene un mandato sino que eJerce una función y 

por consiguiente, debe presentar Juramento de cumplir fielmente 

las obligaciones y deberes de su cargo" <Chiossone, Manual, p. 

131). "Apoderados y defensores son quienes auxilian al 

procesado con sus conocimientos jurid1cos, haciendo valer ante 

el juez sus derechos e intereses para protegerlo de sus 
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resoluc1ones lnJustas e 1moed1r, oor todos los med1os l1c1tos, 

declarac1anes .1ur·1sd~cc1anales desfavorables para aquel" <Mesa 

Vel~:que:, Derecha, t. I, p. 183). ''S1 en su primera etapa la 

abo9ac1a canst1tuyo L1n triunfo de la 11bertad 1nd1vidua1, Juego 

se planteo la ya d1r·1m1da controversia sabre s1 el abogado era 

un serv1dor del u1terés particular o del social, cuestión 

fallada cor las modernas concepciones de la libertad, la 

Just1c1a y el derecho~ as19n.\ndole una func10n evidentemente 

social: La misi::-n del abogado es también la de un m1n1sterio 

oubl ico. 

Como dice Angel Ossorio: "La abogac:la no es simplemente una 

consagrac ion académica, s1no una concrec1cn profesional" 

<Rodrigue= R. Nuevo Procedimiento, pp. 171-172). "La 

inst1tuc1on de la defensa representa en el procedimiento penal 

moderno una función de altls1mo interés, sea que se le considere 

como un organo encargado de pr•estar• gr•atuitamente as1stenc1a 

t~cnica a las par•tes o como la persona que, a cambio de 

retribuc1on, pone los conocim1entos que posee al servic10 del 

inculpado" <Gon;.?.\Jez Bustamante, Pr1nc1pios, p. 86J. "La defensa 

es una Institución no sólo rec:onoc: ida, s1no legalmente 

garantizada en todos los paises c1v1l1zados. El hecho de que se 

niegue al procesado la asistencia del defensor o el hecho de que 

a éste se pongan tr·abas o se le den las facilidades necesarias 

para cumplir su m1s1on. se considera como atentado a la 

l1bertad del hombre, como un slnt"oma tnconfund1ble de tu·anta y 

como una denegac:1ón absoluta de Justicia .•• " "Al derensor deben 

darle los tribunales todas las tac1lidades necesarias para que 

cumpla su cometido. Su personó debe ser lntoc:able, pues 

resultar1a monstruoso atentado Pretender forzarlo violar el 

secreto profes1onal con el pretexto de averiguar la verdad y su 

intervenc:1on debe perm1t1rse por las autoridades Judiciales, 

desde el momento en que una persona tiene el carActer de 

acusado, en el amplio sentido con que esta palabra ·acusado', se 

ut1l1za por la Constitución en su articulo 20" <Franco Sodi, El 

10 



Procedimiento1 pp. 87-89>. "La ta,.ea del defensor~ se 

caracteri:.a por ser auxiliar del inculpado, y por tanto, esta 

limitada a una actividad defensiva. El defensor no pone de 

relieve puntos de vista desfavorables al reo, ni le produce 

molestias procesales, ni intenta conseguir resoluciones 

desfavorables. No se opondra a la peticion del fiscal de que 

absuelvan al inculpado, la súplica de que le condenen. No 

defiende el inte1""és públ ice .. Ni siquiera debe proceder a una 

actividad de ataque a los efectos de la ley, aunque el propio 

inculpado lo deseare" tBorja Osorno, Derecho, p. 236>. "Su 

función es compleja, pues comprende la asistencia técnica que el 

acusado requiere, la representación de éste en el proceso, en 

los recursos, incluyendo el Juicio de amparo; su intervención es 

elemento equilibrante en la contienda jur1sd1ccional, ya que el 

Ministerio Publico es siempre la parte fuerte; es un au)(1liar 

del propio juez, no porque claudique de su obli~ación defensora, 

sino para que instruya al propio juez, respecto de la defensa 

material que hubiere propuesta el acusado o en relacion a la 

técnica que él considere procedente" (Pérez Palma, Gula, p. 

'2.77> .. 

Ante los di9n1simos conceptos e~presados por los excelsos 

autores, citado5 en lineas anter1ore5 y con la modestia del 

incipiente litigante interefiado en la Ciencia del Derecho, en 

opinión personal considero que el defensor particular o de 

oficio, como auxiliar del procesado es quien emotivamente lucha, 

destaca, subraya y enarbola el estandarte de la Justicia para 

allegar y abastecer de conocimientos sobre los hechos delictivos 

que dieran ori9en a la actuación de la Institución Mini5terial 

en contra del acusado procurando se aflore la verdad de las 

hechos, en esa misma etapa o en su defecto mostrar Jurtdicamente 

los atenuantes que operen en beneficie del mismo cuando se 

requiera su consignaci6n ante el juzgado del conocimiento. 
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1.3. NECESID~D DE LA DEFENSA 

''lmoo1·ta .•. observat• oue el defecto o la inefic1enc1a del 

nombramiento de conf1an=:a no oerJud1ca a la defensa en el 

or•oc:eso Porque suple a el el nombr·am1ento de of 1c10 <Articulo 

128 del C·.:id1go de Proced1m1entos F'enalesJ t el cual no debe 

considerarse como un subrogado del nombramiento de parte; el 

Juez, cuando el imputado no provee a el lo, nombra al de"fensor no 

tanto porque la oar·te, c:Ltanto porque el pr·oc:esado quede sin 

defensa; el lu9ar de un subr·oc;ado del nombramiento de c:onf1anza. 

el nombramiento de of1c10 es un modo concurrente con el de 

procurar al pr·ocesado de defensor idCneo" <Carnelutt 1, 

Lec:c1ones, t. l, o. :43). "Hemos de decir que la tac:ulta.d oe 

representar al acusado atribuido al defenso1· para determinados 

actos procesales tiene su origen, no en una declarac1:.:-n de aquel 

por la que le conf 1era un mandato, sino en la ley misma eso 

hasta el punto de que - como ocur•re en caso de contumacia del 

procesado puede haber defensores de oficio. El mandato 

entonces es, por tanto, "fl.t (~~o,. Por lo demas, todo esto es 

una manifestacic-n de cat".!t.cter o•.!blico propio de la relac1cn 

procesal pe.inal" (Fenech, Elementos, o. 97>. Defensor ot1cial es 

"la persona que habr3.. de nombrar el tribunal para la asistencia 

tecnica del imputado, cuando e-ste no eliJa defensor de confianza 

o o ara Que intervenga conforme algunas 

le91slac1ones. hasta tanto este '...Iltimo sea des19nado. Su 

nombramiento se imoone al Tribunal ••• \Clar!a Olmedo, Tratado, t. 

I 11, op. 1 78-179 l • ''Aunque el reo se declare culpable y 

renuncie a su de1'ensa .. el Jue= debe, por tanto nombrarle un 

defensor. La amplitud de la defensa fundada en lo anterior y en 

el respeto al oerecho de c:onservac1~, e>.:ige que en ningun 

mo1nento pueaa permanecer el reo sin defensor, al grado de que 

serla nula c:ualqu1er dil19enc:ia u actuaci·.::n practicada mientras 

por cualquier motivo se careciese de tal reoresentaci·.::n" \Acera, 

Proced1m1ento, p. 174'. ''Lo esencial. lo oue de1 precepto se 



debe desprender es que la defensa es obl igator1a, a•.m en contra 

de la voluntad del acusado. Esto da lugar a que en la teor1a 

del procedimiento penal se haya elaborado el principio de la 

obligatoriedad en la defensa ••• De esta manera la defensa no es 

solamente un derecho para el acusado, sino una obligación 

procesal; el jue;:, en el momento que advierta que el procesado 

carece de defensor, sea porque el nombrado hubiese abandonado la 

defensa o por cualquiera otra causa, se verá precisado a tomar 

providencias pertinentes para proveer de defensor al reo" (Pérez 

Palma, Guia, p. 280). 

1.4. MOMENTO PROCESAL 

"La actividad de la defensa es provocada por el ejercicio 

de la acción penal. Sin acusación, no cabe defe~sa. La 

intervención del defensor en periodo de preparacion de dicha 

acci6n, es decir, durante el de Averiguación Previa, resulta 

procesalmente atéenica. El momento oportuno para la designación 

de defensor es en consecuencia el momento en que el reo va a 

rendir la declaración preparatoria, en el cual el juez le va a 

dar a conocer bien el hecho punible que se le atribuye, para que 

pueda contestar el cargo'' <Arilla Bas, El Procedimiento, p. 78). 

En contraposición a la exposición anterior y en concepto 

propio reitero que resulta arriesgado el se~alar que el momento 

procesal oportuno para la designación de defensor por parte del 

reo es en el instante de rendir su declaración preparatoria ante 

el juzgado al que fuere consignado, ya que no se toma en 

consideración la etapa pre-procesal denominada también como 

Averiguación Previa, la cual corre a cargo del C. Agente del 

Ministerio Público Investigador, restando también import~ncia a 

la actividad que debe desarrollar el defensor particular o de 

oficio, ya que si bien es cierto que no es facultad del C. 

Agente del Ministerio Público el recibir y desahogar pruebas en 

dicha etapa, tambien lo es que, existen requ1s1tos que debe 
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cubrir para que proceda la consignac16n, tenie.ndo integrados los 

fundamentos del orden constitucional que son los art1culos 1ó y 

21 de la Constitución Pol1t1ca de los Estados Unidos Mexicanos, 

El articulo 16 respecta de los elementos necesarios para 

ejercitar la acc16n pemal y el 21 por lo que se refiere a la 

atribuci.00 del Titular de la averi9uacíon, resul tanda 

indispen~1able que existan los suficientes ar9umentos y probanzas 

que lo'S s1tuen en actitud de 1nte9rar el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del indiciado, de ah1 que es esencial 

que el detensor tenga acceso al inculpado para evitar que se 

cometan a.tentatos en contra de su libertad o en su defecto sa 

busquen atenuantes para beneficio del mismo en el proceso, s1 es 

que llegara a ser cons1qnado,. 

1.5. LIBRE DF.FENSA 

Dentro de los logros respecto del articulo 20 

constitoc1onal en su fracción lX, establece que al acusado ~e le 

aira en defensa por si o por persona de su confianza a por ambos 

segun su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le 

presentat·a lista de los defensores de ofic10 pa1~a que e11Ja al o 

los que le convengan. Si el a.e.usado no quiere nombrar defensores 

después que se le r~equiere para ello, al rendir su declaración 

preparatoria, el Juez. nombrara. uno de oficio. El acusado deber-á 

nombrar defensores desde el momento en que sea aprehendido y 

tendrd derecho a que estos se hallen presentes en todos los 

actos del Juicio; pera tendr~ obli9acion de hacerlo comparecer 

cuantas veces se necesite. 

La g:arantia aludida establece ciue si el acusado no quiere 

nombrar defensor, el Estado le asignara el de oficio, y aun mAs, 

le podra presentar la lista de los. defensores adscritos al 

ju::gado para que se encarguen de la defensa del mismo- Previo 

requerimiento que se le haga al imputado y la negativa de éste 

para nombrarlo .. 
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Es bien claro que el obJetivo principal de este articulo 

por parte de los Constituyentes, amen de lo set'alado 

anteriormente en el sentido de que a la negativa del acusado de 

nombrar defensor se le podrá asignar persona capacitada para 

hacerlo, esta es, al de'fensor de o'ficio, pero existe también el 

derecho que le asioate al acusado de escucharle en defensa por si 

o por persona de 9u conf1anza, o por ambos segun su voluntad, es 

evidente y en opin10n propia que s1 la persona o personas de su 

confianza nombradas si no son letradas o preparadas para la 

asistencia jur1dica del caso que se requiera puede ocasionar 

defensas deficientes. porque precisamente no son expertas en el 

empleo de los medios legales de la Defensor!a y aunque el 

acusado tiene esa amplia posibilidad de depósitar su confianza 

en persona aJena al ambito Jur1d1co, es cor el beneficio del 

mismo que su patrocinador, asesor, representante legal o 

defensor, !Sea abogado t 1 tu lado para que pueda ofrecer y 

proporcionarle la mayor protecciOn legal desde el mome~to en que 

es •prehend1do como atinadamente quede plasmado en nuestra 

actual Constituc16n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, 

evitando al defensor, desde indagatoria, procedimientos 

ocultos, 1ncomunicac1ones, malos tratos y practicas 

inquisitorias que deJan por regla general a los acusados 

expuestos a la acción monopólica del Ministerio Publico quien 

comunmente restringe al acusado el derecho de libre defensa, 

impidiendo al mismo presunto el asistirse de la recepcicn de 

pruebas en su beneficio, y por Ultimo deJar casi siempre la 

suerte de los acusados a las maquinaciones fraudulentas y en 

ocasiones dolosas de los escribientes, quienes por pas1cn o vil 

interés llegan a alterar las declaraciones. Por tal motivo y 

robusteciendo el tem• principal, es necesario que se forme 

conciencia en los defensores de oficio, del fuero comun o 

federal para que asuman el cargo conferido por el acusado con 

vehemencia y aplicaciOn de conocimientos que cada caso amerita. 
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C A P I T U L O II 

ANALISIS DEL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL FRACCION IX 



1.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DE LA GARANTIA 

DE DEFENSA GRATUITA 

Dentro de las diversas constituciones que quedaron 

plasmadas en la Historia de México, durante sus primeros 50 afl:os 

de existir como Nacion independiente, deJan de man1f 1esto los 

vaivenes de la lucha entre la filosof1a liberal, federalista y 

partidaria del laicismo y el pensamiento conservador centralista 

y protector del clero, principales corrientes ideolo91cas que se 

disputaban el poder pollt1co en esa época. 

Es importante observar que durante el periodo de México 

Independiente, fueron abortadas diversas constituciones, sin que 

alguna de ellas contemplara garant1as individuales de carácter 

social como el derecha a la defensa gratuita no obstante que tal 

derecho va aparejado como el desarrollo de las c1vil1zaciones 

mismas del hombre; a este punto tan singular refiere el maestro 

COLIN SANCHEZ, "En el Antiguo Testamento, ISAIAS y JOB, dieron 

normas a los defensores para que por su intervención tuvieran 

éMito la• cuestiones en favor de los mentecatos, de los 

ignorantes, de las menares, de las viudas y los pobres¡ cuando 

sus derechos hubieran sido quebrantados" .. 

Continuando con la referencia histórica del tratadista 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ, nos refiere que: "En el vieJo derecho 

espatiol encontramos también el derecho a ser defendido, el fuero 

juzgo, la novisima recopilación y otros textos legales, los que 

&e"•laban que el criminal deberla estar asistido por un 

defensor, incluso la ley del enjuiciamiento criminal, impuso a 

los abogados integrantes de los colegios, la obl19aci6n de 

avocarse a la defensa de aquellas personas sin recursos para 

pagar un abogado particular". 

Cabe senalar que no obstante de existir antecedentes del 

defensor gratuito en diversas sociedades del mundo, las primeras 

constituciones de nuestro pais no contemplaban el derecho a la 
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dE.d~n'ih' 9ratu1 ta. 

Es nasta \a Cont1tuc16n Pollt1ca de 1857, en la que 

a.oart::ce este 1·e91'iJtro, el que queda asentado en la fracción 

V del et.rt1cu\o :"-'de la r~fer1cta const1tuc1ón, sef"lalando el 

dert:?cho que- s~ tiene al ser detend1do por un abogado 9ratu1to 

pa9aoo por el Estado. 

1.:. LA DEFENSA GRATUITA COMO G•'IRANTIA COONSTITUCIONAL 

La Const1tuc:i.on Me~\cana del at'\o de 1917, se cons1de1·a 

co.ao \a or1111era a nivel mundial que incoroora al lado de los 

fl.1b1tualthi derechos del ho.Tibre. und \ier1e de derechos social~~ 

Q\.le atr1buyen al Estado .nayor respons11.b1l1dad por el bienestar 

del 01..1eblo. 

(\.e.ntr·o d~ los derechos soc1~'\les que otorqa nuestra Carta 

la deTensa 

qratu1ta i:O.no una g.arant1a :i.nd1v1aual ineludible su 

cu~liolliento por oarte oel Estado. 

Reiipe..:tv .ii.l d~,.~cho social de la defensa gratuita coma 

9.arant!.a ind1vidua.l, el D.aestro Gu1ller1DO Col1n sanchez: sef"lala: 

"'"Dentro de texio ré-9imen el que pre,'ale.:can las garant.!.as 

indi,·Hluales. al co.11eterse un delito nace la pretens100 

ounit1va ;statal '.'-. S\tllult .. ·~eamente nace también el derecho de 

defensa; tanto la oretenslC<'I pun1t:i.va ca.no el derecho a 

aerenderse s~ d1ri9en SleQPre a la sat1sfacc:1on de los aspectos 

tr-·ascenOc!ntale-:.~ co.oo son el oenet1c10 social y la conservac1e-n 

individual ... 

N\Jestra Carta l'Ugna actual consagra 9arant1a 

ina1,·1du~l ind1sc:ut1ble el der·echo oe defenderse. que es aquél 

un Proceso oenal con la 

t in al idad de ooonerse a i.d acusa.e i .:-n; aes tacando tal 9arantla 

que si el acusado de referencia oor diversas c1rcunstanc1as no 

cuente ce., aooqaao que lo oef ienda, la autoridad que conoce de 

la causa est3. 00l1qada a no.librarle un defensor de ot1c10, al 
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cual el gobierno le retribuye sus honorarios y as1 se da el fiel 

cumplimiento al derecho de la defensa gratuita que como garantla 

otorga nuestra constitución. 

Asimismo, abundando con lo expuesto por el maestro Colin 

Sanchez, este expresa: El derecho que se tiene a la defensa est~ 

estrechamente asociado al concepto de libertad, por evitar actos 

arbitrarios en contra del individuo o actos que tiendan a 

lesionar sus garant1as y los derechos que le otorgan las leyes. 

El derecho a defenderse ha sido considerado d& una manera 

mas amplia como lo es un derecho natural e indiscutible para la 

conservacion del individuo, de sus bienes, de su honor y de su 

vida; por lo tanto la de1ensa gratuita es obJeto de una 

re9lamentaci6n especial en los diversos campos en que pueden 

darse; y es dentro del procedim1ento criminal una institucicn 

totalmente indispensable. 

En el articulo 20 Constitucional de nuestra Carta Magna, 

en su fracc1en IX, esta plasmado el animo de los constituyentes 

al establecer como garantla individual el derecho otorgado al 

reo para ser defendido por un abogado de oficio, nombrado por el 

Estado cuando éste no c:uente por cualquier circunstancia con 

alguien que lo defienda. 

Es obvio que se establecieron 11mitac1ones al poder 

pUblico, con la finalidad de evitar el abuso en perju1c10 de los 

derechos de la persona al situarse ~sta en estado de 

1ndefensiÓO. 

1.3. FRACCION IX DEL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Las 9arantias individuales plasmadas en la Constitucien de 

1917, nos deja de manifiesto la preocupación que hubo en los 

constituyentes por dejar garantizados los derechos del 

individuo; basAndose para ello en un sentimiento humanista que 

deja traslucir auténtica justicia social. 
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Y si bien es cierto Que en la practica existen violaciones 

en forma s1stem~t1ca de las 9arant1as aludidas en lineas 

anteriores por parte de las diversas autoridades encargaoas de 

la adm1nistracicn e impart1ci~-n de la Justicia, tambien lo es 

que no se puede imputar al constituyente ya que, inclusive se 

estableció dentro de la misma constitución, limitaciones al 

poder publico para evitar cometer abusos perJuicio de los 

derechos del hombre, y es mas bien la Autoridad EJecutora la que 

pretende no entender el verdadero mensaJe del constituyente. 

Respecto del contenido de los preceptos que guardan las 

9arant!.as constituc1onales. existen diversas polem1cas segun 

opiniones de los estudiosos en la materia, en algunos art!culos 

y tracciones existe confusicn tanto en la redaccicn como en la 

interpretaci~n que se pueoa dar a los mismos. No pocas veces 

estas "lagunas constitucionales" han SldO imputadas al 

con~t1tuyente, que qu1za5 su única falta haya sido el no preever 

el comportamiento y la evoluc1~ mental de la sociedad que a 

futuro habrl~ de regir. 

La fracción IX del articulo 20 de nuestra Carta Magna no ha 

sido la excepc tCn. le ha pretendido dar· divarsas 

interpretaciones debido a su confusa redacc1-::-n .. 

En lo Que respecta la primera parte de esta citada 

fracc1~n. esta alude al der·echo que tiene el inculpado de "ser 

oldo en derensa por sl o por persona de su confian::a, o por 

ambos seg•.:n su voluntad" .. 

El talentoso Jurista Jesus Zamora P1erce, hace una sever•a 

cr1t1ca a esta primera parte de la fracción IX, manifestandose 

en los terminas si..9u1entes: "Nuestra constitución, al establecer 

que debe 01rse al acusa.da en defensa par si o par persona de su 

confian=a, tuvo sin duda la intencicn de deJar en sus manos una 

eleccion sin cortapisa y de prohibir • 1-.s autoridades que 

impidieran el libre nombramiento de defensa .. 

No obstante, al abstenerse de se~alar requisitos de 

capacidad en el defensor, la norma constitucional pone en 
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oel;g,1·0 al mismo derecho de defensa que pretende pr6teqer. 

Cadas los términos a:nol1s1mos de lo ft·acc:icn lX del art1'c\.\lo, =o 
=on3t;ituco.:mal nada 1moed11·1a QU2 el p1·ocesado ··. · deS.19nara 

.J.efensor d un mena1~ de ~dad o \.In analfabeta, o 1nc: luso que 

dec1d1era ctefende1·se por sl un ps1c~oata'·. 

En nuestra oersonal opini..:in le otorgamos la-·razén total al 

maestro Je$\.\S Z.::,mo1·a f·ierce, :wa que 1.cs amolisimos ter1t,1nos de 

la par·te prtmer~ de \~ fracc1 "" del 

constitucional otur~dn la posibilidad de que una 

iqnordntc de las leyes sea quien defienda al inculpado; el 

Ccnstitu· ... ente debió h~ber escrito que el defensor fuese un 

profesional del de;·"echo y nadie nl.l.S, toda ve:.. Que en Mé"x1ca la 

par te ac:t..1sadora, o sea el t11n1s~cr10 F'•.Jbl 1co, es siempre 

letrad=, l~eqo 5e rcffiper1a la i~ualaad de las par·te5 s1 no lo 

fue1·a el defensor. 

F'or lo que r•espe.::ta a la segunda oarte de la tracc1on l.tr. 

del arttculo ~O canst1tuc1onal, ~sta no ofr·ece obJec1c-n alguna, 

toda ve:, que c. laramen te e>. presa el der·echo que se tiene a la 

defensa gratuita cuando no se cuenta con defensor• partLcula1·. 

El Jue: instructor e~ta obligado a nombrarle al procesado al 

defensar de of1~10 e inclus\ve se nomb1·a1•3 a tal detensor·, aun 

en contr·a de la voluntaa del ir1d1c1ado. ~i ~ste se negara a ser 

d~fer.d ido por a 19ul. en, d le.ha sé"gund~ oarte es or·ec l sa en su 

c.ontan1do, que a la letra e::presa: "En caso de no t:ener quien lo 

defienda, se le presentd.ra lista di:? lo;;; defensores de ot1c10 

para que el1Ja el Ql.!e o los que le convengan. S1 el acusado 

no qu1ere nombrar defensores.. después de ser requerLdo para 

hacer·io, al ren~11· ~u declarac1cn pr·eparato1·1a, el JU~;: :e 

n.:.unbrar· ... \ unú de of 1.c l.O". 

La oar·te última de la trace.ion IX del articulo 20 

ccnst1tuc1onal nos saHala el mom~nt:o e~ que nace el der~cho a la 

interve!·c.ie:n del .:ietens:>r, d1c.h=.. p.).rrafu e··oresa: "El acusado 

podr.'\ n~mbr;.~~ defen~or desde el mome11to ~n que sea aorenend1do Y 

tendr..:.. aerec:ho a oue este se halle presente ~n t;Oa.:is los actos 



del ju1c10; pero tendra obl19acion de hacerlo comparecer cuantas 

veces se neces1 te". 

Hax1mo interés y polémica presenta el determinar segun lo 

set'\alado en el parrafo anterior, cual es realmente el momento en 

que nace el derecho a nombrar defensor y a que este intervenga 

en 1avor del individuo sometido a una acusación penal. 

El Dr. Sergio Garcla Ramirez nos dice que, "En cuanto al 

momento para el nombramiento del defensor, la fracción IX del 

articulo 20 constitucional es expllcita: desde el momento en que 

sea aprehendido", a continuacion precisa que la voz "aprehendido 

pueda interpretarse, f.a.v~"I. '1.~t, como s1nonimo de detencion, o 

bien en términos mas rigurosos como aprehens1cn en sentido 

estricto, esto es, como ejecución de un mandamiento de 

autoridad", y agrega que, " en todo caso no establecen, ni la 

const1tucion, ni la ley secundaria, cuales son las funciones del 

defensor en la aver1guacion previa", y termina set'\alando que 

"los actos que en esta fase se llevan a cabo no son, en modo 

alguno, actos del Juicio, que por imperativo constitucional 

puede presenciar el defensor''. 

A este respecto el maestro Guillermo Col1n Sanchez afirma 

que, "de acuerdo a lo estrictamente se!'lalado por la Constitucien 

General de la Rep1.1bl ica, se debera designar al defensor en la 

diltgencia en que se vaya a tomar la declaracien preparatoria, 

pero mas, sin embargo no hay proh1b1c1cn para que el defensor 

pueda ser nombrado desde la detenc1·~n y puesto a disposici•.:-n del 

Ministerio Público". En el mismo sentido y compartiendo nosotros 

su op1nion, los maestros mexicanos Olga Islas, Elpid10 Kamirez y 

Prado Resendiz, encuentran tan claro el texto constitucional, y 

afirman que, "el nombramiento de defensor debera hacerse desde 

el momento en que sea aprehend1do por orden de la autoridad 

judicial o por disposici-::in del Ministerio Publico. 
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1. 4. DEf;.ECHO A TENER DEFEl<SOR 

El derecho de defenderse es aquel que tiene el procesado 

penal para oponerse a la acusaci~n. 

El concepto de defensa, junto con las nociones de acción y 

Jurisdiccion, son los tres pilares basicos sobre las que 

descansa la idea misma del proceso penal como estructura 

normativa destinada a armonizar la pretensión puní ti va del 

Estado, la libertad ind.1v1dual y las ex19encias de la correcta y 

valida administración de justicia dentro del Estado de Derecho. 

Ante lci pretens1on penal, como tesis que sostiene en forma 

monop6l1ca el M1nsiterio Público <articulo 21 const1tuc1onal) 1 

la defensa sostiene la antítesis y queda reservado al poder 

jurisdiccional el efectuar la s1ntesis. Luego entonces si se 

concibe el juicio como la necesaria sintesis de acusación y 

defensa, no es lógicamente posible pensar a la una sin la otra; 

esto lleva a destacar por razones de l~ica y legalidad, que la 

defensa en cuanto a concepto contrario a la pretensicn penal 

es de igual rango y necesidad que ésta. 

El derecho de defensa comprende, a su vez, una serie de 

derechos. De ellos, el articulo 20 consagra, 

constitucional, los siguientes: 

c:on rango 

1.- El derecho a ser informado de la acusaci·!>n, L·- El 

rterecho de rendir declaracion, 3.- El derecho de ofrecer 

pruebas, 4.- El derecho de ser careado y 5.- El derecho a tener 

defensor. 

Es necesario recordar que cada uno de esos derechos 

representa una conquista sobre los principios aplicables en el 

procedimiento inquisitorial, el cual era secreto, coaccionaba la 

confesión del reo mediante tormento, limitaba su derecho a 

ofrecer pruebas y le negaba totalmente el de ser careado con sus 

acusadores y, por Ultimo, condicionaba de tal 

intervención del defensor que la hacia inutil. 
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A N T E C E D E N T E 5 

Nicolau Eymeric, inquisitor general de Aragcn, escribio, a 

mediados del s. XIV, una abra llamada Manual de lnquisitores que 

resumla los procedimientos seguidos por la lnquis1ci~n y que 

sirvió como regla de practica y código criminal en todas las 

inquisiciones del orbe cristiano. 

Esa obra nos informa que el procedimiento era secreto para 

el reo y que, cuando finalmente, encontrandose lista la causa 

para &entencia, se le corria traslado de la acusacion, esta se 

le comunicaba, tan sólo parcialmente, suprimiendo y deformando 

la informacion, can el eKpreso propOsito de impedirle un 

conocimiento cabal de la misma. Dice Eymer1c; "Cuando se cta 

traslado de la acusación al reo es cuando mas particularmente es 

de recelar que adivine quienes son los testigos que contra él 

han declarado. 

Los medios de precaverlo son les siguientes: 

1 .. - Intervenir el orden en que e6tan sus nombres en el 

proceso, atribuyendo a uno la declaracion del otro; 2.

Comunicar la acus•ción sin los nombres de los testigos y aparte 

los nombres de estos, interpolando con ellos los de otros que no 

hayan declarado contra el acusado... podrá comunicarse la 

acusación al reo, suprimiendo absolutamente los nombres de los 

delatores y testigos, y entonces tiene aquel que sacar por 

conjeturas quienes son los que contra él han formada esta o 

aquella acusación y recusarlos, o debilitar su testimonio y este 

es el fftétodo que ordinariamente se practica. 

Son indispensables estas precauciones y otras semeJantes, 

porque siendo el punto que mas importa preservar de todo riesgo 

a los testigos, se han de usar para ello todos los medios 

imaginables, para que no se arredren los delatores, de lo cual 

resultarian gravisimos perjuicios a la republica cristiana. 

En esta parte la practica de la Inquisición de Espa~a puede 

servir de derecho; en ella se comunica la acusacion, 

24 



suprím1endo todas las circunstancias de tiempo, lugar y 

personas, y cuando puede dar luz al reo para adívínar quienes 

son sus delatores". 

Dado el inviolable secreta en el que deberlan quedar 

sepultados los nombres de los testigos que declaraban en contra 

del reo, resulta evidente que, en los Tribunales de la 

Inquisición jamas se conced!a a éste el derecha de carearse con 

aquel los. 

Por ello Eymer1c nos in-forma que: " .•• en el proceso de 

herej1a no se sígue la practica de los demás Tríbunales, n1 se 

carea al reo con los testigos, ni se le hace saber quienes sean 

estos, providencias todas tomadas en defensa de la te". 

Por lo que hace al defensor; la Inquisición consideraba oue 

si el reo estaba confeso era ín•.Jti l nombrarlo; en caso 

contrario la propia lnquisicion lo designaba sin dejar al 

procesado ese derecho; su "funcion principal era convencer a su 

defenso de que confesara; una vez lograda la confesicn se 

revocaba al defensor, puesto que su funcion era ya 1nutil. 

Dice Eymeric" " Cuando confiesa un acusado el delito por el 

cual fue preso por la lnquisíción, es inutil diligencia 

otorgarle defensa, sin que obste que en los demas Tribunales sea 

bastante la confes1ón del reo, cuando no hay cuerpo del delito 

formal. En punto de herejla, la confesí6n del reo basta por si 

sola para condenarle, porque como la hereJla es delito del alma, 

muchas veces no puede haber en ella otra prueba que la confesión 

del acusado ••• al acusado no se le ~ehala abogado si no niega los 

delitos que se le imputan, y eso despues de amonestarle por tres 

veces que diga la verdad. El abogado ha de !Ser varón justo, 

docto y celador de la fe. Le nombra el inquisitor, y le toma 

juramento de defender al reo conforme a verdad y derecho, y de 

guardar inviolable secreto en cuanto viere y oyere. Sera su 

principal esmero exhortar a su cliente a declarar verdad, y 

pedir perdón de su delito si fuere culpado ••• el preso no 

se comunicara con el abogado como no sea en presencia del 
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inquisitor ••• no es licito abogar en ningún modo, ni en causa 

ninguna por un hereje notorio; empero, cuando es todavla dudoso 

el delito de herej1a, no estando aún convicto el acusado ni por 

declaraciones de testigos n1 por otra prueba legal puede al 

abogado, con anuencia y autorización de la Inqu1s1ción, alegar 

en defensa del reo, haciendo juramento de que abandonara la 

causa as! que se pruebe que es hereje su cliente, y esta es la 

loable practica de todos los tribunales de la lnquisicion". 

La fracción IX consagra el derecho de tener defensor, en 

los siguientes términos. 
11 Se le oirá en defensa por s1 o por persona de su 

confianza, o por ambos, segun su voluntad. En 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 defensores, despues de ser requerido 

para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria el Juez le 

nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor desde 

el momento en que sea aprehendido y tendra derecha a que éste se 

halle presente en todos los actos del juicio; pero tendrá 

obligación de hacerla comparecer cuantas veces se necesite". 

El analis1s de la fracción IX nos obliga a determinar cual 

es la naturaleza procesal del defensor, a saber si el defensor 

debe ser necesariamente abogado y a precisar el momento en que 

surge el derecho a la intervención del defender. Ello equivale 

a responder las preguntas: Qué es, quién es y cuando actua el 

defensar. Porcederemos a ocuparnos de estos temas en el orden 

en que los hemos mencionado. 

!.S. NATURALEZA PROCESAL DEL DEFENSOR 

ºSi el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser 

requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria el 

juez le nombrará una de oficio'1
, dice la fracci6n IX del 

articulo 20 1 de donde resulta que el defensor es no solamente un 
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derecho del orocesado, sino tamb1en una figura indispensable del 

proceso penal y que debera ser nombrado incluso en contra de la 

voluntad del acusado. Luego entonces podemos afirmar que: no 

hay proceso penal sin defensar. 

Par ello, el articulo 16ú de la Ley de Amparo afirma que 

en los JUlC ios del orden penal• se considerarán violadas las 

leyes del proced1m1ento. de manera que su infracción afecte a 

las defensas del QUeJoso: "fraccicn 11; cuando no se le permite 

nombrar defensor, en la forma Que determine la ley; cuando no se 

le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o 

no se le haga saber el nombre del adscrito al Juzgado o tribunal 

que cono~ca. s1 no tuviere qu1en lo defienda; cuando no se le 

facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor 

designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho 

defensor lo asista en algunas d1l1gencias del pr·oceso, o cuando, 

habiéndose negada a nombrar defensor, sin manifestar 

expresamente que se defenderá por s1 mismo, no se le nombra de 

oficio". 

El hecho de que el defensor deba existir, incluso si ello 

es necesario, en contra de la voluntad del procesado, nos 

permite ya afirmar que· no es mandatar10 de este, puesto que el 

mandato es siempre libremente otorgado. Luego no debe regirse 

por las reglas del mandato, n1 aJustar su5 acto~ a la voluntad 

del procesado. 

Tampoco tiene el defensor el mero caracter de auxiliar de 

la administración de Just1c1a; s1 asi fuere, estarla obligado a 

violar el secreto profesional y a comunicar a los Jueces todos 

los informes confidenciales que hubiese recibido del inculpado. 

Este es el concepto del defensor que consagraban las 

legislaciones de la [tal1a fascista y de la Alemania nazi, las 

cuales como Estados totalitarios, deseaban obligar al abogado a 

entregar su lealtad a los intereses del Estado. antes que los 

intereses ino1v1duales de su cliente. 

La moderna doctrina procesal reconoce en el defensor oenal 



una naturaleza compleja que le da caracteres de asesor del 

procesado, de representante y de sustituto procesal de este. 

Va Carnelutti sef'{alaba que: 11 
••• al defensor, en ci.ertos 

casos, le compete el caracter de sustituto procesal ••• 11 

Guarneri afirma: ºVerdaderamente, el defensor penal tiene una 

naturaleza poliédrica, y unas veces se presenta como 

representante, otras como asistente, y finalmente,como sustituto 

procesal 11
• 

Por su parte, Leone afirma: "Contemplando al defensor en 

su configuración general, prescindiendo, por tanto. de aquellos 

casos en que la ley le confiere expresamente una posicion de 

representación ••• nos encontramos en presencia de una serie de 

tentativas encaminadas a definirlo jur1.dicamente; 

representación; nunciatura; sustituc1cn procesal; titularidad de 

un o'ficio; relación de intereses subordinados. Se trata de 

tentativas cada una de las cuales toca un aspecto del 

disputadis1.no problema, pero incapaz de resolverlo en su 

integridadº. 

El defensor es a9esor del acusado en cuanto que lo 

aconseja, en base a sus conocimientos técnicos y en su 

experiencia, informandolo sobre las normas sustanciales y 

procesales en relación con el hecho y las peculiaridades de su 

caso. "Asi mismo esta asistencia implica la vigilancia del 

abogado interv1n1ente en los diversos actos, verificando el 

cumplimiento de los términos, el di l 1genciamiento correcto de 

las incidencias y manifestando una atencicn constante hacia el 

curso del proceso. 

Por ultimo, esta funci=-n se concreta a traves de la 

presencia del abogado en todos aquellos actos que, como la 

declaración indagatoria, exigen el comparendo personal del 

acusado 11
• 

El defensor es r"epresentante y sustituto procesal del 

encausado puesto que actúa por si solo, y sin la presencia de 

éste, en un gran número de actos procesales, tales como el 
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ofrecimiento y desahogo de las pruebas, la interposición de 

recursos, la formulació-n de conclusiones, la demanda de amparo, 

etc .. 

A medida que el proceso penal alcanza mayores niveles 

tecnicos, aumenta la intervención del defensor y disminuye la 

del procesado, al grado en que apenas se requiere su presencia 

para algunos actos aislados de carActer personal1simo, tales 

como la declaración preparatoria o los careos. Luego se 

justifica la afirmación de que el defensor se ha comvertido en 

el sustituto procesal del acusado. 

1.6. EL DEFENSOR DEBE SER ABOGADO 

Nuestra Constitucien, al establecer que debera oirse al 

acusado en defensa "por s1 o por persona de su confian:;:a", tuvo 

sin duda la intencieo de dejar en sus manos una elección sin 

cortapisas y de prohibir a las autoridades que impidieran el 

libre nombramiento de defensor. No obstante al abstenerse de 

sef"ialar requisitos de capacidad en el defensor, la nprma 

constitucional pone en peligro el derecho mismo de defensa que 

pretende proteger. 

Dados los termines amplisimos de la fracción IX del 

articulo 20 constitucional, nada impedirla que el procesado 

designara defensor a un menor de edad, un analfabeta o que 

decidiera defenderse por si un psicópata. 

El Código Federal de Procedimientos Penales <articulo 160) 

ha tratado de remediar esta situación, disponiendo que no pueden 

ser defensores los que se hallen presos ni los que esten 

procesados, ni los abogados que hayan sido condenados por 

delitos cometidos en el ejercicio profesional, ni los ausentes 

que, por el lugar donde se encuentren, no puedan acudir ante el 

Tribunal dentro de las veinticuatro horas en que debe hacerse 

saber su nombramiento a todo defensor. A pesar de la evidente 

bondad de los fines que persiguio el autor de este código, la 
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norma citada resulta ser contraria a la constituc1~n, pues 

pretende limitar la libertad de nombrar defensor, misma que, en 

nuestro texto fundamental, es irrestrictQ. 

Ahora bien, la pos1bi l idad tecnica de ser defensor no 

solamente no esta abierta a cualquiera, sino que, dado que el 

proceso penal es un sistenla normativo de alto nivel de 

especialización téenica, sus mecanismos de comprension y 

aplicación se encuentran estrictamente reservados a un grupo 

profesional que los interpreta, reali=a y actua. 

El proceso penal mexicano, caracterizado por la casi 

desaparición del jurado popular y la entrega de las facultades 

jurisdiccionales a jueces profesionales ex1je, consecuentemente, 

una mayor preparación técnica de los defensores. Carece de 

Importancia, para estos fines, que se trate de defensores de 

confianza o de oficio. 

Una razón más para exigir que los defensores sean abogados 

es que el representante del Ministerio Publico, en nuestro pais 

es siempre letrado; luego, se romperla la 

partes &i no lo fuera el defensor. 

igualdad de las 

Por lo que hace a la auto defensa,ésta es inadecuada 

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

derecho pena 1. En primer lugar porque, involucrado 

personalmente en el problema que trata de resolver y teniendo en 

juego la libertad, el honor y el patrimonio pr·op1os, el 

procesado carece de la tranquilidad de animo necesaria para 

actuar como su defensor. En segunda porque, frecuentemente 

privado de su libertad por las medidas de prisión preventiva, el 

procesado carece de la movilidad indispensable para una defensa 

eficaz. 

Quien se defiende a si mismo tiene, en verdad, a un loco 

por el iente .. 

Al respecto, el articulo 28 de la Ley Reglamentaria del 

Articulo So. constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal, tras confirmar la 
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disposicion constituclonal diciendo que: "En materia penal, el 

acusado podra ser oido en defensa por si o por medio de persona 

de su confianza o por ambos, segun su voluntad", agrega: "Cuando 

la persona o personas de confianza del acusado, designados como 

defensores, no sean abogados, se le invitara para que designe, 

ademas un defensor con titulo. En caso de que no hiciere ufio de 

este derecho, se le nombrara el defensor de oficio". 

Esta forma es ejemplar como la ley secundaria que, 

respetando y reiterando el derecho constitucional a la libre 

designación de defensor, lo perfeccionan al agregarle, ademas, 

un nuevo derecho; El de tener un defensor abogado. 

No obstante, es recomendable, dado el caracter local de la 

Ley de Profesiones, una reforma constitucional que consagre el 

derecho a que la defensa quede en manos de abogado, para 

beneficio del propio acusado. 

1.7 MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO A LA INTERVENCION 

DEL DEFENSOR 

Haximo interés presenta el determinar a partir de qué 

momento nace, para el individuo sometido procedimientos de 

tipo penal, el derecho a nombrar defensor y a que éste 

intervenga en su favor. Concretamente, el problema consiste en 

saber si goza de ese derecho el indiciado dentro de la 

averiguación previa ante el Ministerio Publico o si se le esa 

reservando al procesado ante las autoridades judiciales. 

El pArrafo inicial del articulo 20 constitucional afirma 

que las garantias concedidas en su texto, pertenecen al acusado 

en todo juicio del orden criminal. No obstante, part1ria por 

una falsa ruta quien pretendiera concluir, de los términos 

acusado y juicio, que el articulo a estudio reserva sus 

disposiciones tan sólo a la etapa jurisdiccional de los 

procedimientos penales. Por cuanto el término acusado, esta 

bien clara que el articulo 20 constitucional lo emplea en forma 
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amplisima, para designar a todo aquél que es sujeto de 

procedimientos penales, sin hacer dist~nciones 

diversas etapas de dichos procedimientos y no el 
entre las 

restringido 

sentido técnico que designa a aquella persona contra la cual el 

Ministerio Público ha formulado conclusiones acusatorias. Por lo 

que hace al concepto de juicio, es igualmente evidente que aún 

cuando la mayor parte de las garant1as enumeradas en el articulo 

20 tienen su propio campo de acciOn dentro de la etapa judicial 

del procedimiento, otras extienden su protección a la etapa de 

la averiguaci6n previa. Baste a manera de ejemplo, se~alar el 

caso de la garantia de no autoincriminarse <art. 20, fracción 

II>, aplicable al indiciado durante la averiguación previa, 

segon lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n. 

En realidad, el problema que nos ocupa ha sido resuelto, en 

forma clara y terminante, por el propio constituyente. El texto 

de la fracción IX del articulo 20 constitucional dice: "El 

acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea 

aprehendido ••• " 

Olga Islas y Elpidio Ramirez encuentran tan claro el texto 

constitucional que al numerar las garantlas de las que goza el 

procesado penal, se limitan a transcribirlo diciendo: ''El 

acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea 

aprehendido 11
• Prado Resendiz afirma: "Otro de los temas que 

surge a este respecto y el cual ha suscitado polémica también es 

el de que si desde el momento de ser aprehendida una persona, 

puede nombrar defensor o n6 y éste entrar a la etapa misma de la 

averiguación previa al desempel"\:o de su cometido". 

"Mi opini6n es en sentido afirmativo, ya que tal derecho es 

una garantia consagrada en la constitución y en el Código 

Procesal Penal en materia común y en la Ley de Ampara". Para 

Arilla Bas no cabe duda de que el defensar puede intervenir en 

las diligencias de averiguación previa practicadas con detenido, 

siendo indiferente que la aprehensión se haya efectuado por 
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oroen de la autoridad Judicial o cor disoosici~n del Min1ster10 

Publico. 

Para Garcta Ramirez, en cuanto al momento para el 

nombramiento de deiensor, la frac:c1cn 1).. del articulo 20 

const1tuc1onal es explicita: Desde el momento en Que se ha 

aprehendido <el indiciado>. explica que la voz aprehension 

"pueda interoretarse, /e.ver-\ "t..t•, como sinónimo de la detención o 

bien, en termines mas rigurosos, como aprehensión en 9entido 

estricto, esto es, como eJecución de un 

autoridad". 

Cervantes sei'\ala: acertadamente, que el 

mandamiento de 

const 1 tuyente 

emplea el término aprehensión como sinónimo de detencion, as!, 

por eJemplo, el articulo lb de nuestro m.áximo ordenamiento 

afirma Que en los casos de flagrante delito, cualquier persona 

puede aprehender al delincuente, a pesar de que en ese caso no 

se refiere al cumplimiento de un mandato de autoridad. 

Por lo anterior, considera que, cuando el articulo 20, 

fraccioo IX, de la Const1tuc1on, en su oenultima parte, dice que 

el acusado podra nombrar defensor desde el momento en que sea 

aprehendido, se refiere al nombramiento de defensor en la 

averiguación previa, poroue no tendria sentido pensar que esa 

parte se refiere a la facultad de designar· defensor a partir de 

oue esta en en oresencia del Crgano Jurisdiccional, pues tal 

s1tuac1Cn se encuentra ya prevista en la tercera frase de la 

propia fracción. 

Por decreto publicado en el Diario Of1c1al del 29 de 

Diciembre de 1981, se reformo el COd190 de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, adicionandole un articulo 134 

bis. En su parte final, este articulo dice: "Los detenidos, 

desde el momento de la aprehension, podrá.n nombrar abogado o 

persona de su conf1an=a que se encargue de su defensa. A falta 

de una u otro, el Ministerio Publico le nombrar3. uno de oficio". 

Este articulo, inut1l desde el ounto de vista teorice, puesto 

oue nada nuevo agrega a las disposiciones oe la fracciCn IX del 
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artlc:ulo 20 constitucional, tiene, en cambio, desde el punto de 

vista practico, una gran importancia 1 por cuanto representa el 

rec:onocimiento, por parte del legislador loc:al de la correcta 

int•rpretacion de la norma constitucional. 

En la practica, la Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal ha ido mas alla de la Const1tucion; actualmente 

permite que nombren defensor todos los indiciadog, aun los que 

no e&tAn detenidos, en al momento en que comparecen ante la 

Proc:uradur1a. 

Por lo que hace al procedimiento 'federal, por decreto 

publicado en el Diario Oficial del 27 de Diciembre de 1983, se 

reformo, entre otros, el articulo 128 del COd290 de la materia. 

El nuevo texto, en su parrafo tercero, dispone: "Desde el 

momento en que se determine la detenc.it!in, el Ministerio Publico 

haiira saber al detenida la imputación que se le hace y el derecho 

que tiene para designar persond que lo defienda, dejando 

constancia de esta notificación en las actuaciones .. El 
Ministerio Público recibirá las pruebas que el detenido o su 

defensor oportunamente aporten dentro de la Averiguación Previa 

y para los fines de ésta, que se tomarán en cuenta, como 

legalmente corresponda, en el acto de consignacic-n o de 

liberación del detenida, en su caso. Cuando no sea posible el 

pleno desahogo de pruebas de la defensa, se reservaran los 

derechos de esta para ofrecer ante la autoridad judicial y el 

Ministerio Publico hará la consignacion si están satisfechos los 

requisitos para el ejercicio de la ac:cién". 

El derecho del indiciado a asistirse de un defensor durante 

lA averiguación previa y a partir del momento en que es 

detenido, consagrado por la Constitución, rcanocido por la 

doctrina, reiterado por la ley procesal penal y admitido por la 

jurisprudencia de la Suprema Corte <como veremos mas adelante), 

responde a las necesidades téenicas, lOgicas y 

inderogables .. 

jur1dicas 

El defensor, cuando interviene en un caso en el que su 
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defendido ha sido detenido durante una averiguación previa, 

tiene una función primordial; la de estar presente en todo 

1nterrogator10 que se haga al indiciado, a fin de cerciorarse de 

que se respeta su derecho a guardar silencio, o bien, que sus 

declaraciones son libremente emitidas. Asi, el respeto a la 

garant1a de defensa sirve de protección a la garant1a de no 

auto1ncriminarse.. En caso contrario, si no se protege la 

libertad del indiciado en el momento de rendir declaracién 

durante la averiguac1on previa, el proceso Judicial puede 

iniciarse sobre la base de una confesión coaccionada. A partir 

de ese momento, y dada la JUr1sprudenc1a de la Suprema Corte 

conforme a la cual debe d~rsele preferente valor probatorio a 

esa declaracion inicial, el proceso se convierte en rito 

vac10, de resultado prefiJado. Al 1mped1r la 1ntervenc1cn del 

defensor durante la averi9uac1ón previa, hace 

posterior actuac10n durante el proceso. 

inútil su 

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica se ha valido de la presencia del defensor para 

proteger la libertad del reo al declarar. 

En Francia, por ley del 8 de Diciembre de 1897, se reform6 

el Código de Proced1m1entos Penales, a fin de establecer el 

principio de que el defensor debe estar presente en todos los 

interrogatorios a que su cliente sea sometido durante la 

aver1guac1on previa a f1n de controlarlos y evitar los abusos 

del Jue= de instrucc1cn <a Quien la le91slacion francesa confla 

la invest1gacion de los delitos>. El 8 de Mayo de 1897, al 

discutirse la reforma en el Senado, Jean Dupuy diJo: 

"Pensamos que la presencia del abogado en el despacho del 

juez de instrucción, durante los interrogatorios y las 

c:onfrontaciones, constituye una garantla capital, la primera de 

las garantlas que sea necesario dar al inculpado. Sin esta 

garantla todas aquellas que puedan ustedes votar, todas las 

reformas que puedan adoptar serán incompletas, e incluso 

ilusorias. Mientras no las inscribamos en nuestro código no 
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habremos hecho nada .... 

Garcon, nos informa del resultado de esa reforma 

le91slativa1 "Despúes de la promulgación de la ley de 1897 1 la 

instrucción de los procesos, en lo que toca a la regularidad de 

los interrogatorios y las confrontaciones ordenadas por los 

jueces, sólo muy raramente han dado lugar a reproches. Las 

objeciones que se habian hecho a la reforma durante los debates 

parl~mentarios se han revelado vanas. Los Jueces, regularmente, 

han prevenido a los inculpados que ten!an derecho a no responder 

sin la asesor1a de un defensor. Los abogados han asistido a sus 

clientes; y prAct1camente no hay casos, desde entonces, en que 

los inculpados hayan impugnado la exactitud de las actas de sus 

declaraciones levantadas por los jueces (de instruccien> .. El 

curso de la justicia no ha sido impedido, pero ha sido saneado. 

El interrogatorio se ha convertido realmente en lo que debe ser, 

es decir, unicamente un medio de defensa, desde que no puede 

ejercerse ninguna coaccion para obtener respuestas". 

Nuestra Suprema Corte ha dictado jurisprudencia definida en 

la cual, si bien reconoce, como no puede menos de hacerlo, que 

con1orme a la constitucion, el indiciado tiene la facultad de 

asistirse de defensor a partir de su detención, afirma 

derecho no corresponde a una obligacion, 

autoridades, de ver que efectivamente tenga 

abogado. 

por parte 

el auxilio 

que 

de 

de 

1.8. TESIS JURISPRUDENCIALES DEL DERECHO A LA DEFENSA 

ese 

las 

un 

DEFENSA, GARANTIA DE~ La obligacion impuesta a la autoridad 

de instancia por la tracción IX del articulo 20 constitucional 

surte efectos a partir de que el indiciado es puesto a 

disposición de la autoridad judicial, y esta al recibir la 

declaracion preparatoria del presunto responsable tiene la 

obligación ineludible de designarle de defensor si es que aquel 

no lo ha hecho; mas la facultad de asistirse de defensor a 
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partir de la detenc1cn del acusado, concierne y 

exclusivamente a éste, por lo que si no lo tuvo desde el momento 

en que fue detenido, esa omisic-n es imputable al propio acusado 

y no al Jue:: instructor. 

Sept1ma época, Segunda parte: pags. 

Amparo directo 494:/71. Elia Payan Alcal~. 5 votos. Vol. 39 • 

•• •• • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • ••• • • •• •• • • •• ••• 51 

Amparo directo 59:'5/71. Julio CarbaJal Resendiz, Unanimidad 

de 4 votos. \ 101. 48 .......................................... 33 

Amparo directo 5934/73. V1ctor Manuel Santiago Rodr!.guez y 

Antonio Hartine: Alba. Unanimidad de 4 puntos. Vol. ó7 •••••• 19 

Amparo directo 1194/74. Francisco Hernandez Ruiz. 5 votos~ 

Vol. 68 ••••••.••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 21 

Amparo directo 5770/74. Ignacio Garcla Coronado. 5 votos. 

Vol .. 72 ............................................................. 27 

Tesis de Jurisprudencia definida, núnero 87, Apéndice 1917-1985, 

Segunda Parte, Primera Sala, Pa91na 198. 

DEFENSA, GARANTIA DE LA. La 9arant1a que consa9ra el 

art~culo 20 constituc1onal, en su fraccic.n IX, al establecer que 

""•l el acusado no quiere nombrar defensor, después de ser 

reqUt:!t'"ldo para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, 

el Jue= le nombrar-a uno de of1c:io, debe entenderse en el sentido 

de que el nombramiento de defensor de of1c:io, por parte del 

Juez, deberá ser hecho al rendir_. el acusado su declaración 

preparatoria, pero siempre que no quiera el acusado persona que 

lo defienda después de ser requerido para hacerlo. 

Quinta Epoca:Tamo XXXV, pag. 2137. Oelgadillo Pedro y Coacs. 

DEFENSA, GARANT!A DE. AVER!GUAC!ON FREVIA. Sí bien es 

c1erto que la ult1ma parte de la fraccién IX del articulo 20 

constitucional establece que: "El acusado podrá nombr""ar defensor 

desde elmomento en que sea aprehendido y tendra derecho a que 

este se halle cresente en todos los actos del juicio, pero 
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tendra obligacion de hacerlo comparecer cuantas veces sea 

necesario", también lo es que independientemente de que el 

acusado no haga uso de ese derecho cuando es detenido por los 

agentes aprehensores, el que no se le haga saber que puede 

designar defensor no es acto atribuible las autoridades de 

instancia que pueda ser reparado en el amparo, en virtud de que 

lo establecido en la parte final de dicha disposicion se refiere 

a las diligencias de aver19uaci6n previa, y no cuando el acusado 

ya ha sido consignado ante el juez, en donde el propio articulo 

establece otras reglas. 

Amparo directo 5934/73. V1ctor Manuel Santiago Rodriguez y 

Antonio Hartinez Alba. 26 de Julio de 1974. Unanimidad de 4 

votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 

Véase: Séptima Epoca. Vol. 39, Segunda Parte, Pag. 31. Vol. 43, 

Segunda Parte, pág. 33. Vol 48, Segunda Parte, pag. 33. Vol 63 1 

Segunda Parte, pag. 23. Semanario Judicial de la Federación. 

Séptima Epoca. Vol. 67, Segunda Parte, Julio, 1974. Primera 

Sala. Pag. 19. 

Permitiéndome emitir con respeto mi particular punto de 

vista, considero que no obstante existir bondades que se 

contemplan en nuest~·a Carta Magna, en beneficio del acusado, al 

referirse a que él mismo tiene la facultad de poder allegarse de 

defensor particular o de oficio que le patrocine en cualquier 

juicio del orden criminal y expresamente me refiero a que debe 

ser desde el momento en que se logre su detencicn virtual para 

ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, conforme a 

lo dispuesto en el articulo 20, fracción IX, del ordenamiento 

citado. en la práctica normalmente se demuestra que existe 

distorci6n de la intención y ánimo de los constituyentes ya que 

en la mayor!a de las veces al imputado no se le hace saber del 

beneficio de nombrar a un abogado que le asesore, que lo oriente 

y al que pueda, cuando sea el caso, hacerle sabedor del modo y 

circunstancias en que se hubiere cometido el illcito que se le 

imputa, sabiendo también que incluso el c. Agente del Ministerio 
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Pública Investigador cama titular de la ~ver19u.aci·.:-n Frev1a, 

dentro de sus facultades esta la de nacerle saber al ina1c.1adc 

cuando exista ne9at1va cara nombrar· defensor·. que el Estado le 

padr-'t.. apartar a. uno de of lt..: lo, quien aebera estar pr•eser. te ch~S.de 

el preciso momento en qLte vaya a oeclarar, y no perm1t1r la 

serie de vejaciones que normalmente comete la Pol1c.1a Judicial 

al coacc1onar· en d1·.-ersas for•nas al d.CLISada y ootener 

confesiones, las que CJeneralmente son arrancadas con v1olenc1d 

y, al pasar a declarar ante el titular de la invest19acicn se 

hace por mera formulismo, ya que casi siemor·e se r•atifica la 

rendida ante la Polic1a Judicial, aiJn e.liando no sea la ·.erc.:ad de 

los hechos, ocasionando severas consecuencias ;ur1d1cas al 

lnculpado que normalmente lo conducen a la pérdida de su 

libertad y a la sujec1Cn del proceso. 

Por tanto, considero que la act1v1dad del defensor de 

ofic:io en la etapa pre-procesal debe ser proporcionada en forma 

1l1mitad~ y sin restr1cc1anes de ninguna naturale:a para of1·ec:er· 

elementos qui! opl!ren en favor del presunto, o en su defec:to 

pu9nar cuando lo considere pertinente por obtener el no 

ejercicio de la acc1cn oenal. 



C A P I T U L O III 

ESTUDIO ANALITICO DE LA DEFENSORIA EN LA ETAPA 
DE LA AVERIGUACION PREVIA 



l N T R o D u e e l o N 

Existen determinadas actividades aue el Ai;aente lnvest19ador 

del Ministerio Publico realiza normalmente en multioles actas 

le"w·antadas por diversos probables del itas, independientemente 

del il1cito de que se trate. Las d1ligenc1as que en este 

apartado se exponen constituyen únicamente una gula general de 

las actividades mas usuales en la actividad de evantam1ento de 

averiguación previa. 

1.1. CONTENlOO V FORMA 

Las actas de averiguación previa deben contener todas y 

cada una de las actividades desarrolladas por el Ministerio 

Público y sus auxiliares, siguiendo una estructura sistematica y 

coherente, atendiendo una secuencia cronol691ca, precisa y 

ordenada, observando en cada caso concreto las d1soosiciones 

legales correspondientes. 

1.2. INICIO DE LA AVERIGUAC!VON PREVIA 

Toda averiguacion previa debe tniciarse con la menc1on del 

lugar y numero de la agencia Lvestigadora en la que se da 

principio a la averiguación, as1 como de la fecha y hora 

correspondiente, senalando el funcionario que ordena el 

levantamiento del acta, responsable del turno y la clave de 

averiguación previa. 

1.3. SINTESIS DE LOS HECHOS. EXORDIO 

Esta diligencia consiste en una narración .breve de los 

hechos que motiva el levantamiento del acta. Tal diligencia 

conocida comunmente como "exordio" puede ser de utilidad para 
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dar una idea giemeral de los hechos que originan el 

de la averiguacion previa. 

1.4. NOTICIA DEL DELITO. PARTE DE POLICIA 

inicio 

Toda averiguación previa se 1n1c1a mediante una noticia que 

hace del conocimiento del Ministerio Publico la comision de un 

hecho posiblemente constitutivo de delito, tal noticia puede ser 

proporcionada por un particular, un agente o miembro de una 

corporacicn policiaca o cualquier persona que tenga conocimiento 

de la ejecucicn de un hecho presumiblemente delictivo, 

persequible por denuncia. Cuando es un particular quien 

proporciona la noticia del delito, se le interrogara en la forma 

que mas adelante se describira respecto de los testigos, si es 

un miembro de l.lna corporación policiaca quien informa al 

Ministerio Publico, ademas de interrogarsele se le solicitara 

parte de polic1a, asentando en el acta los datos que proporcione 

el parte o informe de polic1a y los referentes a su 

identif 1cac1on, y datos o fe de ~ersona uniformada, en su caso. 

1.5. REQUISITOS DE PROCEDIB!LIDAD 

Los requisitos de procedibilidad son las condiciones 

legales que deben cumplirse para in1c1ar una averiguac1~n previa 

y en su caso eJercitar acción penal contra la prooable 

responsable de la conducta tlpica. La Constitución Pol1tica de 

los Estados Unidos Mexicanos alude, en su articula 16, como 

requisitos de procedib1lidad, la denuncia, la acusación y la 

querella. 

1.5.1. DENUNCIA. CONCEPTO. 

Es la comunicación que hace cualquier persona determinada 

de la posible comisión de un delito, perse9uible por oficio. 
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!.5 .. ~. ACUSriCION. CQNCEFTO. 

Es la linputá.C1on ··d1rect.a aue se"·nace a pe1·sona. datel'm1nadai 

de la oosiole con1sion:~e:~n ael1to ya sea perse9u1ble de oficio 

o a :let\.'cí.c~:·,d~:~\-~ _v1;::t_1ma u olandl.do. 

1.5.3. ·QUERC:LL.;. CONCEPTO. 

:...a Querella ouede definirse como una man1testac1ón de 

voluntad, de eJercic10 o~testat1vo. formulada por el suJeto 

pa21va o el :>te~dido con el tin de que el Ministerio F·ubl1co 

:ame conocimiento oe un delito n~ perseguible de oficio, para 

q~e se inicie e int~~1·e 1~ aver1~uacicn pre~1a cor·1·esoond1ente 

en su caso eJer~1 te la acc.icn oenal. 

A> Del1los perse9u1bles por querella. 

De acuerdo con el Cod1qo Penal para el Distrito Federal en 

materia de fuero común y para toda la Republica en materia de 

tuero federal.., son persequibles por quePel la, los s19u1entes 

delitos: 

l. Estupro; 

11. Raoto; 

111. Adulter-10; 

!'-.'. Les1onE5 oroduc1das oor el transito de ven1cu1os, 

de las cQmprend1dit:5 cor los art1culos 289 y 29(1 

del Cód190 Penal, siempre y cuanoo no concurran 

con delitos per·segu1bles de ot1c10; 

V. Abandono de Ccnyuge; 

VI. Lesiones flsicas simples; 

VII. lnJur1as. Difamac10n y Calumnias; 

VllI. hbuso de conf1an=a; 

IX. Da:-io en ;Jroo1edad aJena 1mprudenc1al, oue no 

exceda de d1e= mil pesos y cualQuiera qu~ sea su 
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valor si es con motivo del trAnsito de vehiculos y 

no concurre con delitos perseguibles de oficio; 

X. Robo entre cónyuges y parientes consangu1neos o 

afines; 

X l. Fraude cometido entre conyuges o parientes 

consanguineas o afines; 

XII. Peligro de contagio venéreo entre conyuges. 

Personas facultadas normat1vamente para formular la 

querella. 

Puede formular la querella, según el articulo 264 del 

Código de Procedimientos Penales, cualquier ofendido por el 

illcito aún cuando sea menor; en cuanto~ los incapaces, pueden 

presentar la querella los ascendientes, hermanos o 

representantes legales. 

Las personas fisicas pueden presentar querellas mediante 

poder general con clAusula especial, excepto en los casos de 

rapto y adulterio. 

El raiwmo articulo 264 contiene y regula el derecho de 

querella atribuido a las personas morales y establece que podrá 

ser formulada por apoderado investido de poder general para 

pleitos y cobranzas con clausula especial, sin que sea necesario 

acuerdo o ratificaciC<l previa de los órganos sociales o poder 

especial para el caso especlfico. 

Cl Fo,..., de la querella. 

La querella puede presentarse verbalmente, por 

conrtparecencia directa ante el Ministerio PUblico o por escrito, 

en el evento de que la formulación sea oral deberá asentarse por 

escrito, se anotaran los datos generales de identificación del 

querellante, entre los cuales debera incluirse la impresión de 

las huellas digitales en el documento en que se registre la 
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querella, segun lo dispuesto por el articulo 275 del COdigo de 

Procedimientos Penales, asimismo deber a comprobarse la 

personalidad del querellante conforme a lo dispuesto por el 

articulo 264 del mismo ordenamiento. 

Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para tener por formulada la querella no es necesario el 

empleo de frase especifica alguna, bastando que de la 

manifestación del ofendido se desprenda, sin duda alguna, el 

deseo de que se enderece la accion penal en contra de 

determinada persona por hP.chos concretos. 

O> Querella respectu de menores. 

En nuestra legislaciOn, el titular del derecho a la 

querella es el menor, conforme al articulo 264 del Código de 

Procedimientos Penales, pudiendo presentar la querella cualquier 

ofendido por la inf racciOO, ascendientes, hermanos o 

representantes legales. 

En los casos reales y concretos suelen presentarse 

situaciones conflictivas cuando hay oposición de parte de algün 

ofendido o del suJeto pasivo, a que se proceda a iniciar la 

averiguaci6n, esto es; 

a) El menor desea querellarse, pero los ascendientes no; 

b> El menor y un ascendiente desean querellarse, pero otro 

no; 

e> El menor no desea querellarse, pero los ascendientes si; 

d> El menor y un ascendiente no desean querellarse, pero 

otros si. 

En el primer supuesto deberá atenderse a la voluntad del 

menor, si bien el Estado no tiene un interés directo en la 

persecuciéin del delito a lo margina en función de la voluntad 

del interesada, basta un principio de interés particular por 

parte del menor para que el Ministerio P'.Jbl ice, como 

representante social, inicie la actividad investigatoria. 
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En cuanto a la seQunda h1o~tes1s, se cons1oera oue no 

existe realmente oroblema ya Q\.1e s.:ilo hay una ooo~1c1~n de 

op1n1ones., Qlle codr·u.1mos llamar dom.ast1ca, oef'o existe el 

or1nc1p10 de 1nter't'.!s v un,1 111a.,,·or1a d~ 001n1ones oue 1us.t1t1can 

la oroctSiencia. de- 1n1c1ar la aver1guac1·~n. 

El tercer olanteain1ento debe resolverse en el sent1do de 

ooner en aa.::n1.n1~nto 3.l M1nister10 F".:bl1co, en ra::::'..'f'l de ex1st1r 

un lnte,.,..'S " un.i .nan1testa.ci.:-n de .,,o\unta.d c:onJunta externada en 

el sentido de que se 1n1c1e L1 .aver19uac1.:-n. 

El cuarto caso debe resolverse dando curso a la Tunc1cn 

de interés 

Jurld1co b.l.'!ilCO de \.JO..J. persona facultada nor111at1vamente para 

for;nul ar Que re 11 a .. 

o~tro de 1 .. acttY1dad cot1d1ana de la 

lnvt!'st19ddOt"a del M1n1ster10 P!..:bl1co se oresenta con cierta 

fl"'eeuenc1a, en los del1tos perse9u1bles 3. oet1c1én de suJeto 

oast""O Qfendtao, una s=.1tuac1·~ que oodrl. llamarse 

.. d1 ... ·tslb1l1a.id de la Querella", la cual aoarece or1nc1oalmente 

en delitos rel,¡c1on.ados con el tr.l.ns1to de vehlculos. La 

:!'t.•nc1on.ada s1tu.ac:1on se ooserva en los s1gu1ente-s casos;: 

a..l En un solo necho. pr-.¿sunta..nente- const1'tut1vo de uno o 

".J.r1os oel1tos. dparecen como lnd1c1ados dos o m.ls suJetos; y 

b) nlll!'01•n:e una sola conducta real1:::ada cor un ...:n1co suJeto 

se oroducen varios resultados orobaolemente 1ntegrantes de 

t19uras t!o1cas. 

En la or1Mera hto~t~ls se~alada. acontece Que el otend1do 

o vict1•a, man1f1esta ouerellarse contra uno de los ind1c1ados, 

oero no c~tr.J. ~tres. En l<i seguncJa, sucede que el ofendido se 

Quer--ella ocr la lesiC<l JUrldtca sufr10a. por uno de los illcttos, 

pero no cor todos. 



La querella es 01v1s:.ble en virtud ae oue es una 

inst1tuc16n, tlene el cai•acter de derccno ootestat1vo y como 

tal, el titular de ese de~·ec.ho ouede eJerc1ta,•1o ccu1 la 

l ioertad, esponta.na-1dad y d1 :.ere;:: ional lCd.d orco tas de tal t ioc 

da- facultades, yci Que en Cd.$0 contrario no se esta.ria. en 

presenc1d de un derecho ootestat1vo. 

Fer otr·a parte, la querella t-1ene e.amo tunaamer.tac.1~n 

polit1ca. la .a ... senc:ta de 1nter.::-s O!.recto por oarte del Sstaoo en 

perseguir determ1naoo~ 1 l1c1tos. por lC\ nat:urale::a m1:sm..l de 

est,:,s, o que oud1enoo tener 1nter-éos d1rect:o se oa pr10,·1~ad a la 

voluntad d¿ la vtcttma e del ofendido. por ra:ones ª" 
publ1cidad, principalmente. Ahor•a bien. s1 se da esta relevdnc1a 

al lnteras particwla:·. debe perm1t1rse .al t1tut.:w cteL derec.no 

ejercitar tl>Ste c.onforme a los lntereses y 01enes Jt..ir1d1camente 

prote<}tdos que el oart1cular elu;1e. dentr'o de la opclcn que 

ex:i.ste en las delitos persegu1bles por querella. 

Tal alternati-.·a en nada les1on.:i intereses de terceros, no 

desvirtua, en lo absoluto, la in-r.ti.tuc1on de la querella n1 

existe nor.,a expresa que prescriba la unidad de la querella y 

por tanto impida su divisibilidad. 

Desde el cunto de vista pr.3.C'ttc:o se estima conveniente ia 

pos1bilicta.d de d1v1dir la querella, ya que se evitan tr~m1tes 

proced1reentales innecesarios en virtud de oue si se d1r19e la 

querella. hacia un 1nd1ciado y en rel.;1c1cn a otro no. a se 

formule por un il!.cito y por otro no. ya no seria necesa.rtQ una 

nueva coeparec:encia para otorgar' perac:n en ta·yor de una persona 

re5pecto del cual el ofendido o suJeto pAsivo nunca deseó 

querellarse,. o en relación a un delito del cual tampoco e>ast16 

interés en que 1uese perseguido. 

En apoyo da esta opin1én, encontramos el artlc.ulo 274 del 

COd1qo Penal. el cual excresa: 

.. Artlculo 274. No se podr1. oroc:eder contra los ad•...:! t.eros 

sino a pet:.ciM del cónyu~e ofenthdo; p.ero ·=ua.noo este -formule 

su querella contra. uno solo de los culoable5. se proceder.a 

47 



contra los dos y los que apare=can como codelincuentes. 

Esto se entiende en el caso de que los adulteras v1van, 

esten oresentes y se hallen suJetos a la accion de la justicia 

del pals; pero cuando no sea asl, se procedera. contra el 

responsable que se encuentre en esas condiciones" 

Como se aprecia, el Estado liberal establece un caso 

especifico de ind1v1s1bilidad de la querella, lo cual nos 

conduce a concluir que la querella es d1v1sible,. pues en el 

supuesto contrario no habrla sido menester sef'\alar esta 

situac1cn de 1nd1v1s1v1lidad, por lo que consideramos que en 

materia de querella la regla es la d1v1s1b1l1dad y en la 

excepc1cn de la 1nd1v1s1b1l1dad. 

Por· lo expuesto, considerando que no existe norma expr·esa 

QUe prohiba la divisibilidad de la Querella n1 en cuanto a 

personas n1 en relacicn a delitos y en atenc1on que la 

oosibil1dad de fraccionar la querella en nada desv1rtua la 

naturale=a de esta y si conserva y respeta su caracteristica de 

derecho potestativo, en mérito de las razones antes externadas, 

se concluye que la mencionada institución es susceptible de 

divisibilidad. 

F) Abstencicn de presentar querella. 

Frecuente~nente suc:&de en las Agencias Investigadoras, que 

los sujetos cas1vos u ofendidos por un il1cito penal perseguible 

oor querella, man1f1estan su voluntad de no querellarse; al 

respecto surge el problema de establecer si tal abstencicn 

imol1ca un perdcn. 

Se opina que la simple manifestaciCO de no querellarse no 

puede ser asimilada al perdOn, ya que tal conducta no encuentra 

su regulacicn normativa en ordenamiento al9uno,. habida cuenta de 

que en materia de delitos persegu1bles por querella, las unicas 

instituciones previstas son las querellas Y el perdón, Y la 
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abstenci~ de presentar Qllerella no es asimilable ni a una ni a 

otro. 

Ademas, el perdón opera cuando existe una querella previa, 

ya Que no puede actuar un oerdón donde no se ha formulado una 

imputacion, y la abstenc1c-n de formular querella. no es 

equiparable al perdón en ra::Cfi de que no hay manifestación de 

voluntad anterior de la cual se derive la intenc1~ del oas1vo o 

del ofendido de que se persiga determ1nac10 il!.c1to penal, oor lo 

c:ual la simole inhibic1cn de formular querella no produce 

efectos Jurid1cos; es inoper·ante como causa ext1nt1va de la 

accico penal, en virtud de que el Ced1go Penal, no regula la 

abstencicn COG'IO causa de ext1nc1ón de la resoonsab1l1dad oenal-

Por lo anterior se estima que en los casas reales y 

concretos en los que se pretende ext1ngu1r la acc1cn penal en 

figuras tlpica9 persequibles por querella, en virtud de la 

ausenci• de interés por parte de la persona titular del bien 

juridico prote9ido o de su le91timo representante, es necesario 

que se formule querella y de inmediato se otorgue el perdai de 

tal •anera que queda expresamente asentada la voluntad de 

perdonar ya que en caso contrario subsiste el derecho de 

querellarse en tanto no transcurra el término de la 

prescripción, ya que la legislaciCf'I no regula sola 

nanifestacicn de no querellarse, en todo caso se regula la 

abstencien de querellarse más el transcurso del tiempo. 

1.ó. !NTERROGAIORIOS Y DECLARACIONES 

t.ó.1. Interroqatorio. Concepto. 

Por el intarroqator10 se entiende el conJunto de preguntas 

que debe realizar en fcrma técnica y sistematica el funcionario 

encarg•do de la averguac16n previa, a cualquier sujeto que pueda 

proporcionar inforeaci6n útil para el conocimiento de la verdad 

de los hechos que se investigan. 
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l.b.Z. Declaraci-:-n. Conceoto. 

Es la relacicn Que hace una persona· acerca de determinados 

hechos, oersonas o circunstancias vinculadas con la averiguación 

orevia y que se incoroora a la misma. 

A> Declaracicn de la victima u ofendido. 

Al deciarar a la v1ctima u ofendido de un illcito oenal se 

procederá. de inmediato a tomarle protesta de conducirse con 

verdad, siempre x cuando sea mayor de catorce a~os, en caso 

contrario l..<nicamente se le exhortar.l. En seguida se Preguntaran 

los datos generales del suJeto, Que son nombre. domicilio, lugar 

de origen. nacionalidad, en su caso calidad migratoria, edad, 

estado civil, grado de instrucci6f"l o mencicn de carecer de ella, 

ocuoaci-=n. doft'licilio del centro de traoajo y teletones donde 

oueda ser llamado, teniendo especial cuidado en el nombre y 

do.nicilio, a cont1nuac1en se le invitara a que haga una 

narraci'.!'n concreta y breve de los hechos que a poner en 

conocimiento del Agente Investigador del Ministerio Publico, 

mismo tunc1onario que deber a encau::ar y orientar el 

interro9atorio sin presionar de ningún modo, n1 sugestionar al 

deoonente; una ve= asentada la declaración en el acta se 

permitira al declarante leerla para que la ratifique y firme. 

En ei sucuesto de que el declarante no sepa leer, persona 

designada por el mismo o en su defecto el propio Agente 

Investigador, dara lectura a la declaracico y en lugar de firmar 

se i~oriDira la huella dactilar del mencionado suJeto. 

B> Oeclaracién de testigos. 

Testigo es toda oersona f!s1ca que manifiesta ante el 

organo de la invest1gac1en, lo Que le consta en relacien a la 

conducta o hechos aue se investigan. 
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Al testigo se le tomara. protesta de conducirse con verdad 

si es mayar de catorce al'\os o se le exhortara si es menor de 

edad; como a todo declarante se le solicitara información 

general relativa a su persona, en especial nombre y domicilio, y 

a continuaci6n se le ped1ra que haga el relato de los hechos que 

le constan sin hacer apreciaciones subJetivas ni suponer hechos 

o circunstancias que no le consten. A cualquier persona que 

pueda proporcionar información uti l para la averi9uacion se le 

toJ1ar.a declaración, independientemente de circunstancias tales 

COfDO ocupación, grado de instrucción, antecedentes, etc. 

La única excepcién para tomar declaración la constituye el 

hecha de encontrarse el sujeto en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de algUn farmaco, en este caso se le podra interrogar 

mas no tomar declaración. 

Tan.hién debe atenderse lo dispuesto en el articulo 192 del 

Código de Procedimientos Penales en el sentido de que no se 

obligara a rendir testimonio al tutor, curador, pupilo o cónyuge 

del indiciado, ni a sus parientes consangu!neos o por afinidad, 

en linea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado 

y en la colateral hasta el tercero inclusive, ni aquellos que 

tengan con el indiciado vinculas de amor, respeto o gratitud; en 

caso de que estas personas deseen vertir su declaracion; se les 

recibirá ésta y se hara constar esta circunstancia en la 

averiguación previa. 

Cl Declaracion del indiciado. 

Sietmpre que se encuentre presente el indiciado se le 

remitirá al Servicio Médico para que el profesional 

correspondiente dictamine acerca de su integridad f isica o 

lesiones y estado psicof !sico. 

A los indiciados se les exhortara a que se conduzcan con 

verdad, pero no se les protestara y en 

interrogatorio y toma de declaración 
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investigador de todo maltrato verbal o f1sico al mismo, y en 

todo caso deber.a observarse estrictamente lo dispuesto en el 

articulo 20 fracción 11 de la Constitución Politic:a de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sobre este particular, lo que alude el citado articulo, es: 

La declaración del acusado. No puede ser compelido a declarar en 

su contra. Por tal motivo queda prohibida toda incomunicación o 

cualquier otro medio que tienda a esa finalidad. En acatamiento 

a este precepto, al indiciado no se le puede e1<1g:ir que declare 

bajo protesta y esta ventaJa es aplicable al caso que se le 

examine en la averiguación previa. 

Cabe seMalar la importanc1a de la g:arant1a de la defensa 

que consagra tamb1én el articulo 20 Constitucional en su 

fracción IX, a quien el Hin1ster10 Publico en la etapa de 

Averiguación Previa, llamase federal o de distrito, quien tiene 

la obligación de nombrarle al acusado un Defensor de Oficio, 

cuando dicho lmputado no se encuentre en pos1bilidades de que un 

particular lo represente ante dicha Institución, de aqul que se 

le deba facilitar al defensor acceso a la averiguación para que 

pueda ofrecer en beneficio de su patrocinado todos y cada uno de 

los elementos que considere pertinentes a favor del mismo. 

1.7. INSPECCION MINISTERIAL 

1.7.1. Concepto de lnspecc1én ministerial. 

Es la actividad realizada por el Hinisterio Publico que 

tiene por objeto la observaciOn, examen y descripción de 

personas, lugares, objetos, cadáveres y efectos de los hechos, 

para obtener un conocimiento d1recto de la realidad de una 

conducta o hecho, con el fin de int•grar la averiguacion. 

1.7.2. ObJeto de la inspección. 
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A> Personas. 

Es necesario aue el M1n1sterio Publico insoeccione a las 

personas princioalmente cuando esta invest19ando la com1sicn de 

los delitos de lesiones, aborto, v1olac1~ y estuoro. con fines 

de integrac1on del cuerpo del delito de conformidad con lo 

dispuesto en los articulas 95, 112, 123, 139 del Cod190 de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

B> Lugares. 

Cuando el lugar tenga interés para la aver1guac1ón y sea 

posible ubicarlo y describ1rlo se proceder~ a 1nspeccionarlo, 

siendo de suma importancia precisar st se trata de un lugar 

pUblico o privado, tratandose de un lugar publico, deberá 

tenerse presente lo dispuesto por el articulo lb de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

C> Cosas. 

Cuando en relación a una averiguación se encuentran cosas, 

se procedera a describir minuciosamente estas, orec1sando todas 

aquellas caracteristicas que permitan establecer la relac1on 

entre el objeto y los hechos por aver19uar y as1 mismo 

determinar la identificación del objeto. 

Dl Efectos. 

E9 objeto también la inspección ministerial el e~amen de 

las consecuencias producidas por la conducta o hechos en 

personas, lugares y cosas en Averiguacion Prev1a de lesiones o 

da~os entre otros. 

E> Cad!veres. 
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Tratandose del delito de homicidio, el cadaver se 

describir.a. de acuerdo con lo dispuesto por el art1culo 105 del 

Ccdigo de Procedimientos Penales, teniendo especial atencicn en 

describir las lesiones externas y senas particulares que 

presente el cadaver. 

1.8. RECDNSTRUCC!DN DE HECHOS 

Advertencia. 

La reconstrucción de hechos no es una prueba que se utilice 

frecuentemente a nivel de averiguación previa, sin embargo, no 

existe impedimiento legal para que el Ministerio P 1.iblico la 

ordene, es mas, el articulo 144 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Feoeral, establece esta posibilidad, 

razen por la cual, no obstante su poco uso y su asimilacicn a la 

inspección ministerial, se harA referencia a esta diligencia. 

A> Concepto. 

Es la diligencia realizada bajo la direccicn y 

responsabilidad del M1nister10 Publico, que tiene por finalidad 

reproducir la forma, modo y circunstancia en que ocurrió el 

hecho de la averiguación y apreciar las declaraciones rendidas y 

los dictamenes formulados. 

B> Fundamento legal. 

Articulas 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 y 151 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

C> Mecanismo. 

Debe ser a la hora y en el lugar en que aconteció el hecho, 

si estas circunstancias tuvieren inf luencta en el conocimiento 
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de la verdad~ si no es el caso, puede practicarse en cualquier• 

sitio y ho1·a~ constituido el Ministerio PCblico en el lugar en 

que se va a practicar la diligencia. dar~ princioio ésta baJO la 

dirección del citado funcionario, quien previamente debera haber 

practicado inspección ministerial, tomara a peritos y testigos 

protesta de producirse con verdad, designara u las personas que 

deben sustituir a los suJetos intervinientes en el hecho oue se 

investiga. dara fe de las c1rcunstanc1as y pormenores que tangan 

relac1on con el hecho, leer3.. la declarac1on del ind1c1ado y hara 

que éste e><plique practicamente las circunstancias de lugar, 

tiempo y forma en oue sucedieron los hechos, lo mismo har..\ con 

cada uno de los testigos presentes, en seguida los peritos 

emitiran su opinión en vista de las declaraciones rendidas y de 

las huellas o indicios existentes, atendiendo a las indicaciones 

y preguntas que haga el Ministerio Público, el que procurara que 

los dictámenes versen sobre puntos precisos. 

Podrán practicarse tantas diligencias de reconstrucción de 

hechos como sean necesarias a juicio del Ministerio Publico. 

1.9. CONFRONTACION 

A> Concepto. 

Puede definirse la confrontación como la diligencia 

realizada por el Ministerio Publico, en virtud de la cual el 

sujeto que es mencionado en la averiguación como indiciado, es 

identificado plenamente por la persona que hizo alusion a él. 

B> Fundamento legal. 

Articulas 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 y 224 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

C> Mecanismo. 
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Se coloca en fila a varios individuos, entre ellos al 

sujeto que va a ser confrontado, previniendo que ~ste no se 

disfrace ni desfigure o de cualquier modo pueda inducir a ~rror, 

se presentara aque-1 vestido con ropas semejantes a. las de los 

otros y se orocurara que los demas suJetos tengan sef'ias 

parecidas al confrontado, as.t como educación, modales y 

circunstancias especiales y que seran de clase an~lo9a entre si; 

al que va a confrontar se le tomará protesta de conducirse con 

verdad, y se le pre9untar~ 51 oersiste en su declaración, si 

conocio anteriormente a la persona a quien atribuye el hecho o 

s1 la conoció en el momento de la eJecución del hecho que se 

investiga y 5i después de este lo ha visto en algun lugar; una 

ve~ observados estas r·equ1s1tos, se conducira a la persona que 

va a identificar frente a los SUJetos que forman fila, se 

permitira hacer un reconocimiento detenido, y se le indicará que 

toque con la mano al designado y manifestara las diferencias o 

semeJanzas que encuentre en el momento de la confrontaci-;:,n y el 

que tenla en la época a que su declarac1én se refiere. 

1.10. RAZON 

A> Concepto. 

La razcn es un registro que se hace de un documento en 

casos especlficos. 

B> Fundamento legal. 

Articules 232 y 282 del Codigo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal. 

C> Mecanismo. 

El Código de Proced1m1entos Penales para el Distrito 
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Federal solo alude a la "razónº en los art1culos :;32 y ~82; 

respecto al 232, se refiere a los documentos que presentan las 

partes o que deban obrar en el proceso, los Que deberán 

agregarse a este y de ellos se asentar.a la razon-

Congruente al articulo 232 del C...:.-d190 de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, la ra~ón en la Averi9uac1en 

Previa procederá y operara cuando los sujetos relacionados con 

la aver19uac1ón, presenten documentos que deban obrar en la 

misma y en tal evento se registrara el documento asentando los 

datos que lo s1ngularicen-

El articulo 282. se refiere a que cerrada el acta se tomará 

razr:::-n de ella; esto se entiende como que se registrara la 

averiguación en el libro correspondiente asentando los datos que 

la 1dentif1quen-

1. 11. CONSTANCIA 

A> Concepto-

Acto que realiza el Agente del Ministerio Publico durant• 

la averiguac:16n previa, en virtud del cual se asienta 

formalmente un hecho relacionado con la averiguación que se 

integra, ya sea respecto de lo que se investiga o del 

procedimiento que se esta verificando-

9> Fundamento legal. 

Articules 94, 97, 100, 102, 103, 114, 119, 192, 193, 194, 

197, 211, 212 y 269 del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal. 

C> Mecanismo. 

Se hará de la averiguación previa un asiento respecto de 
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vestigios o pruebas materiales de los hechos que se investigan; 

un lugar, obJetos, ausencia de huellas o vestigios; 

circunstancias de eJecuc1cn; se~ales de escalamiento, horadacion 

o uso de llaves falsas en los casos de robo, declaración 

respecto de esos casos de falsedad o talsif1caci::-n, vinculas de 

tutela, curatela, matrimonio, parentesco. amor, respeta a 

gratitud entre los presuntos responsables y los testigos, la 

ra~~n del dicho de los testigos, nombr·e de las personas que 

reciban los citator1os a los testigos, la c1~cunstancia de no 

saber o no querer firmar el testigo, las circunstancias 

especiales del testigo que hagan sospechar la falta de veracidad 

y la hora en que sea aprehendido el presunto responsable. 

Puede utilizarse la formula: "Constancia: El personal que 

actúa hace constar que ••• " y se asentara el hecho de que se 

trate. 

1.12. FE MINISTERIAL 

A> Concepto. 

La fe ministerial forma parte de la inspección ministerial, 

no puede haber fe ministerial sin previa inspección, se define 

como la autentif icacieo que hace el Ministerio Publico dentro de 

la diligencia de inspeccion m1n1sterial, de personas, cosas, 

cadáveres o efectos relacionados con los hechos 

investigan. 

B> Fundamento legal. 

que se 

Articules 142, 150 y 265 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal. 

C> Mecanismo. 
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Se da fe de las consecuencias de las lesiones, de las 

circunstancias y pormenores que tengan relacion con los hechos 

que se investigan y de las personas y de las cosas a quienes 

hubiere afectado el hecho. 

Se puede utilizar la frase "El Ministerio Público que actúa 

da fe de haber tenido a la vista ••• •• y se asentara la persona, 

cosa, cadiver o efecto al cual se dará autenticidad mediante el 

acto. 

1.13. DILIGENCIAS EN ACTAS RELACIONADAS 

Frecuentemente es necesaria la practica de diligencias 

fuera del perimetro de la Agencia Investigadora que inicia la 

averiguación, en tales casos, no obstante que los Agentes del 

Ministerio Publico de cualquier Agencia Investigadora en el 

Distrito Federal tienen competencia para actuar en todo el 

territorio de éste, por razones de !ndole practica se solicitara 

a la Agencia Investigadora correspondiente la eJecuc1en de la o 

las diligencias que se requieran; para tal efecto se establecera 

c04nunicación por via teleféfiica o radicfonica y se solicitara el 

levantamiento del acta relacionada, proporcionando para ello el 

numero del acta primordial y explicando con toda precision la 

diligencia solicitada. 

Para hacer constar tal solicitud se recabara el nombre y 

caNJo de quien recibe el llamado y se hara la constancia 

respectiva en el acta, anotando la hora en que se formulo aquél. 

1. 14. DETERHINACION DE LA AVERIGUACION PREVIA 

Una vez que se hayan realizado todas las diligencias 

conducentes para la integración de la averiguación previa ya sea 

a nivel de Agencia Investigadora o de Mesa de Tramite, debera 

dictarse una resoluciCo que precise el tramite que corresponde a 

la averiguaciOn a Que decida, obviamente a nivel de averiguacion 

59 



previa. la situación juridica planteada en la misma. 

1.14.1.. Posibles resoluciones. 

Al En la Agencia lnvest1gadcra las resoluciones pueden ser: 

a> EJerc1c10 de la acc1on penal; 

b) Envio a Mesa de Tramite Desconcentrada; 

c) Envio a Mesa de Tramite del Sector Central; 

d) Envio a Agencia Central; 

e) Env10 a otro Departamento de 

Previas o a otra Agencia; 

Averiguaciones 

f) Envio por incompetencia a la Prccuradur1a General 

de la República; 

g> Envio por 1ncompetenc1a al Consejo Tutelar para 

Menores lnfractores en el Distrito Federal~ y 

h> Envio por incompetencia 

Consignac:1ones. 

la Subdirección de 

Respecto del ejercicio de la acc16n penal, esta resolución 

la toma el Ministerio Público en las aver1quac1ones previas con 

detenido, tratandose de delitos conocidos como "desconc:entrados" 

o sea aquellos que por disposición del Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal, corresponde su conocimiento a las 

Agencias Investigadoras o a las Mesas de Tramite que no forman 

parte del Sector Central; cuando el Agen~e del Ministerio 

Público adscrito a las Agencias Investigadoras del Ministerio 

Público en el Distrito Federal conoce un delito desconcentrado 

con detenido e integra el cuerpo del delito y presunta 

responsabilidad, esta en aptitud de eJerc1tar 11a acción penal en 

forma que mas adelante se detallar~, este eJercicio de la acción 

penal constituye una de las determinaciones que ouede dictar el 

Ministerio Público de Agencia Invest19adora. 
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El envio de la averiguación previa a la Mesa de Tramite del 

Sector Oesconcentrado se realiza cuando se inician 

averiguacioneG previas por delitos desconcentrados sin detenido 

o se deja en libertad al indiciado, a nivel de Agencia 

Investigadora y la prosecucicn de la averiguacion 

correspondiente a la Hesa de Trámite del Departamento de 

Averiguaciones Previas correspondiente. 

Procede remitir averiguaciones previas a las Mesas de 

Tramite del Sector Central cuando se inician averiguaciones 

previas sin detenido por delitos concentrados. 

A la Agencia Central Investigadora se env!an las 

averiguaciones previas que se inician en las Agencias 

Investigadoras del Ministerio Publico, cuando el conocimiento de 

los delitos corresponde al Sector Central y existe detenido. 

Cuando los hechos materia de una averiguación sucedieran en 

el perimetro de otro Departamento de Averiguaciones Previas o de 

otra Agencia Investigadora del Ministerio Público, puede 

remitirse la averiguación previa y al detenido, en su caso, al 

Departamento o Agencia que corresponda. No es indispensable 

hacer este envio, pues considerando que el Ministerio Público es 

una unidad, el Agente del Ministerio PUblico de cualquier 

Agencia Investigadora en el Distrito Federal, es plenamente 

competente para conocer de cualquier hecho acontecido en el 

Distrito Federal, y por tanto no es imperativo hacer este 

traslado y salvo las circunstancias del ca90 concreto, es 

deseable que el Agente del Ministerio Público que tomo 

conocimiento inicial continúe la averiguación previa hasta su 

resolucion. 

En el evento de que los hechos que motiven el inicio de la 

averiguación previa constituyan posibles delitos del orden 

61 



federal. el Agente del M1n1ster10 Público que tomo conoc:imiento 

de tales hechos enviar..\ la Aver19uacion Previa y en su caso 

ot>jetos, instrumentos y personas a la Procuradurt.a General de la 

Republ1ca, cbservando los lineamientos del articulo 50 de la Ley 

de la Procuradur!..a General de la. Rep•.;bl ica. del cual se har3. 

menc1cn m~s adelante. 

Cuando en los hechos que se investigan apare~ca como autor 

de la conductd ant1scc.ial un menor, la averiguación previa 

relativa se enviara al ConseJO Tutelar para Menores ln'fractores 

del Distr1 to Federal. i nst i tuc l'Ni co.npeten te para determinar lo 

relativo a las conductas infractoras de los menores. En el caso 

de que concurr·an adultos y inenores como posibles autores de la 

ccnducta Qlle or1gin~ una dveriguacicn pre .... 1a., se enviara copia 

de lo actuado al mencionado ConseJO y respecto oe los adultos se 

llevara el tr..\mite or•dinario. 

A la Subdireccicn oe Consignaciones se env?..an las 

averiguaciones orevias sin detenido, cuando se ref1eran a hechos 

sucedidos en otra5 entidades federativas. 

H efecto de dar cumpliiruento a la dispuesto por el articulo 

272 del Ccd190 de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal y hacer posible la observancia del articulo 449 del 

mismo ordenamiento, cuando el Agente del Ministerio P~blico 

tenga a su disposic1Cn a indiciados de hechos delictivos 

ocurridos en otras entidades federativas, pcdr~ aJercitar accicn 

penal en contra de ellos, ante un Juez del Distrito Federal. 

B> Los Agentes del Ministerio P~~lico, Jefes de Mesa de 

Tramite del Sector Desconcentrado, podran dictar las siguientes 

resoluciones: 

a) EJercicio de la accic-n penal; 

b) No eJercic10 de la accién penal; 
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e) Reserva; 

d) Envlo al Sector Central; 

e) Envio a otro Departamento de Averiguaciones 

Previas; 

f) Envlo por incompetencia a la Procuradur1a General 

de la República; 

g> Envio por incompetencia al Consejo Tutelar para 

Menores Infractores del Distrito Federal; 

h> Envio por incompetencia a la Subdirección de 

Consignaciones; e 

i) Envio a las Agencias del Ministerio Publico. 

El ejercicio de la accién penal se efectua, cuando una vez 

realizadas todas las diligencias pertinentes, se integra cuerpo 

del delito y presunta responsabilidad y se realiza cons19naci6n. 

El no ejercicio de la acción penal se consulta en el caso 

de que agotadas las diligencias de la averiguación se determina 

que no existe cuerpo del delito de ninguna figura tlpica y por 

supuesto no hay presunto responsable; o bien que ha acerado 

alguna de las causas extintivas de la accién penal que serán 

materia de estudio posterior. En estos casos el Agente del 

Ministerio PUblico propone el no eJercicio de la accien penal y 

el archivo de la averiguación previa, los Agentes del Ministerio 

P(Jblico Auxiliares del Procurador opinan sobre la procedencia o 

improcedencia de autori~ar el no ejercicio de la acción penal y 

los Subprocuradores, cualquiera de ellos, por delegación de 

atribuciones del Procurador, autorizarán o negarán el no 

ejercicio de la acción penal citado. 

La reserva de actuaciones tiene lugar cuando existe 

imoosibilidad de cualquier naturaleza para oroseguir la 

averiguación previa y practicar m~s diligencias y no se ha 

integrado el cuerpo del delito y por ende la presunta 
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responsabilidad, o bien cuando habiéndose integrado el cuerpo 

del delito no es posible atribuir la presunta responsabilidad a 

persona deter·minada. 

Los Agentes del Ministerio Publico Auxiliares del 

Procurador, autorizaran la ponencia de reserva. 

Las ponencias de no eJercic10 de la accicn penal y de 

reserva, en modo alguno significan que la averi9uaciOO previa 

haya concluldo o que no pueden efectuarse mas diligencias, pues 

en el supuesto de que aparecieran nuevos elementos, el 

Hinisterio Público, en tanto no haya operado una causa extintiva 

de la acc1on penal, tiene obligación de realizar nuevas 

diligencias, pues la resolución del no ejercicio de la ación 

penal es una resolución que no causa ejecutoria. La practica de 

nuevas diligencias puede llevar inclusive al ejercicio de la 

acción penal. 

El envlo al Sector Central se efectuara cuando de las 

diligencias efectuadas se observe la existencia de delitos 

concentrados. 

Se remitira la averiguaci.én previa a la Procuraduria 

General de la Republica cuando aparezcan delitos del orden 

federal, de los cuales se hara una enumeración en capitulo 

posterior. 

Cuando los hechos materia de la averiguaci6n previa 

hubiesen acontecido en perimetro distinto al del Departamento de 

Averiguaciones Previas al que pertenezca la Mesa de Trámite, se 

enviara la averiguación previa al departamento correspondiente. 

Al Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito 

Federal, sera. tra.sladada la averiguaciOn previa cuando de modo 

indubitable surja como posible sujeto activo de una conducta 

antisocial un menor de dieciocho anos y mayor de seis. 
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Las averiguaciones previas en las que se presenten hechos 

acontecidos en otra entidad federativa, seran remitidas a la 

Subdirección de Consignaciones para que esta dependencia las 

envie a su vez al Estado que correspondan. La incompetencia y 

correspondiente traslado se llevara a cabo exclusivamente por lo 

que corresponda a hechas ocurridos en otra entidad, siempre y 

cuando no haya per?ona detenida. 

El Agente del Ministerio Público Jefe de la Mesa de Tramite 

del Sector Desconcentrado, enviara la averiguacion previa a la 

Agencia Investigadora del Ministerio Público correspondiente, 

cuando en una averiguación previa originalmente tramitada sin 

persona detenida se efectuó la detención de los indiciados, en 

este caso, la Agencia Investigadora del Ministerio Publico a 

quien toque el conocimiento de los hechos, recibirá de la Mesa 

de Trámite la averiguación. 

C> Las mismas resoluciones que puede dictar el Ministerio 

Público Jefa de Mesa de Trámite del Sector Desconcentrado, puede 

decidir el Jefe de Mesa del Edificio Central, excepto que as! 

como la Mesa de Trámite Desconcentrada envia averiguaciones al 

Sector Central, la Mesa de Tramite del Sector Central puede 

trasladar averiguaciones al Sector Desconcentrado. 

Tratándose de delitos del fuero militar~ o sea los previstos 

en el Código de Justicia Militar y los de orden común o federal 

cometidos por militares en servicio, en recintos castrences, lo 

usual tanto en la Agencia Investigadora como en la Mesa de 

Tr~mite es que se envie la averiguacion previa a la Procuraduria 

General de la República, pero nada impide que eñ el evento de 

que con certeza se determine que se trata de un delito militar 

se envie la averiguación previa y en su caso persona y objetos a 

la Procuraduria General de Justicia Militar. 

Como se podrá observar en el presente capitulo el principal 
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ObJet1vo, es el de efectuar un desgloce de la forma y métodos 

que son permitidos para la proced1bilidad de la etapa de 

averiguación previa identificada tamb1en como preprocesal, 

resaltando el momento en que el ind1c1ado debera ser debidamente 

asesorado por un abogado titulado, haciendo notar que estamos 

hablando en el supuesto de que el acusado no hubiese podido 

allegarse a un defensor particular en cualesquiera de las dos 

Procuradur1as 1 General Ce la Republica o del Distrito, 

destacando, en relación al texto que nos ocupa, esta contemplado 

dentro de las obligaciones de la defensor!a de oficio el hacer 

del conocimiento los hechos que se consideren de suma 

1mportancia y que puedan ser benéficos en el proceso y cuyos 

datas deber.1n ser transmitidos y señalados personalmente al 

Defensor de Of1c10 adscrito al juzgado en el que se radique la 

Aver19uacicn Previa, para que esta a su vez los haga valer, ya 

sea dentro del auto de término constitucional a en el completo 

desarrollo del proceso según las circunstancias, y establecer 

una defensa honrosa y digna. 
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C A P I T U L O IV 

LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL FUERO FEDERAL Y FUERO COMUN 



1.1 FUNDAMENTACION LEGAL DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

EN EL FUERO FEDERAL 

La fundamentación le9al cara la Defensoria de Oficio en el 

fuero federal y c:omún, la ene.entramos olasmada en el articulo 20 

constituc1onal fracc1en IX, considerando oportuno y valioso 

efectuar el si9uiente comentar10: 

El art1culo 20 const1tuc1onal establece un conJunto de 

garant!.as para los procesados penalmente. Sus antecedentes se 

remontan a la apar1c16n del oensam1ento humanista en el Ambito 

del derecho penal cuyo mas destacado representante fue el 

Marque;:: de Beccar1a que en el siglo XVIII en su obra "De los 

delitos y de las penas" planteaba la s1ntesis del pensamiento 

liberal en torno la preservación de la estimación del 

ind1v1duo y el respeto a su dignidad aún en el caso de tratarse 

de un criminal, ahora bien en lo que respecta a la fracc1c-n IX, 

consagra la garantla de audiencia a fin de que el acusado sea 

escuchado en lo que se refiere a poder declarar en su defensa, 

ya lo haga por si mismo o por medio de una persona de su 

confianza. 

La propia fracción establece la Defensor1a de Of 1cio de 

manera que s1 el ind1c1ado carece de defensor o se niegue a 

nombrarlo, se garan~1=a de todas maneras su defensa. an el 

pr1mer caso perm1t1éndole que eliJa entre los defensores de 

o-ficto que asisten en las Agencias Investigadoras del Fuero 

Feoeral, y en el segundo supuesto el propio Representante Social 

le designara al defensor con la finalidad de poder responder a 

los cargos que se le imputen. 

1.2. OBLIGACIONES DE LOS DEFENSORES DE OFICIO 

DEL FUERO FEDERAL 

En la Legislacicn de la Oefensoria de Oficio Federal, 

encontramos en su articulo 10 las obl1gac1ones de los 
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defensores, siendo sus funciones especificas: 

Articulo 10.- Son obligaciones de los defensores; 

l. Defender a los reos que no tengan defensor particular, 

cuando ellos mismas o el Tribunal respectivo los designe con ese 

fin; 

11. Desempe~ar sus funciones ante los Ju;:gados 

Tribunales de su respectiva adscripciCn y ante el Jurado 

que conozca del croceso correspondiente, cuando este lo amerite, 

segun la fracción VI del articulo 20 constituc1onal; 

111. Proveer las pruebas y demás diligencias necesarias 

para que sea más eficaz la defensa; 

IV. Introducir y continuar, bajo su mas estricta 

responsabi 1 idad, ante quien corresponda, en favor de sus 

defensas, los recursos que procedan conforme a la ley; 

V. Pedir amparo c:uando las 9arant1as individuales del reo 

hayan sido violadas por los Jueces o tribunales, o por la 

autoridad administrativa. 

VI. Rendir mensualmente informe al jefe de la institución, 

sobre los procesos en que hayan intervenido, haciendo las 

indicaciones necesarias para la estad!st1ca correspondiente; 

VII. Patrocinar a los reos que lo soliciten ante la 

institución, en todo caso, de indulto necesario y para obtener 

el beneficio de libertad preparatoria; 

VIII. Las demás obligaciones que, en general, les impusiere 

una defensa completa y eficaz. 

No podemos deJar de pasar inadvertidas las obligaciones que 

se encuentran dentro del Reglamento para la Defensor1a de Oficio 

las que se contemplan en la misma Leg1slaci~n Penal Mexicana en 

su articulo 2o., que a la letra dice: 

Articulo 2o.- Son obligaciones de los defensores: 

69 



l. Asistir diariamente a los juzgados y tribunales de su 

adscriocicn y a sus propias oficinas, permaneciendo en ellos 

todo el tiempo necesario para el fiel desempe~o de las defensas 

que les estén encomendadas; 

11. Concurrir, cuando menos una vez a la semana, a las 

penitenciarias o prisiones de la localidad donde residan y en 

que se encuentren detenidos los reos cuyas defensas tengan a su 

cargo, para recabar de ellos los datos necesarios para el e>eito 

de las mismas, informarles del estado y de la marcha de sus 

procesos respectivos, enterarse de todo cuanto los e>epresados 

reos deseen poner en su conoc1miento y sobre el trato que 

reciban en los establecimientos penales y sobre el estado de su 

salud personal, y gestionar los remedios necesarios; 

111. Estudiar, durante las visitas que se refiere la 

fraccion anterior, la inclinación viciosa de los reos, 

aconsejandolos y exhortandolos sol1citamente, en la forma que 

estimen conveniente, para su regeneración moral; 

V. Remitir a la oficina del Cuerpo de Defensores, un 

ejemplar del acta levantada en cada una de las visitas 

susodichas, suscritas por los reos visitados que sepan escribir, 

y, en su defecto, por otra persona. El alcaide o director de 

las carceles o penitenciarias firmaran esa acta en todo caso; 

v, Indicar las medidas que tiendan a meJorar la situación 

de los reos queJosos; 

VI. Dar aviso al Jefe del Cuerpo de Defensores de las 

designaciones de defensores hechas en su favor, en la propia 

fecha en que aquellas fuesen discernidas, expresando el nombre 

del procesado, la falta o delito materia del proceso y el estado 

de la instrucción o del Juicio, en su caso; 

VII. Remitir copias de todas las promociones que hicieren 

en las causas que defiendan; de las conclusiones de defensa que 

deberan presentar dentro de los terminas de ley; de los escritos 

de interpos1ci6n de recursos y de todas las gestiones hechas con 

relac1Cn a los intereses de sus defensas, ya sea ante los 
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Ju:gados o tribunales de su adscripción o bien ante las diversas 

autoridades pol1ticas o administrativas. Estas copias serviran 

para formar el expediente a que se refiere el articulo 12 de 

&Bte reglamento; 

VII. Presentar en las audiencias de ley, precisamente por 

escrito, apuntes de alegatos, sin perJuicio de alegar 

verbalmente si fuera necesario. remitiendo copia o minuta de los 

expresados a la oficina del Jefe del Cuerpo de Defensores; 

IX. Dar aviso del sentido de las sentencias recaldas en las 

causas de su cargo, tanto en primera como en segunda instancia, 

y, en su caso, de los terminas de las eJecutor·ias dictadas por 

la H. Suprema Corte de la Nación, en los asuntos que se lleven 

hasta su final jurisdicc1on, enviando copia de la 

resolutiva de las ejecutorias; 

parte 

X. La observancia de las prescripciones anteriores deberá 

entenderse independientemente de la obliga.cien impuesta por la 

fracción 6a. del articulo 10 de la Ley de la Oefensor1a de 

Oficio en el Fuero Federal, de 9 de Febrero de 1922; 

XI. Sujetarse a las instrucciones que reciban del jefe del 

cuerpo de Defensores y pedirle las que estiman necesarias o 

convenientes para el éxito en las defensas a ellos encomendadas; 

XII. Las dem~s que les fiJen las leyes. 

1.3. IMPEDIMENTO DE LOS DEFENSORES DE OFICIO 

EN EL FUERO FEDERAL 

Tal y como lo expone el articulo 11 de la Ley de la 

Oefensoria de Oficio, a dichos defensores se les prohibe ejercer 

la abogacla &n teda clase de asuntos judiciales del ramo 

federAl, exceptuando cuando se trate de alguna causa propia, de 

su cCnyuge o de sus ascendientes, descendient,es o colaterales. 

1.4. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA DEFENSORIA DE 

OFICIO DEL FUERO COMUN EN EL DISTRITO FEDERAL 
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Articulo lo. Dentro de los terminas de este reglamento y 

leyes vigentes, el Cuerpo de Defensores de Oficio del Fuero 

Com•.Jn proporcionara la defensa necesaria en materia penal, a las 

personas que la soliciten; y patrocinar~ lo mismo a los 

demandados Que a los actores en materia civil, que no puedan 

pagar un defensor particular, asl como a aquellas personas que 

en esas condiciones deban promover d1ligenc1as de Jurisdicción 

voluntaria o mixta; 

Debiendo interponer los r'ecursos que procedan en los 

negoc1os o procesos en que intervengan, as1 como el juicio de 

amparo, cuando este sea indispensable para la defensa de los 

derechos de sus pat1·ocinadcs o defensas y cuando la jefatura lo 

estime procedente. 

Art1culo 2o. El Cuerpo de Defensores de Oficio estar~ 

dividido en tantas adscripciones cuantas fueren necesarias para 

la atenc1cn de los asuntos penales y civiles que se le 

encomienden. 

A los defensores de oficio les queda prohibido el ejercicio 

de su profesicn, en el ramo a que corresponda la adscripciCn que 

se les haya asignado. 

Articulo 3o. Los defensores rendirAn dentro de los primeros 

cinco dlas de cada mes, en las formas establectdas por la 

jefatura, un informe detallado de los asuntos o procesos en que 

hubieren intervenido hasta el Ultimo del mes proximo anterior. 

Art1culo 4o. El informe a que se refiere el articulo 3o., 

se formar~ por triplicado: el original, para enviarse al Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, por conducto del jefe de 

Defensores de Oficio, una copia para el archivo de la jefatura, 

y la otra que conservara el defensor. 

Articulo So. Es obl1gac16n de todos los defensores 

concurrir a los actos culturales que en beneficio de los 

reclusos realice la Defensor!a. 

72 



1.5. LA ORGAN!ZACION DE LA DEFENSORJA DE OFICIO 

DEL FUERO COMUN 

La Oefensaria de Of1c.10 del f1,.lero com•.m del Distrito 

Fede~al depende de la Coord1nac1cn General Jurld1ca del 

Departamento del Distrito Federal. Dentro de dicha Coord1nac:1on 

se encuentra la DirecciCO de Serv1c.1os Jur1dicos Civiles y 

Penales; en lo referente a la materia penal la Defensoria de 

Oficio esta d1vid1da en dos Subdirecciones~ Una de la 

Oefensorla de Oficio en aver1guac10n previa y la otra de la 

Oe1ensorla de Oficio en los Juzgados penales y tribunales de 

apelac1on. 

La SubdtrecciCo de la Detensar1a de Of1c10 en avet"i9uac:i6n 

previa está integrada. por: Un SubcZirector. un Jefe de unidad 

departamental, cinco supervisores de agencias 1nvest1gadoras y 

ochenta y dos defensores de oficio de los cuales, cincuenta son 

pasantes que prestan servicio social y treinta y dos que ~on 

empleados de base. 

La Subdirección de la Defensoría de Of icío en Juzgados 

penales y tribunales de apelacicn, esta integrada por: un 

subdirector, un Jefe de unidad departamenta. l, c1ncuenta 

defensores de of1c10 adscritos a los Juzgados de los d1versog 

reclusorios y cinco defensores adscritos a las salas penales de 

apelac16n; a su vez, en cada uno de los diversos reclusorios 

preventivos norte, oriente, y sur existe una Jefatura de la 

Oefensorla de Of ic10, de ésta m1sma Subd1reccicn depende 

t.-bien la Unidad OepartAmental de Superv1s16n en Juzgados 

calificadores integrada cor un jefe de unidad y tre1nta y un 

supervisores y la Jefatura de la Unidad Departamental de 

DeflM\sores de Oficio en juzgados de paz la cual se integra pori 

un j&fe de unidad y treinta defensores de oficio adscritos en 

los diversos juzgados de paz. 

Por Ultimo encontramos la Unidad de Apoyo a Defensor1as la 

cual depende de la Subdirección de la Oefensor1a de Oficio en 

73 



aver1guac1:::-n orev1a, y se integra oor: un Jete de unidad 

oeoartatnental, un Jefe de oficina de Tian;:as y trabajo social, 

cinco oeri tos en las especialidades de tr:\ns1 to terrestre, 

valuac::1cn y medicina legal y die=: tr"abaJadoras adscritas en los 

diversos reclusorios preventivos, penitenc1ar1as de la ciudad de 

M~xlco y centro temenil de readaptación social. 

l.b REQUISITOS DE INGRESO Y OBLIGACIONES DE LA 

DEFENSORIA DE OFICIO DEL FUERO CDMUN 

Articulo 15,- Para ser Defensor de Ot1cio se requiere: 

l. Ser c::1udadano mexicano en oleno eJerc::icic de sus 

derechos: 

Il. No tener mas de sesenta a~os de edad, ni menos de 

veintiuno el d1a de la designa.cien; 

I 11. Ser Licenc lado en Derecho con t1 tul o legalmente 

excedido y registrado en la Direccion General de Profesiones de 

la Secretaria de Educac1én Publica. 

En materia civil v del arrendamiento inmobil1ar10 1 deberá 

al menos ser oasante de la citada orofesicn y contar con la 

autori=aci~n vigente e;"pedida cor la citada Direcci~ General de 

Protes1ones, prevista en la Ley Re9lamentaria del art1culo So. 

const1tuc1onal, relativo al EJercicio de las Pro1es1ones en el 

Distrito Federal; 

IV. Acreditar· no nabar• sido condenado por 

intencional, sancionado con pena corcoral¡ y 

V. Acreditar el examen a Que se refiere el articulo 9o. de 

la presente Ley. 

Articulo 16.- Los Defensores de Oficio 

siguientes obl19ac1ones: 

tendran 

I. En asuntos de naturaleza c1víl, familiar 
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arrendamiento inmobiliario, prestar los servicios de asesor1a, 

patrocinio o defensa a las personas que lo soliciten en los 

casos a que se refiere el segundo parrafo del articulo 2o. de 

este ordenamiento; 

II. En asuntos de naturaleza penal, prestar el servicio de 

defensa a las personas que lo soliciten o cuando sea ordenado 

por designaciCo judicial; 

111. OesempeMar sus funciones en el area respectiva y de 

acuerdo a su adscripción, a efecto de brindar en forma oportuna 

los servicios de la Oefensor1a de Oficio 

Distrito Fed~ral; 

la ciudadanla del 

IV. Interponer baJo su mas estricta responsab11 idad, los 

recursos que procedan conforme a la ley, en los asuntos 

encomendados por la ciudadan1a del Distrito Federal, o que la 

autoridad competente les haya asignado, para na deJar en estado 

de indefensión al interesado; 

V. Formular los amparos respectivos cuando las garant1as 

individuales de sus representados se estimen violadas por la 

autoridad correspondiente; 

VI. Llevar un Libro de Registro en donde se asentaran todos 

y cada uno de los datos inherentes a los asuntos que se les 

encomendaron, desde su inicio hasta su total 

formando expedientes de los asuntos a su cargo; 

resolución, 

VII. Rendir dentro de los tres primeros dlas de cada mes un 

infor~e detallado de las actividaaes realizadas en el mes 

proximo anterior correspondiente, anexando copia de todas sus 

ActuAciones; 

VIII. Asistir diariamente a las Agencias del Ministerio 

Público y Juzgados de su adscripción y a sus propias oficinas, 

permaneciendo en ellas el tiempo necesario para el fiel 

desempeno de las defensas que les estén encomendadas; 

IX. Auxiliar a su defensa en toda diligencia a efecto de 

lograr l~ debida prestación del servicio; 

X. Comunicar al Superior Jerarquice del sentido de las 
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promociones o sentencias reca!das en los asuntos encomendados a 

su responsabilidad, enviando copia de las mismas; 

XI. SuJetarse a las instrucc:iones que reciban de sus 

superiores Jerárquicos para la eficienc:ia de las defensas a 

ellos encomendadas; y 

XII. Las demas que este ordenamiento y otras disposiciones 

jurld1cas les senalen. 

1.7. ADSCR!PCION 

Articulo 17.- Los Defensores de Of ic:io 1 Peritos y 

Trabajadoras Sociales, se encontraran distribuidos en las 

siguientes adscripciones, para una eficiente prestación del 

servicio: 

l. Averiguaciones Previas y Juzgados Calificadores¡ 

11. Juzgados Mixtos de Paz en lo que hace a la Materia 

Penal; 

111. Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal; 

IV. Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal¡ 

v. Juzgados Civiles; 

VI. Juzgados Familiares; 

Vil. Ju~gados de Arrendamineto Inmobiliario; y 

VIII. Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 

Articulo 18.- Los Defensores de Oficio en el a.rea de 

Averiguaciones Previas y Juzgados Calificadores, se ubicaran 

fisicamente en el local de las Agencias Investigadoras del 

Ministerio Público en el Distrito Federal, realizando las 

siguientes funciones prioritarias: 

J. Atender las solicitudes de Defensor1a de Oficio, que les 

sean requeridas por el indiciado o infractor, Agente del 

Ministerio PUblico o Juez Calificador; 
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11. Estar presente en el momento en que su defendido ri.nda 

su declaración ante la autoridad correspondiente; 

111. Entrev1starse c:on el indiciado o i.nf ractor para 

conocer de viva voz la versión personal de los hechos y los 

argumentos que pueda ofrecer a su favor, para hacerlos valer 

ante la Autoridad del conocimiento; 

IV. Asesorar y auxiliar a su de-tenso en cualqu1er otra 

diligencia que sea requerido por la autoridad c:orrespond1ente:; 

V. Se~alar en actuaciones los 11neam1entos legales 

adecuados y conducentes para exculpar. Justif ic:ar o atenuar la 

conducta de su representado; 

VI. Sol ic:itar al Hin1sterio Publico del conocim1enta, el no 

eJerc1cio de la ac:c16n penal para su defensa, c:uando no existan 

datos suficientes para su consigna.cien; 

VII. Vigilar que se respeten las garantias individuales de 

su representac16n; 

VIII. Establecer el nexo necesario con el Defensor de 

Oficio adscrito al Juzgado, cuando su defensa haya sido 

consignado, a efecto de que exista uniformidad en el criterio de 

defensa; y 

IX. Las demas que coadyuven a realizar una defensa conforme 

a derecho, que propicie la impartición de Justicia pronta y 

expedita. 

1.8. FUNCIONES PRIORITARIAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

EN EL AREA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

Articulo 19.- Los Defensores de Oficio en el ~rea de 

Juzgados de Paz en Materia Penal, se ubicar~n flsicamente en el 

local que el Tribunal SUperior de Justicia del Distrito Federal 

deteraine para los Juzgados de Paz, en las diferentes zonas del 

Distrito Federal, realizando las siguientes funciones 

priorita.rias: 

I. Atender las solicitudes de Oefensor1a de Oficio aue les 
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sean requeridas por el acusado o el Juez que corresponda, 

aceptando el cargo y rindiendo la protesta de ley; 

II. Estar presente en la toma de la declaración 

oreparator1a del inculcado. haciéndole saber sus derechos; 

111.. Ofrecer la pruebas pertinentes para una defensa 

conforme a derecho; 

IV. Pr•esentarse en las audiencias de ley, para interrogar a 

las personas que depongan a favor o en contra del procesado, a 

efecto de obtener una adecuada defensa; 

V. Formular en el momento procesal oportuno, las 

conclusiones a que se refiere el Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal; 

VI. Emplear en cualquier etapa del proceso, los medios que 

den lugar a desvirtuar el cuerpo del delito o la presunta 

responsabilidad penal de su representado, a efecto de obtener un 

resultado favorable para el acusado; 

VII. Interponer en tiempo y forma los recursos legales que 

procedan contra las resoluciones del juez; 

VIII. Solicitar el otorgamiento de los beneficios a que se 

refiere el Código Penal, si se reunen los requisitos se~alados 

por dicho ordenamiento; y 

IX. Las demas que coadyuven a realizar una defensa conforme 

a derecho, que propicie la impartición de justicia pronta y 

expedita. 
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ESTA TESIS MO DEBE 
SALIR DE LA BIBUDTECA 

C A P I T U L O V 

PROPUESTAS PARA LOGRAR ESTABLECER UNA DEFENSORIA DE OFICIO 
DIGNA Y EFICAZ A LA AL T~A DE LAS DEMANDAS JURIDICAS 

Ql.(: EL PAIS REQUIERE 



1 • l • PERSPECTIVAS 

La problematica de la Defensor1a de Oficio en materia oenal 

del fuero comun del Distrito Federal, ha llevado a dicha 

institucion a una real cr1s1s por la que atraviesa. Dicha 

problemat1ca es consacuencia de una serte de anomal1as e 

irregularidades que presenta la institución de la defensa 

gratuita. 

Hay au1enes opinan que tal cr1s1s de la 1nstituc16n no 

ex.iste., aue un1camente ·se dan algunas fallas de relativa 

importancia., cero la verdad es que la Defensor1a de Oficio en 

materia penal deJa mucho que desear como tnst1tuc1ón encargada 

de velar por los intereses de aquellos que se encuentran 

desoose!dos de recursos y as1stenc1a Jur1d1co-procesal. 

En los cap!tulos Que le preceden al presente., hemos 

se~alado las diversas anomalias e irregularidades que adolecen a 

la Defensorla de Oficio las cuales provocan que la institucion 

no cumpla debidamente con el cometido para lo cual fue creada. 

Entre las deficiencias que 

encontramos las siguientes: 

hemos 

La 

venido 

inadecuada 

senalando 

seleccion 

nos 

de 

defensores, una legislación obsoleta, corrupción de algunos 

defensores, exceso de trabaJo para los mismos, una instituci6n 

totalmente burocratizada, sueldos poco retribuibles, un exiguo 

número de el los, desorganizacico, carencia de buenos oro~wamas 

de trabajo, la falta de un equilibrio procesal, toda ve;: oue. no 

existe una equidad entre el eQuipo del Ministerio Público y el 

Defensor de Oficio. 

Resoecto a la Institución de la Oefensorla de Oficio 

existen diversas opiniones como la del tratadista Santiago O~ate 

Laborde Que al respecto expresa: "lnstitucion iQualmente llamada 

a asegurar el acceso a la Justicia para las oersonas 

econ6micamente no privile91adas, es la Defensor1a de Oficio. 

Hemos apuntado ya que esta se reglamento cocos anos desoués de 

haber entrado en vigor el C6d1Qo Oistrital y que. tanto por su 
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organizaci6n como por su funcionamiento, se encuentra lejos de 

cumplir su cometido". 1 

Respecto al sueldo que perciben los defensores de oficio, 

Of"tate Laborde sef"'lala: "La baja retribuci6n contribuye a fomentar 

que algunos defensores cobren cuotas a sus patrocinados, 

haciendo caso omiso de la gratuidad que debe privar 11
•

2 

Continuando con la opinión del maestro Santiago O~ate 

Laborde éste nos sef"'lala como principales deficiencias de la 

Defensorla de Oficio: "La inexistencia de un adecuado sistema de 

designación, el exiguo numero de defensores, su estructura 

centralizada, y altamente burocratizada, de carácter 

discrecional con que confieren o niegan sus servicios y, 

finalmente la falta de competencia que suelen poseer los 

defensores". 3 

Respecto a la ineficiencia de la Institución de la 

Defensoria de Oficio en el Proceso Penal el maestro Hector Fix 

Za1nudio manifiesta: "También entorpece considerablemente la 

tr•mitaci6n de un proceso penal, no sólo la acusaci6n defectuosa 

del Ministerio Público, según hemos visto, sino también la 

deficiente defensa del inculpado y procesado, ya que ha 

fracasado en gran parte el sistema de Defensorla de Oficio que 

previenen nuestras leyes". 4 

He~os apuntado en lineas anteriores que el numero de 

defensores de oficio es por dem~s exiguo, es notoria la falta de 

estos en la gran mayoria de agencias investigadoras, as! mismo, 

los adscritos a los juzgados penales son insuficientes; a este 

r9specto el penal is ta Humberto Sierra en su tratado "Las 

llamadas garantias individuales", hace una critica un tanto 

1onate Laborde, Santia90. El acceso a la justicia 
~rivilegiados en México. p. 162. 

Ib id. p. 162. 
3 Ibid. p. 163. 
4Fix Za.udio, Héctor. Lentitud Procesal y su solución 
Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XXI, 
Onica edici6n, México, Ene-Jun. 1971, p. 109. 
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irónica a la parte segunda de la fracción nueve del articulo 20 

constitucional Que a la letra sel'\ala: "En caso de no tener quien 

lo defienda se le presentará lista de los Defensores de Oficio 

para que elija el o los que le convengan"; el tratadista aludido 

manifiesta: "Aqui se comete una mas de tantas exageraciones 

liricas como si fuera posible en la practica que cada procesado 

designare de entre los defensores de oficio que son siempre en 

numero limitado, dos o más para él solo" 5 

Por otra parte el Doctor Sergio Garc1a Ramlrez expresa su 

opinion respecto a la Institución de la Defensor1a de Oficio en 

materia penal del fuero común del Distrito Federal: "Por demás 

está decir que son muy relativos el desarrollo y la eficiencia 

de la Defensoria de Oficio~ pese a que ha habido y hay, como me 

consta, defensores talentosos y esforzados. No es facil, sin 

embarda, que el Estado cuente con el numero de abogados, bien 

seleccionados y retribuidos, que requerirla una defensa de 

oficio completa y eficaz: Sin restricción de plazas y de horas, 

l1m1taciones que en todos los órdenes judiciales frustran los 

esfuerzos de la defensa gratuita'•. 6 

Respecto a las Instituciones que ofrecen asistencia y 

asesor1a jurld1ca gratuita, espec1ficamente la lnstituc1én de la 

Defensoria de Oficio, el maestro Hector Fix Zamud10 nos 

manifiesta en otra de sus obras consultadas lo siguiente: 

"Estas Defensorlas prestan servicios de asesoria a todos 

aquellos aue lo soliciten, sin necesidad de demostrar 

formalmente su s1tuac16n económica, pero estos servicios son 

ínsuficientes para las necesidades de la asistencia tecn1ca de 

los justiciables de escasos recursos economices, puesto Q•..:e com:J 

se ha sef"ialado, sus principales defectos consisten: "En el 

restringido numero de sus miembros en relación con el creciente 

5 erisef"io Sierra Humberto. Las Llamadas Garant1as Individuales. 
Revista de la Facultad de Derecho de México, t. ~XVI. la. ed. 
~éxico, Jul-D1c. 1976, p. 100. 
Garcia Ramirez, Sergio. El final de Lecumberri. Porrua, la. 

ed., MéKico, 1979, p. 116. 
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no..lmero de controversias judiciales; la falta de coordinacicn 

entre los diversos sectores, asi como la baJa remuneraciQn de 

eate tipo de asesores publicos. que aleJa a los abogados mejor 

preparados para la realización de e9tas servicios. que se deben 

considerar fundamentales para el acceso real a la 

JurisdicciCO" .. 
7 

Por lo qua respecta a la falta de equilibrio procesal de 

lA§ partes, esto es severamente palpable. La Institución de la 

Defensar1a de Oficio en niater1a penal del fuero comun del 

Distrito Federal, se encuentra muy por debajo de la Institución 

del Ministerio Publico, la Defensoria oficial no puede competir 

con el órgano acusatorio e inclusive el Ministerio Publico, ve 

al defensor como un suJeto inferior, como ya lo hablamos 

se~alado en lineas anteriores, lo observa como un representante 

de una lnstituciéon mediocre. 

Respecto a esta des19ualdad procesal de la Institución del 

defensor de oficio frente a la figura acusatoria, el maestro 

Hector Fix Zamudio expresa: "Los sistemas tradicionales de los 

defensores de oficio no han lograda superar totalmente la 

desigualdad procesal de las partes". 8 

Coino podemos deducir, es realmente notorio el desprestigio 

que se ha ganado la Institución de la Defensoria de Oficio e 

inclusive autores que pugnan por la implantación obligatoria en 

México de la colegiaci&i de Abogados a efecto de que sean estos 

quienes se encarguen de la defensa de las personas de escasos 

recur509, as1 lo se~ala Nieto AlcalA Zamora y Castillo: "Las 

0.fensorlas d• Oficio dan muy eficientes re5ultados como 

..,cargadas del patrocinio gratuito, muchls1mos mejores frutos 

rinde enca.endar la tarea a los colegios de abogados, pero la 

7Fix ZAttUdio, Hector. Reflexiones sobre el Derecho. 
Coleqio Nacional, t .. IX, nUIDero 4, ~~ica edic16n, 

Memoria 
México, 

del 

PP· 
-¡p-71. 

Fix Zamudio, HS<:tor. 
Latinoa..,rica. Instituto 
1974, p. óS. 

Const1tucién y Proceso Civil en 
de Investigaciones Juridicas, UNAM, 
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falta de colegiacion en México impide o dificulta seriamente la 

adopciOn de esta fOrmula". 9 

Resulta por demas decir que la problemAtica de la 

Defensoria de Oficio se torna critica, que la crisis por la que 

atraviesa en todos sus aspectos es realmente severa, que la 

lnstitucicn que tiene a su cargo tal misi~n 

enaltecedora urge de 

estructural .. 

una renovación tanto 

humanamente 

moral como 

Por lo que respecta a la capacidad del defensor de oficio, 

ésta también en la mayoria de las veces deJa mucho que desear, 

aunque si bien es cierto, existen muchas excepciones de abogados 

gratuitos con gran capacidad y talento, los hay tambion por 

demas deficientes con sus respectivas consecuencias; a este 

respecto el maestro Victor Moreno Catena nos dice: "Abordando la 

cuestion sin perJuicio, se comprueba facilmente que no siempre 

la defensa tecnica supone una correcta salvaguarda del interés 

puramente defensivo del patrocinado; que ocurre a veces, y con 

mayor frecuencia en la defensa de oficio, que por impericia o 

negligencia del abogado se impone al acusado una pena mayor que 

la que hubiere recaido tras una defensa eficaz; y ocultar esto 

significa no querer enfrentarse con la realidad, que escapa en 

acasiones de las formulaciones positivas". 1º 

Tanto el sistema de selección como la preparacion 

tecnico-Juridica del aspirante a defensor de oficio en materia 

penal no cuenta con un sistema estricto y adecuado que garantice 

una selecc1on de aspirantes idoneos ya que no imparte 

capacitaciCn alguna a los abogados que tendran a su cargo las 

defensas penales de los individuos que no cuentan con defensor 

particular que los patrocine. 

9 Nieto Alcal~. Zamora y Castillo. Derecho Procesal HeKicano. 
\Brrúa, la. ed., Madrid, 1977, p. 552. 

Moreno Catena, Victor. La Defensa en el Proceso Penal. Civitas, 
la, ed., Madrid, 1982, p. 121. 
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Por lo Que se refiere a los reouisitos que debe cumolir el 

aspirante a defensor c:Je of1c10 en m~ter1a oenal. no representa 

mayor ex19encia, que .,¡ presentar la documentac1cn 

adm1n1strativa necesaria, acreditar oue se es Licencia.oc en 

Derecho o en su defecto que se posee el setenta y e inca por• 

ciento de créditos de dicha t:arrera, es decir que se tenga la 

calidad de pasante, acreditar un examen de seLecclén el cual, 

evalua unicamente conocimientos te'!!r1cos generales en materia 

criminal sin mayor oposición y habiendo ola:as 01soon1bles, la 

persona t:)Ue reuna estos requisitos es aceptado como defensor de 

oficio y es adscrito de inmediato en al<y.m Ju;;:gado o Agencia 

Investigadora del Ministerio Publico, creyendo necesario que 

deberla de exiq1rseles como requ1s1to esperienc1a en el l1tig10 

de asuntos de tipo penal. 

Asimismo se orooone dada La experiencia aflorada en la 

practica que los aspirantes a la defensor-la de oficio cuenten 

con un curso de preparacien refor~ando sus conoc1m1entos 

teóricos adquiridos durante su formac1~ academ1ca. 

La formación de un Instituto Profesional, que capacite a 

los aspirantes en la practica forense de la materia penal. 

Todo lo anterior es en beneficio del procesado o del 

oresuntc responsable de un delito, y que no cuenta con un 

abogado particular que lo defienda por carecer de recursos. 

1.2. ORIENTACION Y GUIA GENERAL ACORDE A LAS NECESIDADES 

DE LA DEFENSOR!A OE OFICIO 

Hemos expuesto que tanto el sistema de selecci~n, como la 

preparac1éo previa en el aspecto t9cnico-Jurtd1ca de los 

aspirantes a defensores de oficio en materia penal del 1uero 

comun del Distrito Federal, no garantiza cue los abogados por 

contratar se encuentren en situación idc.nea cara algun desemoeno 

de su funcién. 

Por lo expuesta y como alternat1"'ª de soluc1on ante tal 
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anomal.!.a, orooonemos la imolantac1cn de un estricto sistema de 

selecc1on d.e aso1rantes a defensores oe oficio en materia oenal 

del fuero comun as!. como del federal. tal sistema de selecc1co 

deber~ contener como reau1s1tos esenciales los SU}ltlentes: 

l. Poseer T!.tulo de Licenciado en Derecho aeb1damente 

re9istrado. 

11. Se otorgara. oreferencia en la contratac1cn de 

defensores de oficio a los abo9ados QUe hubiesen oresentado 

serv1c10 so~1al en la lnstituc::icn de la Defensoria de Oficio con 

empe~o y eficacia. 

111. Los asoirantes aJenos a la lnst1tuc1on deberlli.n 

demostrar excer1enc::ia m!.n1ma de dos ai'\os en el 11t1910 del ramo 

oenal. 

IV. Aorobar e>. amen de selecc1:!l(l Que evalue las 

conoc1m1entos bas1cos en la or.act1ca forense oenaL 

V. Acreditar un curso orev10 de formac1Cn tecnico-Jur1dic:a 

y profes1onal1zacicn. 1mpart1do por la misma lnstituc1cn de la 

Defensor1a de Oficio. 

Por lo que respecta a la formac1Cn orofesional y a la 

caoac1tac1on tecn1co-Jur1d1ca de los aspirantes a defensores de 

of1c10, proponemos la creac1cn del Instituto de FormaciCn 

Profesional ae la Defensor!.a de Of1c10, similar al de la 

Procuradur~a General de Justicia del 01str1to Federal. dicho 

Instituto de Formac1on Profesional cara la Defensor1a tendrla 

como funciones esoec1ficas las siguiente: 

l. lmcartir cursos de formacion crof es1onal .. los 

asoirantes a ingresar a la lnstitucic-n de la Defensorla de 

of1c10 como defensores, ceritos, trabaJadores sociales, 

secretarias y otros. 

11. Formular examenes de selec:c1cn espec1f1ca oara los 

aso1rantes a ingresar a la Defensor1a de Of 1c10. 

111. Or9an1;::ar cursos y conferencias de actual1zacicn 

orofes1onal cara el oersonal de la lnst1tucion. 
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IV. Promover la capac:itacien de aspirantes a ingresar a la 

lnsti tucion. 

V. Elaborar y proponer sistemas de protesionali~acic-n para 

el personal de la Defensorla de Oficio. 

VI. Promover entre el personal de la lnst1tuc1on, la 

participaciCo en eventos de profesional1zac1en que ofrezcan 

otros organismos del Estado. 

VII.. EJecutar programas de evaluación del personal de la 

Oefensoria de Oficio. 

VIII. Llevar a cabo las investigaciones necesarias para los 

fines de la Institución. 

IX .. Gestionar becas tanto nacionales como en el e>etranjero 

para el personal de la lnstituc1é0. 

1.3. SUGERENCIA DE UN MEJOR LINEAMIENTO AL REGLAMENTO 

DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

Después de haber analizado el contenido del reqlamento 

vigente que regula la organizac1c.-n y func1onam1ento de la 

Institución de la Defensorla de Oficio en materia penal del 

fuero comun y federal, y de haber expuesto la serie de anomal1as 

de que adolece la Institucion de la defensa gratuita, por no 

contar éSte con una reglamentac1en adecuada, consideramos que 

dicha Institución, requiere de un nuevo ordenamiento, toda ve= 

que el derecho v19ente como instrumento para el cambio, demanda 

el surgimiento de leyes acordes para la epoca. 

Por lo anterior y como alternativa de solución a la crisis 

de la lnst1tucion de la defensa gratuita, proponemos la 

derogaci6n del reglamento vigente y la promulgacion de una ley 

que regule el funcionamiento y la estructura de la defensor1a de 

oficio en materia penal del fuero común como del federal. 

Dicho ordenamiento propuesto, deber a. tener las 

caranter1st1cas de ley y no de reglamento como el vigente, entre 

otros puntos contemplara las facultades y obl1gac1ones del 
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defensor de ofu:10 0 el r-:?c;11.men del oersonal de la Institución. 

la forma de nombramientos. remociones y suolencias ce los 

m1smos. las facultades y obligaciones de los funcionarios de la 

lnstitucicn y las funciones esoec1f1cas de cada una de las 

d1recc1ones y oficinas de la Defensorla de oficio. 

1. 4. ACRECENTAR EL CUERPO DE LA DEFENSORIA DE OFlCIO 

EN LAS AGENCIAS INVESTIGADORAS DEL FUERO FEDERAL O COMUN 

Hemos deJado sef'l:alat1o en el oresente traba.Jo. que el numero 

de defensores de oficio en materia oenal del fuero comun como 

del fuero federal. es cor tlemas reducido, tanto en las Agencias 

del M1n1sterio Publico como en los Ju::gados penales, los 

defensor·es gratuitos r•esultan insuficientes. 

Por lo Que respecta a las Agencias Investigadoras. son 

escasas las que en la actualidad cuentan con defensor oficial en 

el caso de los Ju::gados, el n•.imero de los defensores de of1c10, 

resulta 1nsuf1ciente frente a la cantidad ~e personas procesadas 

que requier·en de la asistencia JUrldica gratuita, asimismo, se 

ha expuesto la falta de defensores de oficio en el interior de 

los diversos reclusorios preventivos que se encarguen de brindar 

asesorla a los consignados y que sirvan de enlace entre las 

procesados y los defensores adscritos a las Juzgados. 

Por lo manifestado v como alternativa de solucion al 

reducido numero oe oefensor·es de at1c10 en materia penal, 

sugerimos la ampliación del numero de estos basando su 

contratac1en en el sistema propuesto para la selecc1on y 

caoacitac1co de defensores de o11cio. 

Asimismo, creemos necesaria la contratación de un mayor 

numero de personal de apoyo como son: Peritos calificados en las 

diversas materias, trabaJadores sociales y supervisores 1doneos 

que no sólo se concreten a ver1f1car la presencia del defensor 

como hemos venido insistiendo. s1no que funJan como r'evisores 

del trabaJo desempe~ado por el defensor, de tal forma, que 
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intercambien impresiones y otrezcan sugerencias de los asuntos 

en particular a efecto de llevar una buena de tensa, 

principalmente con los defensores de of1c10 adscritos a los 

juzgados. 

1.5. FORMACION DE UN ORGANISMO QUE VIGILE Y GARANTICE 

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

Consideramos que ha quedado demostrado que la Institución 

de la Defensoria de Oficio en materia penal del tuero comun del 

Distrito.Federal, adolece de una serie de irregularidades en sus 

funciones para lo cual fue creada. Al encomendar su Dirección 

y control al Departamento del Distrito Federal, SLI desarrollo ha 

sido lento y su rendimiento escaso por depender de un 6rgano 

altamente burocratizado y con una diversidad de funciones. 

Por lo anterior, proponemos que este organismo sea 

independiente del Departamento de Distrito Federal en relacion a 

sus funciones, y depender de éste únicamente en el aspecto 

administrativo. 

T•l propuesta será adecuada par• el cumplimiento de las 

funciones de la Defensorla de oficio, y deberA estar organizada 

de manera similar a como la está la Procuraduria General de 

Justicia del Di~trito Federal~ a efecto de situar a ambas 

Instituciones a un plano de igualdad. 

Dicho organismo deberá ser una lnstituciCn dinAmica, con 

presupuesto propio que le permita allegarse por si misma los 

recursos materiales y humanos necesarios, deberá contar con el 

personal administrativo estrictamente necesario; los defensores 

de oficio deberán ser personal de confianza y evitar el 

•indicalizAdo que mAs se preocupa por sus prestaciones laborales 

que por un buen desempeno de su noble labor. 

El organismo senalado deberá contar con una estructura bien 

planificada de acuerdo a las necesidades, personal calificado y 

bien preparado para el buen desarrollo de sus funciones. 

89 



Los defensore~ de oficio. trabaJadores sociales y ceritos 

en las diversas materias bien capacitados, estarlan en 

condic:1ones de dar un buen rendimiento y asl mismo. tendrlan la 

oos1bilidad de hacer carrera en la lnstitucion. en el caso de 

los defensores. al hacer carrera estos, se les otor9aria la 

ooortunidad de ascenso en grado de resoonsabilidad dentro de la 

Defensor1a de Oficio. 

Por otra oarte. el or9anismo aludido debera contar con un 

eouioo de supervisicn comoLtesto por abogados bien remunerados, 

con experiencia y caoacidad para calificar la calidad del 

trabaJo de las defensores de oficio, y subsanar eventualidades y 

no un1camente dedicados a supervisar la presencia del empleado 

como hemos venido insistiendo. 

Sera indispensable. como lo mencionamos en el punto 

anterior, que dicho organismo cuente con un lnstitut:o oe 

formación profesional, a efecto de garantizar el orofesionalismo 

del personal de la lnst1tuc1cn. 

Consideramos oportuno se~alar que a fin de evitar actos de 

corrupc16n, malas actuaciones. desinterés en los asuntos 

encomendados, apatla y abusos por parte de Jueces, Agentes del 

Hir1sterio Publico. Defensores de Oficio y demás miembros del 

aparato burocrático en México. serla ideal que se implantara en 

nues'tro pais. una lnstituc16n similar a la figura Sueca del 

!'lr~4'uá~r."..c.n., nacida a principios del siglo XVII 1, la cual tiene 

como misión. proteger los derechos generales e ind1v1duales del 

oueblo. vigilando la actuación de Jueces, autoridades y 

funcionarios que incumplan las leyes o las apliquen mal, 

causando con el lo un dar\o a los oart iculares. 

La Institución del Om1'ud~tr.a.n ha sido hasta la fecha 

imolantada en más de cuarenta oalses con excelentes resultados. 

A manera de eollogo deseamos manifestar que a pesat• de las 

muchas anomallas de oue adolece la lnstitucicn de la Defensorla 

de Oficio en materia penal de fuero com1Jn del 01strito Federal, 

ésta ha meJorado a través del tiempo. pero como ya indicamos la 
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Istitucien de la defensa gratuita aun se encuentra muy le3os ce 

cumplir eficazmente con la labor para la cual fue creada. En el 

lnismo sentido se expresa uno de los mas grandes penalistas 

mexicanos, el maestro Raul F. Cárdenas el cual sef"iala: "Yo he 

contemplado la evoluci6n de la Defensorla de Oficio desde que 

ésta contaba, hace muchos af\os, con un personal muy raqultico y 

sueldos sumamente baJos. En la actualidad creo que se ha 

mejorado su percepc:i6n 1 pero considero que el número sigue 

siendo insuf ic1ente y que no es posible que en esas condiciones 

puedan desarrollar con eficacia su labor. 

Queremos deJar plenamente establecido que, la Institución 

de la Defensoria de Oficio, perdurara a través del tiempo en 

virtud de sus loables funciones, pero, su desarrollo sera mucho 

m..as dina.mico si se toman en cuenta las diferentes alternativas 

de soluciOn que hemos dejado apuntadas en el presente capitulo, 

lo cual redundara en beneficio de la clase desposelda que 

desgraciadamente en la actualidad sigue siendo muy numerosa en 

nuestro pa.1s. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA. Es cierto que la Defensor!a de Of1c10, sur9e como 

Inst1tuc:1~n desoues de una serie de logros de las conquistas 

sociales .. teniendo como obJet1vo pr1mord1al dentro del sentido 

humanista en el cual se creo. el Poder creparar y asesorar 

adecuadamente al acusado en la etaoa preorocesal sobre los 

hechos oresum1blemente cel 1c:t1vos que al mismo se le imputen, 

oreservando los or1nc1p1os plasmados cor los constituyentes 

dentro de nuestra Carta Magna. en su art~culo 2(> fracc1::-n IX; y 

tamb1~n lo es. que la lnst1tuc1-.:-n aludida dista mucho de ser 

ef1ca;: en ei desarrollo de st.1 tunc1~n para lo cual fué creada. 

SEGUNDA. La re9lamentac1~n actual ae la Oefensor1a de 

Of1c10 es incongruente para esta epoca encontr.lndole inoperante, 

de tal suerte Que dicha lnstituci-=-n requiere de una nueva 

estructura con caracter de ley en la que se pueda contemplar la 

caoacidad y tuncionamiento de la Defensorla de Oficia, asl como 

disponer un estudio adecuado sobre los requisitos a cubrir para 

ser Defensor de Oficio. 

TERCERA. Debe vi9ilarse y evitar la corrupcien, 

burocratizaci~ y falta de capacitacicn de algunos Defensores de 

Oficio, con la finalidad de colocar a la lnstitucien de la 

Defensa Gratuita en el lugar que le corresponde. 

CUARTA. Es importante buscar que la lnstituc1cn de la 

Oefensorla de Oficio, se encuentre equilibrada frente a la 

lnstituc1cn del Ministerio Publico y evitar la actividad 

monopol1ca de la Reoresentacien Social al pretender actuar en 

forma exclusiva en la etapa preprocesa! de cualesquiera de los 

dos fueros federal o com'.Jn y hacer gala ae todos los recursos 

humanos y materiales para el cumpl1m1ento de su comet1do, a 

diferencia de la Defensorla de Oficio que escasamente contar~ 

con los elementos indisoensables provocanoo, por tanto, que sus 

deberes a cumplir sean limitados. 

QUINTA. Es necesario que la Defensor!a de Oficio incremente 



el numero de sus elementos, en las Agencias Investigadoras del 

fuero federal o comun para otorgar a sus patrocinados una 

defensa agil y eficaz, acorde a las circunstancias ya que si 

bien es cierto, en apariencia dicha Institución tiene cargas de 

trabajo, talftbian lo es que, en la mayoría de ocasiones el 

indiciado que no cuenta con recursos para abastecerse de un 

defensor particular, frecuentemente se ve afectado en su 

libertad por la falta de preparacion y asesoramiento para 

declarar en indagatoria, teniendo en consecuencia el ser 

coartado de su libertad. 

SEXTA. Serla oportuno que la lnstitucion de la Defensorla 

de Oficio sea independiende de la organizacion jur~1d1ca del 

Departamento del Distrito Federal en relación al desarrollo de 

sus funciones, procurando depender de éste, Un1camente en lo que 

concierne al aspecto administrativo, para el1m1nar en gran parte 

el aparato burocrático en el que se protege actualmente la 

ln5tituc1on ~encionada y obtener, por consecuencia una 

or9anizac16n que real-ente se s1tUe a la altura de las 

n.c .. idade6 de la Defensa Jur1dica gratuita que el 

requiere. 
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