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INTROOUCCION 

Sin el Derecho nin¡una sociedad es concebible, 

ya que es el elemento indispensable que asegura y encausa las 

relaciones individuales y colectivas que sur¡en dentro de su 

din~mica. Gracias a la seguridad juridica que establece y 

garantiza la ConstituoiÓn, la vida social puede transcurrir con 

certeza y confianza. El Derecho es el factor que convierte al 

individuo, en persona y centro da iaputaci¿n de durachoa y 

deberos y por tanto la AdninistraciÓn de Justicio juo¡a un papel 

de primer orden en el sistema jurÍdico de una naoi~n. Sin 

embar¡o, cuando las ¡arantias de defensa consignadas por nuestra 

ConstituciÓn son con frecuencia violadas, es signo de inseguridad 

social, que va al ~ravÓs del tiempo creciendo, y en el caso de un 

detenido, le provoca desconfianza en el gobierno, desequilibrio 

económico y moral, y en el Estado, un deterioro en su im~en cono 

autoridad, pues para nadie ea desconocido la privación de un 

sujeto, no sÓlo de su libertad, sino de su& propiedades, poeesio

nes o derechos sin que se les otor¡ue 101 medios necesarios para 

repeler una acusación, convirtiendo los juicios inadocuados a las 

formalidades del procedimiento, todo lo anterior atenta contra el 

equilibrio procesal que consa¡r~ el constituyente de 1917. El 

acusado no cuenta con los elementos indispensable& para hacer 

valer su derecho, por que, bien es sabido que la defensa de ofi

cio tiene un sin fi~ de problemas consigo misma, esto sin duda 



afecta nas a la clase con menos recursos econ~nicos; clase que 

predoaina en nuestro pais y que reclaaa na:t-•or atención. 

Lo anterior aduce a lo relevante y necesario de 

la defensa, pero una defensa para el nc~esitado o de escasos 

recursos econ~nicos, y si consagrado est~ la defensa de oficio en 

nuestra Constituci~n para rivalizar con la acusaci~n en un nivel 

paralelo, debe entonces asegurar en primer lugar, el equilibrio 

de las partes , suponiendo la centralizaci~n de la defensa de 

oficio en un servicio pÚblico en contradicci~n con el Hinistorio 

PÚblico, que proporcione una adecuada asistencia le¡al a quien lo 

necesite. 

El reconociniento de la inportantisima labor que 

realiza la Defenaoria de Oficio en favor de los menesterosos •• 
concomitante a la pobre runci~n que ejercen en los proce5oe 

penales sus representantes, aun cuando se afir11e que su 

intervención en el procediniento garantiza la consAcuei~n de una 

justicia más humana y verdadera; que refleja en el ámbito 

restringido del proceso penal los rasgos caracterieticoa del E~~ 

tado Constitucional ooderno; que a diferencia de la posici~n del 

defenGor en ol proceso inquicitorial, el acu9ado c~recin dn toda 

¡arantia de defensa, y hasta el nismo abogado Que le concedia el 

Santo Oficio debería cambiarse en acu5ador suyo; que la 

defensa de oficio suple la labor de los abogadoe particulares que 

no atienden a los económicamente débiles; que su f i¡ura por si 

sola será suficiente para contener la impetuosidad del Hinisterio 

z 



PÚblico, pero al tocar se ve que esto es ilusorio. 

La defensa de oficio debe igualar en armas a la 

acusaci~n, no sÓlo en lo teórico, sino también en lo práctico y 

que la defensa de oficio no sea ~nicamente una figura procesal 

mas, que como toda defensa, contrarreste, repele la acci~n del 

Ministerio P~blico y reforzando la posicion del defensor de 

oficio. sobre todo en la primera etapa del procedimiento, 

adnitiendo su participaci~n, ya no en todos, cuando menos, en los 

actos más importantes de la averiguación previa, podremos hablar 

de una verdadera institución que vela por los intereses de defen~ 

sa de la clase necesitada. 

Al introducirnos la naturale:a y 

funcionamiento de la defensa de oficio encontranos que tiene 

problemas de organización, de efectividad, de participación, de 

falta de confianza de los que utilizan sus servicios; que como 

funcionario pÚblico que es no puede desvincularse de su posición. 

Adem~s. la i~posici~n de un defensor, resultado de la designaci~n 

judicial y no de la elección del inculpado, ocasionan gradaciones 

y natices diferenciales; esto no se hace tanto por que la parte, 

cuanto porque el proceso, no quede sin defensa; en lu~ar de un 

subrogado del no~braniento de confianza, el nonbraoiento do 

oficio es un nodo concurrente con el de procurar al proceso el 

defensor idÓneo, sin embargo, la actuaci~n del abogado de oficio 

en el ejercicio de la defensa limita las garantías defensivao 

individuales y se convierte, en mayor o menor medida, en instru-
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mento de opresion al servicio del Estado, y al final el defensor 

de oficio resulta ser un autómata abandonado en gran parte a su 

destino suaando la incompetencia que demuestra durante los proce

sos. 

Lo anterior debe ser analizado, y dado que es 

importante mejorar la defensa de oficio para salvaguardar la 

i~particiÓn de justicia practicada en nuestro pais, se deben 

plantear nuevos retos que obliguen a revisar permanentemente los 

sistemas, normas y procedimientos que rigen y estructuren la 

fr~gil defensa de oficio, que se centre el estudio en hallar el 

punto de equilibrio entre la función de defender el interes del 

solicitante y el deber de no traicionar su confianza y el inter~s 

ct~ la justicia, de suerte que. la defensa de oficio trate de 

alcanzar ser, a trav~s del personal de la Defensoria. uno de 

los componentes de aquel par de fuerzas contrapuestas, de cuyo 

choque la justicia espera que salte la chispa de la verdad, es 

decir, que se espere que la defensa de oficio, además de rendir 

beneficios a los solicitantes necesitados, rinda una efectiva 

contradicci~n a los intereses que se mueven en el juicio, y que 

por lo tanto se deje la facilidad con que se habla mal del defen

sor de oficio y se contribuya a mejorar su institución en todos 

los aspectos, ya que no se puede prescindir de ello pues, la 

tarea de asistir legalaente a quien lo necesita es indispensable 

y su labor altruista indiscutible. 



C A P T U L O 

ASIP!EClJOS IHISllO!R!ICOS !DIE ILA IDIEl!"t04SA M ()O'UCUO 

1.- En la cultura hebrea, caldea, Babilonia, Persia y EQipto. 

2.- Grecia. 

3.- Roaa. 

5.- Espnlla. 

6.- K~xico. 



1. CULTURA HEBREA. CALDEA. BABILONIA. PERSIA Y EGIPTO. 

La instituci~n de la defensa encuentra sus 

antecedentes desde los albores de la humanidad, pues se tiene 

noticia de ella desde que el hombre empieza vivir en 

comunidad, surgiendo con ello la necesidad de defenderse de 

sus semejantes. La defensa que la humanidad ejerce sobre sus 

intereses, se modifica, avanza y se depura en la medida que el 

hombre evoluciona, forma una familia. se posesiona de bienos y 

derechos, lo que inevitablemente lo lleva a la necesidad de 

protegerlos y defenderlos de aquellos que pretendan vulnerarlos. 

Frecuente11ente se observa al hombre de las 

comunidades primitivas defendiendose por si nisoo de los ata

ques de los domas, sin que existiera un juez o tribunal ante 

quien exponer sus quejas y reclano&. Sin embargo y a medida que 

el hombre se va civilizando surgen, aunque rudimentariamente, 

leyes y tribunales que conocian de les controversias que se 

euscitaban, siendo su funcion judical desempeNada sin demora y 

sin colnboradoren, lo cunl nrnu l tsbs posible dado 

simplicidad de su organízacion y a lo reducido del grupo. Dicha 

runoion era realizada por el patriarca o por el consejo que 

estaba inte¡rado por sacerdotes o por ancianos que inte¡raban 

el grupo, 

Contarme la cultura de los pueblos pro¡resa 
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su orfanizacion juridica se torna compleja y sus leyes se 

extienden. Es esta coaplejidad y la necesidad de su d!fusion, 

lo que orilla a las personas conocedoras de ellas a aplicarlas 

y perse¡uir la observancia de las misnas 1 bien a favor de si 

mismos o en beneficio de otras personas. 

La cultura hebrea se basa principalmente en 

la religion, siendo los primeros entre todos los pueblos de la 

antiguedad en erigir la nocion de un dios unico, teniendo el 

principio de no separar la religion de la moral y construyendo 

un sistema normativo conbinado, donde la maxi~a ley eran las 

sagradas escrituras. De este ordenamiento podemos destacar tal 

co110 lo sef'íalan Gonzalez Bustamante y Franco Sodi0
''que 

lsRias y Job contemplaban normas que regulaban la actividad de 

los defensores a ere·~o de que su intervencion tuviera exito 

en favor de los mentecatos, ignorantes, menores de edad, viudas 

y pobres cuando sus dorechos hubieran sido quebrantados. Se co-

noce que entre los hebreos habia defensores caritativos que 

asunian, sin ningun interes la defonsa de quienes no podian 

ejercerla por si 11is11os.'zr 

La defensa en los pueblos de Caldea~ 

111, C• \. por. Col\" SQ...c:"'-z.. Ovt\l.•rfftO •• D•r•eho M•Ktcono <M 
PrC>C•d1rnt•"'tOfl P•J"(ll••· ~d. Potf"uo.. N•1nco t.Pll<f. p. t.•o. 

'~>. ll'nc•c\oped\o ,Jo,ir\d\ca Om•bo. T. t. 
\\."4. Ar9•n\\l~cs. ·p. dl5, 

7 
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Babilonia, Persia y Egipto. es rudimentaria aun cuando son 

sociedades complejas, pero debido su estructura social 

que dividia a la poblacion basicamente en honbres libres y 

esclavos. En dichas culturas encontramos cono antecedente de 

la defensa la practica frecuente de que los mas sabios y 

conocedores hablaban ante el pueblo congregado dictando 

posibles soluciones a las controversias planteadas, conforme a 

sus conocimientos, no obstante y si asi lo requerian lfts 

circunstancias y los solicitantes , estos podian patrocinar sus 

causas. 

2. GRECIA. 

Sin lugar a dudas la cultura griega al travea 

de su esplendor, propicio que la abo¡acia adquiriera forma como 

profesion de un modo paralelo al Areopago. 

El Areopa.¡o era el tribunal supromo de la 

antigua Atenas tenia al principio autoridad ~ara pronunciar 

condenas de nuerte, siendo el pri~cr tribunal que aplico esta 

pena. Salan aumento considerablemente las atribuciones de eslft 

institucion al castigar el robo, la impiedad, la inmoralidad: 

se pronunciaban en las disputas religiosas, aprobaban la 

eroccion de tenploe, la institucion de nuevas ceremonias¡ 
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Reprimian el lujo, la pereza, la mendicidad, velaban por el 

mantenimiento de las buenas costumbres, etc~ª' 

Al igual que el 11~xioo tribunal, la abogacia 

en un principio, se sustentaba en que los griegos se hacian 

aco11par\ar ante el Areopago, o ante otros tribunales, por 

amigos que con sus conocidas dotes oratorias contribuyesen 

hacer defender sus derechos, sin percibir por ello ninguna 

retribucion, aun cuando veces estas actuaciones les 

sirviesen para obtener cargos publicas, luego, siguiendo al 

parecer, el ejemplo de Antisoaes, enpezaron a cobrar sus 

servicios. Por otra parte Pericles es señalado coco el primer 

abogado profesional~ 41 quien propugno una serie de reformas: 

retiro el poder judicial del AreopaSo y se lo confir10 los 

dicastas, elegidos por sorteo, fue el director absoluto de la 

vida politica de Atenas, regresando el Areopago al estado en 

que s~ encontraba antes de Solon, con muy pocas atribuciones. 

''La misma justicia era para el ciudadano una 

!uncir... que estaba antes que la de su propia defensa. El debia 

cumplir todas las obligaciones que le eran inherentes, y en 

primer termino la defensa ciudadana. Los Arcontes (jueces) 

instru1an el proceso, tomaban juramento y concedian la palabra, 

sucesivamente, al demandante y al demandado ( o querellante y 

'''· l[f\C\C\o~d\O JurL d\CO o-bo. ob. C\L. p.'°'· 
l61. D\CC\.Ono.l'\O ltf"IC\.LOp~d\.CO Qu\H•t. T. VII. l[d\c. 9 o.. Ed. C..m• 

bre. W••\CO, U.Yll •. P• •l. 
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acusado segun la causa). Las partes debian interrogarse 

interrogar a los testigos. Solamente intervenia un representante 

de la parte cuando esta era incapaz (11ujer 1 menor. esclavo 

liberado o neteco, representados por su tutor legal, su dueno o 

su patron respectivamente). Los acusados y litigantes en general, 

tenian su defensor natural en el anigo, pero este debia tener 

aptitudes para le defensa, y eses aptitudes eran, nas que el 

conociaiento del derecho, la fuer~e persuasiva de su elocuencia; 

de ahi la necesidad de un orador que redactara la alegaci~n."~• 

"Fue Grecia un pueblo joven y apasionado por la 

belleza, y en el la suerte y el triunfo del abogado dependían 

casi siempre - y especielEente en politica - de la virtud de la 

elocuencia. El orador era, en cierto 11odo, la figura c~ntral en 

la decocracia y en la justicia de At.enas" .'& 

Si bien cono ya henos observado, los origenes de 

la defensa y de la profesion de abogado se remontan a Grecia, es 

Roma en donde verdaderamente adquiere la individualidad y el 

caracter que ha consorvado en sus lineas ienerales ha~ta la 

actual !dad. 

<5>. •\eha.. ae1/a..l. Lo Abo<aO.C:\o. Ed\C:. aa., Ed. Ab.l•do-P•rro,. 

81,.1•r.oa A\rea. tDdll. p. !Jt. 

10), •\•ha.. ae1/oel. Ob. C\L p. :17. 
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3. ROMA. 

En Roma sucedio algo sinilar que en Grecia, 

puesto que en un principio la defensa no estaba atribuida a 

profesionales, sino que era consecuencia de la institucion del 

patronato, pues el patrono estaba obligado a defender en 

juicio a su cliente. 

Se denominaba pat~ono al antiguo senor de un 

liberto o al patricio que tenia bajo su protecoion, una 

clientela. 

Por lo general loa clientes tenian algun 

esclavo entre sus antepasados. Habian nacido libros pero no 

~ran independientes. No podían separarse de la ranilia 

patricia, cuyo nombre llevaban. Patronos y clientes estaban 

unidos por obligaciones he~editarias reciprocas. 

El pstron o patrono era el consejero legal 

del cliente, a tal punto QUo la palabra patrono significaba en 

Roma abogado. Con frecuencia, el patrono daba al cliente una 

fraccion de tierra para que aquel la cultivara y pudiese 

subvenir a sus n~cesidades. Otras veces, lo ayuda~a con 

reg~los o dinero; b los ~as necesitados les entre¡ab& viveres. 

Los clientes agregaban este socorro &l producto de su trabajo, 

si tenian algun oficio. Un patronus era tanto mas importante 

cuanto mayor r11JJl:ero de clientes tuviese. 

11 



Las obligaciones del cliente para con el 

.")atrono eran: dar una contribucion para la dote de la hija del 

dominu& o para el rescate de este o de sus hijos. si caian 

prisioneros; ay~darle a pagar las costas de los procesos que 

perdian y, adenas, soportar con el las obligaciones que le 

i~ponian sus funciones. 

Los clientes eran individuos libres que por 

alguna causa se &o~etian a la potestad de un ciudadano roaano 

(patron o patricio), obligandose con el en un tipo de contrato 

bilateral a realiLar una serie de actuaciones y recibiendo 

cambio su proteccion ante los tribunales y la detentacion de 

tierras psr~ el cultivo. 

Respecto al erigen nstundeza do los 

clientes no se conoce con certeza, pues aientras ftlgunos 

concideran que se trataba de extranjeros que ll~gaban 

voluntariaa&nte Roca y se veian obligados buscar la 

proteccion con el fin de poder ejercer el cocercio y ver 

protegidos sus derechos ante loo tribunales. Otros consideran 

que se trataba de esclavos canu~itidos qoe per~an~cian vincula· 

dos • la familia de su canuaísor 

Se sabe que los clíentes que no ~etuvieran 

bajo el docinio del patrcn y que est6 fuera un lego en leyes, 

12 



loa prineros le proporcionaban dotes y dinero de acuerdo a lo 

que ellos consideraban habian sido ayudados por el abogado; 

por lo tanto, se concluye que los abogados en los albores de 

Roma no cobraban honorarios por sus servicios, sin embargo, 

recibian discrecionaln~nte de sus clientes, bienes de toda 

especie de acuerdo a su capacidad econonica o a su parecer. 

Sin ecbargo, la organi:acion y 

representacion legal de la Ciudad antigua fu~ desapareciendo a 

nedida Que la plebe conquistaba la igualdad civil y política. 

La historia de Roma para nuestro presente 

~!pitulo results de elemental icportancis, razon por la cual 

ebundardcos sobre ella efectuando un estudio esq~ensti~c 

Cono se ha analizado, la defensa gratuita 

tiene antecedentes que nos remiten hasta el derecho romano 

durante toda 

imperio. 

la epoca de la Republica y principios del 

rescripto de los 

Graciano, Valentiniano y Teodocio se licito a quince aur~os 

que podian recibir los magistrados, asi civiles como nilitares 

por razon de costa de los juicios, obligandoseles a devolver 

el cuadruplo cuandc recibieran nas, sin q~e les valiera decir 

13 



que las partes voluntarianente se los nav1an dado'" .n• 
Sin enbargo, la desigualdad econoaica 

facilito lo nisno que hoy dia en los tienpos nas renotos, la 

accion judicial a los ricos. ''Asi, en las prineras epoca~ del 

procediniento ronano se ejercio la actio sacranento, llanada 

asi porque los litigantes debian empezar por depositar en 

poder de los pontifices la cantidad de cincuenta ases, cuando 

el litigio no llegaba a nil, y quinientos si llegaba o pasaba 

de esa suma. Esta cantidad la perdia quien era ven e ido, 

destinandose dicha suna, denoninada stJcrant!ntur: las 

necesidades del culto (Ad Sacrs), si bien despues se asigno al 

tesoro del Estado. Se dice que es curioso que no se levantara 

ninguna oposicion la dureza del procedimiento antes 

citado". (9) 

REPUBLICA. 

La justicia gratuita se adninistro para todos 

er1 la Republica Ronana, linitandose a los litigantes tenearios 

pagar los ¡astos ocasionados, por los viajes de los 

testigos, por la inspeccion de lugares y otros cedioG de 

instruccion, no habiendose establecido el pago de las costas 

f?). Lop•t Worel"to. Sa.,...\\490. Pru'.C\p\Oe f"vndG,,..n\a.\ee del Pro~ 

C•dut1\•l"l\O C\V\\ y CrUl'•\,...O\. wodruL lPOl. p. •10. 

1al. r\on• Norgnda.n\ S., Ou\\\erw.o. t;\ Der•cho Pr\vo4o 

"°· Ed. Eal\"9•· N•1nco, u:ieo. P. l&7. 
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del procediaiento hasta el tieapo de los emperadores. "'El 

inperio pasaba por un epoca de penuria absoluta, resultando 

con ello, demasiado gravoso sostener aquel nunero considerable 

de Tribunales y Funcionarios, teniendose que introducir el 

pa'o por los litigantes de los derechos procesu.les". tPt 

Los principios de caridad cristiana fueron la 

base para inspirar al emperador Constantino, quien toao bajo 

su proteccion a la clase proletaria, (anulo con esto, el 

derecho de patronato existente en el tienpo de la Republica, 

en virtud del cual los pobres eran auxiliados y protegidos ~or 

los patronos en los asuntos contenoiosos1 dictando una 

Constitucion unica del titulo qusndo i»peraeor inter pupilos, 

otorgando con ella la defensa gratuita a los pobres, 

ventilandase sus pleitas en prinera instancia y ante el misco 

eaperador. 

En la defensa se distinguia el infor11e verbal, 

propiamente defensa ante judicea, de asesoraniento mediante 

consulta. A este respecto no aparece sienpre clara la linea de 

separacion entre el patronus y el advocatus; nientras algunos 

asignan la funcion de la defensa al patronus, otros consideran 

que ella era del advocatus. 

Podemos observar que el patrono ejercia 

algunos actos de defensa en favor de sus clientes y concluia 

CQ.l'ovorit••· Trola.do d• Pro<:•d\"''•"'º• .,,uth<:\Ol••· T. t. 
lllod.r\d. &r.so. p. IPJ. 
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pronunciando un discurso en favor dQl cri~inal, en eanbio, el 

advocatu~ era un siQple defensor qu~ se fu& trasformando en 

consulto~. por 

encargandose del patrocinio 

discurso. la tncnica y la 

conocimi$ntos en 

del procesado y 

oratorit. Figura 

jurisprudencia, 

conjugando en el 

que defendia a 

clientes y pleb~yos. soldados y funeionarios, es decir, qoe su 

actividad cotidiana era ~l patrocinio de cualquier persona que 

acudiera a el, diferenciandose 

tenia otras actividades. 

secundariaaent~. 

del patrono por que este ultico 

defendiendo a sus clientes 

En Roca $e demuestr~ ta~bien la i~portsncia de 

la carrera de leyes con la existencia de una verdadera ensenanza 

teorica, unida a la practica que habia sido lo unico durante los 

prlnoros tiecpQs. 

Los jovenes aprendian las leyes asistiendo a las 

discusiones judiciales y oyendo las opinione5 de los 

jurisconsultos~ pues no se limitaban estudiar el derecho 

existente, sino tambi~n a los principios en que debisn fundarse 

las normas. 

Príncipios que sih dudas tonian 

antecedentes ~~Y va~iados, asi coco la defenoa Qratuita. la cual 

era aborrecid• por los romanos, en virtud de que dicha d•tensa 

ravorecia a lot clientes y a otras clases desposoidas en la 

sociedad romana. 
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En la Republica romana surge el cristianismo. 

siendo la iglesia la forma de ~obierno de esta religion; 

esta institucion se preocupo y aspiro a que en sus tribunales la 

justicia se administrara gratuitamente no permitiendo que los 

jueces aceptacen remuneracion alguna de las partes, 

concediendolea, nadamas el derecho de exigir compensacion de 

los dispendios que eventualmente hubieran realizado; eximiendo 

de ello a los pobres, que gozaban de franquicia absoluta. Se 

se"ala que el merito del Derecho Canonice no esta en haber 

a&egurado, por primera vez, la gratuidad de la justicia a los 

pobres; observando que sus disposiciones son las nisnas del 

Oerecho Romano. Pero la iglesia fundaba la defensa de los 

pobres. no tanto en el derecho romano, sino en el derecho 

divino 

La inpo~tancia que fue adquiriendo el derecho 

y la complejidad de sus instituciones, hizo necesaria la 

formacion de tecnicos que fuesen a la vez grandes oradores y 

jurisconsultos. El Foro adquirio su maximo esplendor durante la 

Republica. hasta el punto de que los pontifices eran elegidos 

de entre los profesionales de la abogacia, quienes llegaron 

organizarse corporativamente en los collegiun tog3toruD. 

114'ER10. 

Ch.iovenda manifiesta que durante el Imperio eran 
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abundantes en Rona los almacenes de papiro, el cual servia para 

la redaccion de actas y sentencias¡ Que el precio del papiro 

debio ser cuy costoso, alcanzando en las provincias un precio 

mayor. El litigante debia de hacer on deposito de papiro segun 

fuera el acto para el cual era destinado. Gastos qoe pesabsn 

mas sobre lo pobres que sobre los ricos."º' 

Baunaaiei anota que, en cuanto a los que no 

podian soportar ningun gasto, ni proveerse de un defensor. por 

razon d$ desgracie de fortuna, nada claro se encuentra ~n el 

antiguo derecho, pero que de los gastos e indicios que se 

pueden apreciar. se desprende, que el abogado de los pobres, la 

defensa y proteccion gratuita propiament~. son instituciones 

posteriores a los romanos, porque en ellas encontramos 

antecedentes, mas no una defensa. gr~tuits o designada por el 

orgbno jurisdiccional, tal co~o la conocemos en lR act~a1idad, 

puesto que en un principio podia comparecer cualquiera 

defenderse por si mismo, no habiendo dificultad en cuanto a loa 

gastos ni en cuanto a la cuestion de une privíl~giada defensa 

gratuita, p~ro de pronto la necesídad por lo co~plejo de las 

leyes y el orador ante el Foro se hí~o sentir de diverso ~odo 

cada ve: nas inten5amente~'"oe lo Plnt~nor exp11esto ce 

C\l. Por. Fror.c••chi.n~. E\ her.e('~'º ~ Pobre&a. •o""4.. 

l\o.ho.. tPO•. P, lZ. 
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concluyq que en el imperio romano es cuando surge el advocatus, 

como antecedente d• lo que es un defensor en nuestros tiempos. 

Ya avanzado el siglo IV, fueron dos 

eaperadores roaanoa quienes dieron oidas al clacor de los 

desamparados y victimas propiciatorias de los representantes de 

~oaa en las provincias. Yalente y Valentiniano, nas aceptables 

a la piedad, o mas inteligentes en la apreciacion del grado de 

resistencia de los humildes y do los plebeyos, ihstituyeron 

funcionarios que recibieron la denoainacion de defqnsor~s 

cívitatJ's o civitat.:u.o. 

Fueron estos magistrados populares que en 

el ocaso del Imperio romano tuvieron a su cargo la defensa de 

los intereses de los desvalidos y el reclamo contra las 

violencias y de11asias .de los funcionariot:; o poderQsos. Eran 

electos por el pueblo directamente. Al conienzo su nonbraaiento 

derivaba del gobierno, coco un~ especie d~ defensor judicial 1 

defensor de oticio u abogado d~ pobres de las legislaciones 

actuales. Oespues resultaron al producto de elecciones, 

llegandose, con el tiempo, a concederles ~na jurisdi~cion sobre 

los litigios de menor cuantia, ssi 

jurisdiccion crininal. 

COll:O una reducida 

La actuacion del def~nsor civitatis, sin 

embargo, no calmo la fiereza d& los funcionarios romanos, no de 

los potentados. Se sabe que la arbitrariedad y la tiranis con 
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que los proconsules y los pretores explotaban las provincias, 

pongamos de relieve, de lo que dan idea los discursos de 

H.arco Tulio Ciceron contra las vejaciones cocetidas en Sicilia 

por Verre: {el terrible pretor que no actuaba de conformidad 

con su propio Edicto), hubo de producir un descontento que, se 

agravo con el transcurso del tiempo, estallo mas de una vez en 

motines y levantamientos populares. 

Dicho lo anterior fue logico y acorde las 

circunstancias, que los mas emitentes oradores alzaron en Roma 

su voz a favor de los pueblos saqueados y se concedio estos 

el d&recho de noEJbrar un magistrado, lla::iado defensor, ttl cual 

tenia como funcion reclamar libremente contra quien abusara de 

su autoridad; aas no por ello cesaron las depredaciones que 

unidas a las exigencias pecuniarias d~ Roe~. cBda dia en 

aumento, contribuyeron poderosa~ente la dcstrucc1on d~l 

Imperio y a la caida de aquel pueblo conquistador, enervndo por 

el 1Dal US() que hiciera de su prosperidad l'laterinl .'n' 

Sobre dicha figura Cabanella~ indica que hubo 

una transfor11acion, ya que, en el curso de los tie1Dpoa 

se fue modificando la naturaleza funcional del dttf~nsor 

civitatis, que en los comienzos de su coDetido se linitaba 

proteger a los huaildes contra las exacciones ile¡ales de los 

gobernantes, las opresiones de los poderosos Y loe atropellos 

de las autoridades municipales. En efecto, eate verdadero 

f 1Z1. 1: ... c' el op•d' o .Jwr; d1.ca E•pol">OlQ, •~c•lo""O. T. )(. P. ~o. 
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tribuno de la plebe fue evolucionando, pero por virtud de las 

circunstancias Y por diversas regla~ legislativas, se transfor-

mo en un funcionario administrativo judicial y en los ultimes 

tiempos del Imperio se les reconoce el derecho de designar 

tutores Y pronunciarse con potestad de magistrado judicial en 

las causas de menor cuantia.'1•, 

Se debe hacer notar que al trastornarse la 

naturalez~ del def~nsor, se debilito las facultades a tal punto 

que ternino por ser una figura nas dentro del mundo inmenso del 

Imperio, quedando casi sin importancia histories y social, 

porque las facultades que al principio tenia poco a poco le 

fueron revocadas y cambiadas por otras. 

4.- ESPAÑA. 

La legislacion espaMola, ecplea la intituci~n 

llacada ''Beneficio de Pobreza'' que es la similar a la defensa de 

oficio en nuestro pais; en el Beneficio de Pobreza, son 

restringidas las facultades del juez, pues aun cuando ~ste 

designe defensor. la Ley de Enjuicianiento Civil da la opción al 

letrado defensor de negarse a cunplir su encargo. Y nas aun 

cuando se reiteran los exámenes de estos letrados negando la 

defensa. se considerará denegado el beneficio; si el pobre 

ltll, C:0.bG1'el.l.o•, 0. D\CC\OT"l4r\O de Derecho U•uo.l. T. l Ed. 

81.b1.1.09r¿hca Argenhno.. ••· A\re•, tP'l•. r. 'JP7. 
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1ns1ste en Pronover un Pleito nabra de hacerlo cono cuaiqUlftr 

otra persona que tenqa medios para inpulsar eu acción. 

··La oedida es injusta, considerando que con 

esto se alarga el procediniento y se priva al juez en principio. 

de gran parte de su autoridad, atributo que es esencial en este 

caso". tu, 

Habiendose suprimido los ··casos de corte·· por 

la Conatitucion de 1812. ae tuvo el beneficio du pobreza re~ulado 

por los articules del 13 al 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1881, en la de E.iuicia11iento Criminal de 1881. los CÓdiitos de 

Procedimientos Civil y Penal del Protectorado de Harruecos del 

prinero de Junio de 1914. 

··Hubo un tie~po en que el derecho social o del 

Trabajo en Espana se consideró bastante avanz"do en virtud d~ qu~ 

concedia al obrero sin necesidad de ~ustlticac1on de Pobre:a. los 

servicios gratuitos de un abogado. no asi para el Patron o 

aenos de que fuera declarsdo pobre. (articulo 4~: del C~d1ro M~ 



·rrabs..io ,. J.i:n 

La legislacion de derecho Procesal 

espa~ola conteria al pobre los siguientes derechos: 

Civil 

~1.- El usar para su defensa papel de sellos de 

.Pobres (papel de oficio) siendo con esto. total la exencion del 

impuesto al timbre. 

2.- El que se les nombre Procurador y abogado, 

sin pagar honorarios ni derechos. defensa y representscion 

.rratuitas. 

3.- Derecho de estar exentos de pago alguno. 

para los auxilia.res y subalt.ernos de los tribunales y Juz-gados. 

4.- El derecho de substituir los deposito& 

necesarios que se tenKan que hacer para la interposicion de 

~~slquier recurso por cauc1on juratoria de pagar en el caso de 

venir a mejor fortuna. 

5.- Oratuidad de todos los exhortos y despachos 

que se expidan a su instsnciau. 11~ 

La solicitud del Beneficio de pobreza. se tenia 

que formular como una de=anda, y en ells se ex~resebs el lu~sr de 



nacimiento del solicitante, domicilio actual y el que haya tenido 

en los ultimes cinco anos, el saber el domicilio que haya tenido 

el solicitante en lo~ ultimos cinco ª"os, tenia como tin servir 

de base a ulteriores investigaciones en el periÓdo probatorio. su 

estado, edad, profesion u oficio y medios de subsistencia. En el 

caso de la persona casada o viuda, s~ hara saber el noabre y 

lugar de nacimiento del consorte y los hijos que tenga. Adem~s se 

hara conctar en la solicitud, la casa en que viva, indicando la 

calle y numero, el alquiler que paga, los bienes de su consorte y 

de sus hijos, cuyo usufructo le corresponda, y la renta que 

produzca. La solicitud de pobreza daba lugar a un incidente, ol 

cual se sustanciaba con audiencia y presencia del Representante 

del Fisco (abogado representante del Estado), y los litigantes 

contrarios a quienes se concedían nueve diss para contestar. y si 

no coapareoia el litiiante contrario se seguia el procedimiento 

unicamente con al Representante del Fleco. ··cuando despu~s de 

iniciado al ne¡ocio principal el actor o el demandado solicitaban 

el beneficio, exitia una competencia llamada por conexion, 

favor del Juez o Tribunal que estuviere conociendo de aquel. En 

dicho caso sera un incidente lateral. que se &ubstanciar~ en 

pieza separada 1 siguiendo el curso el asunto principal, el que 
, ~ • U71 

solo podra suspenderse a pet1cion de ambas partes··. 

Eapa.ñA. to.te, p. P• ~·5<18. 
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Actualnente el beneficio de pobreza no ha 

cambiado mucho de procediniento y les corresponde a los abogados 

particulares cubrir las solicitudes del beneficio que lee ha sido 

otorgado, tal como lo meciona el articulo 25 de loa Estatuto& 

Generales de los Colegios de Abogados, que sef'lala: "Los 

colegiados vienen obligados a defender de oficio a los que 

soliciten y obtengan el beneficio legal de pobres". 

El que haya sido declarado pobre podra valerse 

de aboli(ado y procurador de su eleccion, si estos aceptan el carli(o 

(articulo 40 de la Ley do Enjuiciamiento Civil). 

El abogado designado de oficio esta obligado 

por norma general ~ cumplir su cometido, de no mediar justa causa 

que lo impida, y no podran excusarse de ella sin un motivo 

personal y justo, que calificaran los Decanos de los Colegios 

donde los hubiere, y en su defecto, el Juez o Tribunal en que ae 

requiriera la defensa. 

Asi cono en la jurisdicci~n civil se le concede 

al abogado la facultad de excusarse, si considera insostenible la 

pretensión de su cliente, en los procesos criminales carece de 

tal libertad, de lo que a la justicia de la. causa se refiera, y 

s~lo podr; apartarse de la defensa. por un motivo personal y 

justo, sometida siempre su calificaci~n del Decano o del Juez. 
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5.- MEXICO. 

MEJCICO PRCCOLONIAL 

il Procediniento que se ut1li:aba en la cultura 

Azteca era predominantenente oral, y no pod1a durar nas de 

ochenta dies. en los cuales se pod1an ofrecer prueoas cono la 

confesional. la testimonial, presuncionales careos y posiblemente 

el juramento liberatorio, que tal coao su nonbre lo indica. se 

ponía en libertad al acusado al trsves áe que este rindiera un 

juramento de inoreno1a. con suplica a cast1~0 d1v1no si ~ent1a Y 

obliJ(andose a realizar tareas que lo redi11ieran s1 

culpable. 

!uese 

En el procedimien~o oral que referimos en 

ocasiones se realizaba un protocolo mediante ~ero~l1f 1cos y las 

principales sentencias eran registradas en pectograf Ía Y lue~o 

cons~rvadas en archivos oficiales, eplícándose tel procedi~1ento 

on un etRpa muy avanzada d& la cultura A:teca. 

Exite pol~oica en cuanto la apar1c1on de 

abogados. e inclusiv~ al~unoa autores como el aaestro Lucio 

Hend1eta y Nu~ez afirman que s~ les lla~aba ·repantlato~n1· Y uno 

de loa autores que afirman que no exitieron loa abo~adoe es el 

historiador WiliaE H. Pr&scott quien asevera que no sa enpl~aba a 

los abo~ados, las partes ref~rian el caso y lo apoyaban con La 

declaraci~n de sus test1~os, tambi~n so admitia come pru~~· el ju 

ramento del acosado. consistiendo •n llevar l• nano a los labios y 



A la tierla. Considerando lo anterior. se le daba la oportunidad 

a laa perbonas de defenderse por si ~isQas ante los Tribunal~s e 

incluso presentar pruebas que hici~ran posible au defensa. 

En una comunidad coao l• Azteca, que efttaba 

dividida en ~uy definidas clases sociales dentro de una 

estructura ooonocica y social, es muy dificil encontrar 

an~eoedentes que nos llevon a dedqcir un intere$ por vigilat la 

defensa jqriaica de personas d~ escasos recurso~ econoeicQs, que 

tenían quo resolver un conflicto ante sus autoridades~ puea ai 

to.,.moa la figura d$l "Cal~ulH", el cual estaba dividido en dos 

~stegorias sociales: los seNores Pilli y lo gente del ~ueblo 

(Haeehuales); los p~iaeros tenian a uu ca~go la diraocion y 

def$nsa de la tribu; los segundos la ejacucion de loa traba.jos 

noc~sarios para la vida de la co~unidad. 

Las conquist•s llevadas a cabo por los Aztecas, 

hicie~on que la clase do nobloe y ¡uerr$ro$ auaenta~a y 

adquiriera ¡randes prQpiodades de tie~ra con siervoa que las 

cultivaran; en tanto que la clase interior, cuyos servicios ya 

no eran necesarios para el cultivo, se convirtieron, en 

cocereiantea o artesanos. Concluimos que el intet;a del pueblo 

Azteca ara príncipalm&nte el de la conquista y el poderl dejando 

de lado ol derecho do defensa ~ratuito para loa necesitados, por 

pa~te de una persona ajena, p$ro letrada on l• leci•laoi~n 

••a:ica~ 
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HElClCO COLONIAL. 

Epoca colonial. En la ciudad de Hexico existia 

un tribunal especial, llanada el Juzgado de Indios, ante el 

cual acudiftn los indigenas para arreglar sus asuntos, validos 

de interpretes; y para inpedir los abusos que de los 

encomenderos cometían con los indios, sus pueblos solían estar 

bajo la vigilancia de un representante del Corregidor Espanol. 

El gobierno colonial era un gobierno de 

privilegios por eso no a todos los juzgaban los aisllos 

sino que habia una nultitud de tribunales especiales, 

jueces, 

adell~S de 

los alcaldes, corregidores, y audiencias que conoc1an de los 

negocios civiles y cri~inales en general. 

CODO estos tribunale~ estaban co~puestos por 

individuos de la misma clase de los que iban a ser juzgados todo9 

ellos (el eclesisstico, el militar, el minero), reclamaban sus 

fueros, es decir, el privilegio de ser juzgados por jueces 

especiales. 

Las leyes de indias eran humanitarias, casi 

todas tendian a la proteccion de los indios, aunq~e casi nunca se 

cumplÍan porque las autoridades en su mayor parte se confabulaban 

con los encomenderos para explotar a los indigenas. 

En las Leyes de Indias, •• dictaron 

disposiciones en favor de los pobres, se hace referencia en la 

Ley XXV, Titulo XIII. Libro 11, establece "Que los aboi•doa no 
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dilaten los Pleitos • Y procurenlos aoreviar en cuanto fuera 

posibles. especialnente los de indios. a los cuales lleven auy 

moderados pagos. y les sean verdaderamente protectores y 

defensores de personas y bienes. sin perjuicio de los proveidos 

en cuanto a las protectoras. 

Manuel de la Pena y PeNa afirma que sobre el 

punto de ayudar por pobre a los llamados pobres de soleanidad 

debia tenerse en consideracion lo siguiente: "Que se juzguen por 

pobres aquéllos que vivan de su trabajo cotidiano y otras perso

nas. cuya graduacio11 depende del arbitrio Judicial, atendidas 

sus cualidades. ecpleos, edades y constituciun. Siendo necesario 

que el litigante pruebe su calidad de pobre, por el dicho de treo 

testigos que se presentaban ante el Juez y escribano del Negocio; 

y s1 resultaban verdaderamente pobre se le mandaba ayudar cono 

tal, ni el Juez ni el Escribsno podian cobrar derechos algunos 

por esta infor11aci~n; y si lo hacian se le il:iponia al 

contraventor una multa, consistente en pagar al valor de los 

sellos al doble, bastando para esta multa la deposición de un 

testigo y la de la aisma parte, Los que se presentaban ante los 

tribunales ofreciendo la información de pobreza sin exigirlos 

derechos; pero cuando no resultaba justificada la pobreza, ee le 

obligaba al pago de las costas y a indemnizar a la Hacienda 

P~blica del papel sollado correspondiente". <Real Orden del 16 de 

Hayo de 1818 poblicada en M~xico el 24 de Noviembre del misno 
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Con relaoiÓn a la influencia espa~ola hacia 

H;xiao, debenos abordar el beneticio de la pobreza. siendo la Ley 

de Enjuiciamiento Civil y la Crininal la• que en•alsaban dicha 

instituoíÓn, ya que al referirse a los letrados a quienes 

~ncomienda la defensa del pobre deja asonar la posibilidad de que 

dichos letrados puedan negarse a cumplir con su encargo, os 

decir, dicha Ley trata el Beneficio de una aanera demasiado 

estricta. restringiendo las facultades del Juez, pues el Juez no 

podÍa obligar al defensor a cumplir con l~ dosignaci~n; y siendo 

los procedimientos en esto aspecto tan estrictos qua fundan nas 

desaonfian~a que respeto por no hacer obligatoria la designación 

por parto do! ~rgano judicial. 

La facultad concedida al dstensor es injusta, 

considerando que si el aboiado letrado se niegs, se alargar; el 

procedimiento y se privo al Juez en principio, de Qran parte 

de su autoridad, atributo que es esencial en nuestro tema, ya que 

la deeignaoiÓn y orden de detender a un pobre d~be aer irrovooa-

blo, nanteniondo la adninistraciÓn de justicia pronta y 

gratuita para el pobre. consider~ndolo d~ igual can~ra FÁbreaa y 

i cun Cortes. 

u••· I'•~ y JI•~ Monu•L D• L,.G. Pr~c:\i.c:Q. ror•nc• N••'-CGl'\4. T. t. 

W~••co~ '''~· p. tD• y u'"'· 
1u11. r~br•g-o y cart; •• No¡at n. l•cc~o,...• i:W rroc.e4\'"'~•,.,t.o• .lu4"· 

c\a.l••· ea.rc•lcno.. IPO?. p. •M. 
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Como antecedentes de la defensa de oficio 

que fueron contemplados en leyes, se' tuvo el Beneficio de Pobreza 

ro¡ulado por los articulos del 13 al 50 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1861, Ley de Enjuicianiento Criminal de 

1882, loa CÓdigos de Procedimientos Civil y Penal de protectorado 

de Marruecos del primero de junio de 1914. 

NHubo un tiempo en que el Derecho Social o del 

Trabajo en Espana se considero bastante avanzado en virtud de que 

oonoedia al obrero sin necesidad de justificacion de pobreza, los 

servicios aratuitos de un abogado; no asi para el patron o 

menos de que fuera declarado pobre (articulo 451 del Codigo del 

Trabajo)~ zo) 

Ademas de los ordenamientos senalados también 

existió la defensa en: El Fuero Juzgo, La Novisima Recopilación y 

otros cuerpos legales senalando que el procesado deberia estar 

asistido por un dofensor, e incluso la Ley do Enjuiciamiento 

Criminal, del 14 de septiembre de 1662 impuso a los abogados 

integrantes de los Colegios, la obliaaci~n de abocarse la 

defensa de aquellas personas carentes de recur~o~ para pagar el 

patrocinio de un abogado particular. 

Tal como ya hemos mencionado los indios tenían 

medidas protectoras dadas con exclusividad para ellos, sin embar-

go, eran encuadrados en disposiciones legales protectoras da 

ao1. Z\ollelQ ;.. JuQf'I, 11;l ••,...hc\o de 7obre&G y la. N.c••\dod de 

..,. ••'º"""°" •ev\ela de P•re-ct--o .-roc••O\. NGdr~d. oc\., -
nov •• che,, lO:SZ. · p. p. 590-,•0· 
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los pobres, dado el aporte jurídico castellano y al baauiento 

religioso sobre el que se realiza la conquista y posterior 

organización de las indias. En tal sentido se pronuncia Juan de 

SolÓrzano en su PolÍtica Indiana -Que los indios son y deben ser 

contados entre las personas que el derecho llama niserables y de 

que privilegiod temporales gocen por esta causa .... 
MDe todas formas, los indios gozaban de 

especiales medidas jurÍdicas, constituy~ndose el fiscal en su 

protector y defensor. Aei lo disponen varias y reales c~dulas de 

15~4 pa:a Hueva Espafta, 1563 para Nueva Granada y 1575 para todas 

la.a Audiencias de Indias-, asi lo sel"iala Die¡;o de Encinas en su 

Cedulario Indiano.tll) 

Dentro de una serie de medidas, hay que situar 

la preocupacion por dotar a los pobres de unos ad~cuados cedios 

de defenaa legal mediante la disponibilidad d~ un profesional del 

derecho. 

Es importante senalar que desde los primeros 

momentos de la conquista y colonización de América ya existia en 

Castilla una secular T:adíci~n referida a la abogacía de Pobres. 

.. ., •olorao.N> P•r•yra • ,,h.ian ... Pahhca 

a\bhcleca d.e Aulore• E•pa.f.ole•. Nodnd. lP'TI. Yo\. l. 

av ll'l'\C"\a.., Dl•QO de. ce~\an.o Jnch.ano. vol. U. l:d. roce . 
.Ml Jnahlulo de ~\\uta H~•po.mco.. Nadnd.. lP4,. p. Z?O. 
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"A nivel local, toda una serie de fueros 

municipales, con claros precedentes, algunos de ellos en el Fuero 

Juzgo, asi lo atestiguan sus preceptos, en una prinera epoca de 

sunariedad procesal, van encaninados a lograr la ná.xi1:1a igualdad 

de las partes en el proceso, obligando en consecuencia a los 

poderosos a estar representados en juicio por personas de sinilar 

condicion social a la de sus oponentes. Pero cuando 

posteriormente la tecnica jurÍdica se hace nas conpleja. y 

ternina por imponerse la participación del proresional o técnico 

del derecho, se se¡uirá intentando conseguir el equilibrio 

procesal de las partes facilitando los servicios de dichos 

abogados a personas carentes de recursos econonicos. Surge asÍ 1 

sobre todo desde el siglo XIV, la instituc1on del abogado de 

pobres con actuaci~n en los tribunales loc3les y costeadoG por 

los propios consejos. Los testimonios que proporcionan las 

referencias concejiles de Sevilla, Toledo, Hurcin, y RU posterior 

generalización en ~poca do los Reyes CatÓlicos, no dejan dudas 

sobre la efectividad de su actuación-. tui 

MEXICO NOEPENOEMTE. 

Rn la epoca independiente se sigui~ con el mismo 

procedimiento utilizado en la etapa colonial ya que se aanejaba 

T. L.. AnutJ.1'\0 i;S. H\.•\or\cr. de\ O.recho E•PQño\. ln•l\\u\o -

tf<soet.ono.l. de &•\1,,1di..o. .11..1r:i:hco•. Wo.dnd. t.PeO. p. t.o•:ii. 
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el papel sellado por la Hacienda PÚblica, para ayudar a las 

personas de escasos recursos econÓnicos se les exinia para 

promover forzosanente en papel sellado que de alguna manera tenia 

un costo, tal cono ya hemos seNalado en lo referente a la epoca 

colonial era necesario pronover una especie de jurisdicción 

voluntaria ante el juez y escribano d~l negocio presentando tres 

testigos debiendo probar la cualidad de pobre el liti¡snte, en 

este sentido se referian al interesado no al abogado al cual, 

exinÍan de todas las erogaciones que debÍ.an correspondtirle. ·· Por 

decreto del 23 de nayo de 1826, de 2 de diciembre y 14 de octubre 

de 1846 ya se establecía este procediniento; asi era tanbiÓn de 

aplicarse cuando el litigante ayudado por pobre en algÚn Ju%gado, 

tenia que litigar en otro tribunal, era suficiente, I• 

información que habia dado en el pri~ero, con tal de que en el 

segundo presentara un testigo, cuya declaración la recibia el 

escribano 11ismo de la causa ... cz•i 

"Bl 12 do julio de 1856 el C. Ianacio Comonfort, 

presidente sustituto de la RepÚblica Mexicana. decret~ sobre la 

habilitación de pobreza concedida para litiQ"ar, lo siQuiente: Que 

en los asuntos judiciales en que los juzgados de capellanías 

tengan personalidad de parte, deber~n loa jueces y tribunales 

respectivos declarar siempre quo lo pidan los referidos juzgados, 

lZ4) Oalvan •\v•r4. War....i•l. C""r.a Flhp\Ca W••\CG.l'IG. l'o.n.••W••\CO 

a eso. pp. am-107. 
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si estos se hallan en el caso de ser ayudados por pobres, segun 

las circunstancias del negocio de q~e se trate. Siempre que en 

definitiva obtenga el que haya litigado co~o pobre sentencia 

favorable, reintegrará a la Hacienda PÚblica la diferencia que 

resulte entre el valor del papel del sello invertido en las 

actuaciones y el del sello que por regla general debi~ emplearse; 

para 19 cual los tribunales y jueces a quienes corresponda, que 

se incluya esa liquidación en las costas causadas, y de que se 

satisfaga el adeudo en la administración local 

sel lado'". ('25) 

do papel 

Es de esta manera como en la epoca colonial 

independiente ya se tiene precedente en el afan de ayudar a las 

personas de escasos recursos economicos cuando estas •• 
presentaban a procover ante los tribunales, parn ello como se ha 

explicado, no se les exigia el papel sellado on Que debian de 

presentar sus escritos, mas no se les concedía ninguna otra 

prestacion aun cuando se dice que en la epoca colonial se les 

asignaba un abogado al cual deoian entregar moderados pagos, esto 

al parecer se aplic~ en fl&teria penal. 

El sisteoa de defensa gratuita establecido en la 

epoca independiente, sento las bases para considerar que todo 

tráaite ante los tribunales debia tener el caracter de gratuito 

CJ!U Dl.lbtCU'I, W°""""~l y LotGno, Jo•• WCU" i<l. ~t.a\QC\Of"I W••\CCl""Cl. 

T. UJ. N••t.CO. pp • .Z00-Jt0. 
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consiguiendo con ello establecer el principio de administración 

de justicia gratuita, encontrando otro antecedente en el C~digo 

de Procedi~ientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios 

Federales de 1872, de Baja California en el que aparece la figura 

l lallada hZJbi l j tlJcÚm concedi~ndose a}•uda 

escasos recursos econÓ11.icos para lit i¡¡ar. 

las personas de 

solicitándose 

diferencia de la informaci~n (que era coEo se llamaba a la ayuda 

por pobre), antes de e~pezar el juicio o bien durante ~1 juicio, 

cuando se presentaba la Última hip~tesis, adeD~s del Hinisterio 

PÚblico, era oido el colitigante, teniendo cono tercino para las 

audiencias de tres dÍas y dentro de otros tres se dictaba el 

fallo; adenás se podÍa presentar si era necesario ante otros 

tribunales con tal de que se presentara un testigo 

En un principio el constituyente de 1917 debi~ 

haber establecido ~es que justicia gratuita para todos'' debi~ 

decirse Mjusticia gratuita para los pobres-. Lo anterior traer1e 

consecuencias graves en la practica, por lo que creemos 

conveniente la prohibición de las costa5 judiciales en nuestro 

pais, nisc5s que quedaron abolida5 ya de~de 

1857, consagr~ndose la defensa como una 

la Constitución 

sarantia, como 

de 

un 

derecho del pobre. Se tiene patente la preocupación por parte del 

Estado, con relaci~n los proce~adoe de esca9os recursos 

econÓllicos. ya que al presentarse la prohibición de laa costas 

judiciales estudi~ la manera de ayudar a las personas de eacanoa 
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recursos 1 en especial a los procesados incapaces de pagar costas 

por loa juicios, mucho menos un abogado. 

Es entonces. hasta la Constitucion de 1917 donde 

una relevante actuacion a la defensa de pobres, 

asign;ndole de oficio al procesado un defensor que oarecier~ de 

él, olvidando si el inculpado fuera pobre con los recursos 

economices suficientes para puder contratar un abogado 

particular, i~portando unica y exclusivacente el asesoramiento y 

completa actuacion de las partes. Con este principio se adelanta 

aun mas dentro del campo del derecho materializando un poco mas 

la irrealidad de la justicia, es en su articulo 20, donde se 

plasma lo que actualaente es la base de la defensa de oficio en 

cstsria pensl. 

Es en el a~o de 1922 publ1cada en el Diario 

Oficial de la Federacion de 9 de febrero, la Ley de la Oefensoria 

de Oficio Federal, encarga la d~fensa de oficio en el fuero 

federal cuando sen requerida en los t;rcinos que prescribe la 

fracci~n IX del articulo 20 constitucional. E~taEos hablando del 

antecedente que materializa el ideal del cor.stituyente do 17 y 

que particularmente se aplica en matoria penal. Esta defensa 

dependerá de la H. Suprema Corte de Justicia de la Haci~n. 

Institución que se ve en la necesidad de crear un reglamento para 

dicha defensoria y crea el Reglamento de la Oetensoria de Oficio 

General el 25 de eeptienbre de 1922. 
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En cuanto al fuero conun. se re~ulaba la defensa 

de oficio al traves de la Ley Organica del úistr1to y de los 

Territorios federales, siendo hasta 1940 en que es publicado el 

Reglanento de la Oefensoris de Oficio del Fuero ConOn en el 

Distrito Federal 

Dicho regla~ento co~o se ha dicho. encuadrabn la 

defensa de oficio en el fue~o cctun otcir~Bdt\ por el 

DepartaDento d~l Distrito f~der~l. 

prestaci~n de defensa no solo, al anbito penal sino ta~b1en al 

civil y a la Jurisdicc1i..;., Voluntaria. es decir. patrocinaba tanto 

al actor cono al denandado en contiendas de caracter diverGo al 

penal. Es sin lugar a dudas que lR defensa de oficio encuentra 

sus nás solidas bases en estas tres ~lt1TiaS leyes. reaiizsndo una 

lo.bar altruic,ta pero de muy bajs. calidad. pues hasta ls fecha 

dicha Ley y re~l&~entos si~uen teniendo vi~encin y aplicaci~n en 

nuestro derecho penal. 

Es hasta 1987, cuando se renueva el interes por 

la cateria y por las condiciones precarias de la preetacion del 

servicio de defensa gratuita para lograr el equ1libr1u en~rc ltt~ 

partes de un proceso. siendo el entonces Presidente Ht~uel de la 

Madrid cuando se eKpide la Lay de la Defensor~a de Of 1cto del 

Fuero Con~n en el Distrito Federal, pon1enoo ~nfasis 

t2dl. Pubhcoda •n .t oui.no Ohc\cl de- le F•J.rci.c\on •\ •ho ZP ~ 

d. r-i"'º d• '""º· 

en la 



prestación de la defensa en materia penali seftalando los 

defensores de Oficio coao servidores' pÚblicos, restringiendo su 

acceso a la institución por cedio de mecanismos de selecci~n, 

cuopliendo con ciertos requisitos e iaponiéndoles obligsciones a 

. cumplir.ª4
' 

El objetivo pricipal es establecer la igualdad 

de las partes en el litigio. La defensa juridics gratuita, no la 

ccnsideranos ni coEo una ayuda, ni coco un socorro; sino co~o un 

deber in~inente del Estado de reconocer el derecho inherente del 

hoabre y ~~s aún, de prestar una defensa acorde y profesional al 

que carece de ella, no sÓlo para lograr un auxilio a la 

administración y procuración de justicia, sino cono heaos dicho 

~ara respetar el derecho inherente al ser huoano. 

La trasforaaciÓn que requie~e esta institución 

se basa en ese derecho inherente, intrínseco y para lograrla se 

necesita de la cooperac1on de muchas partás, sin eDbargo existe 

un buen principio hacia la transforcaciÓn. ya que en 1989 se 

publicó un acuerdo en el que se crea el Siste~a de Oetensoria de 

Oficio en el Distrito Federal. conteniendo sin lugar dudas, 

c~jorias a la actual defensa de oficio. Sisteca que en capitulo 

posterior abordaremos a~pliacente.aa> 

d41, rubhcGOa. •" et Du:i.r\.o ohc\.'11 d. lo r~,.a.c:'º"' •l d¡ o P ... 
• lhc"•"'br• cM d1'9? 

cteJ .._,bheoda., •l d d.> obrt.1. de t"90 •n el D\CU-\.O Ohcu:i.l d. la 

P-..d.ra.c:\on. 
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6. ETIMOLOGIA Y SIGNIFICACION GRAMATICAL DE LA DEFENSA DE 

OFICIO. 

El ternino defensa es el acto, accion o 

erecto de d~fenderse, proviniendo del latín defend~rtJ: 

rechazar, amparar, proteger, por tanto si defender significa 

etimologicamente rechazar, la defensa debe entenderse como la 

acc1on de protegerse en contra de un ataque. 

Para efectos de este estudio nos remitiremos 

exclusivamente a la defensa en el ambito penal, por lo que en 

este sentido la defensa puede entenderse como el conjunto de 

medios que pueden ponerse en actividad para responder a una 

acusaci~n críainal, por lo que se asume que ante una pretensi~n 

s~ tiene a la defensa para contraponerse y equilibrar f11erzas 

ante la acusacion; participan de tal derecho aUn los casos do 

mayor flagrancia en lo penal y dd mayor iniquidad en lo civil. 

Pasando al campo practico, esa defensa se 

traduce en el derecho que tiene el inculpado para elegir con 

absoluta libertad la asistencia personal que desee; garantia 

llevada a tal ¡rado que, la misma constituci~n y orde

namientos procesales consa¡ran que ante, la pasividad o 

ne¡ativa de nombrar a un asesor con los conocinientos suf i

cientes, tendr~ intervenci~n persona distinta al interesado, 

desi¡nando un abogado acreditado de la defensoría de oficio, 



para que ~ste logre el equilibrio mencionado. 

Siguiendo con lo dicho anterior11ente, cabe 

mencionar que la persona que pone en pr~ctica el conjunto de 

medios a que se refiere el contenido sec~ntico del térnino 

defensa, es el defensor, que de manera ¡eneral es quien ampara 

o protege¡ el que acude en defensa de otro y tomando en cuenta 

que en ocasiónes no se quiere designar o elegir un profesional 

del derecho para que sea asistido legalmente. el organo 

judicial es quien se encarga de asignar al profesionista; aai 

el término de oticio queda un tanto claro pues, como se ha 

indicado os la dosi¡naciÓn por parto del Órgano judicial quien 

se encar¡a de hacer efectiva la garant.ia procesal concedida 

una de las partes, es decir, ante la pasividad o negativa del 

obligado para designar persona quien lo defienda, es el Juez 

quien tiene la obli¡aciÓn de asignar un defensor para que el 

inculpado ¡oce del derecho de defensa y exista el equilibrio 

procesal que marca la ley. 

Explicado de la manera descrita cabe deducir 

la si¡nif icaciÓn ¡ramatical do la defensa de o!icio; aduciendo 

que indiscutiblemente el t~rmino proviene de •ateria penal y 

que su siSniticado es con relación a la deslanaci~n q~e hace 

el ~rgano judicial, de un defensor Que proteQera y amparara 

a la persona que asi lo requiera no habiendo ésta desi~nado un 
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defensor para tal función, es decir, el téraino defensa de 

oficio quiere decir: El patrocinio de procesados por parte de 

sujetos con conociaientoa jurÍdicos, porque los primeros 

carecen de defensor particular, habi;ndolo designado asi el 

juez. 

Entendiendo de antemano que la defensa de 

oficio en H;xico, es una in&tituci~n independiente del poder 

judicial que coadyuva con ;ate (~nicamente nos referimos a la 

defensa de oficio practicada en juz~adoa de primera instancia}, 

para regular el equilibrio procesal que estatuyó el Constituyen 

te de 1917. El equilibrio al que nos referimos queda entredicho 

cuando hacemos aluciÓn a la defensa de oficio del fuero federal, 

ya que esta es practicada por personal dependiente de la propia 

Suprema Corte de Justicia de la HaciÓn y es lÓgico pensar que 

la misma instituci~n no se va a poner piedras en el camino, es 

decir, que la intervención del personal de la defensoría de 

oficio del fuero federal ser~ m~s que una ayuda al procesado, 

ser~ un coayuvante del ju%gado. Y a pesar de la sianificaoiÓn 

que se ha establecido, la defensa de oficio asi entendida sÓlo 

tiene una cara, la oficiosidad ejercida por el juz~ador que 

desi¡na a un aboaado defensor en una causa penal en la que 

tendr~ intervención por asi requerirlo el procedimiento y por 

falta de defensor del inculpado, pero como ya se ha dicho • la 

personificación d~ la defensa de oficio en nuestro pais corre 

43 



en el fuero comun a cargo de la defensoria de oficio; oraanismo 

que atiendo no sólo a juicios oivilea y penales, sino que, 

amplia sus funcionea aaterias m~a concretas cooo es el 

arrendaoiento incobilíario y litigios sobre tamilia. o sea, las 

personas quo requieran los conocimientos profesionales de un 

abogado Y que carezcan de recursos para pagar uno de pr~stigio, 

tiene la posibilidad de contar con uno al traves de dicho 

organismo. Por lo que sí, en un proceso penal una per~ona 

requiere servicios juridícos y conoce al defensor da oficio, 

acudirá s Ól por su propia voluntad y no por la desiQnaci~n que 

haga el Órgano judicial. 

7.- CONCEPTO: 

A> DOCTRINALES. 

La Enciclopedia Juridica Oaeba al ref~rirse 

a la defensa de oficio, hace aluci~n a quien personifica 

profesionalmente tal instituci~n, preocribiendo lo eiauionte: 

ABOGADO DE OFICIO." DenominBSe así a los abo¡ados que ejor-

ciendo libronente la profesi~n. son desi¡nadoa por la 

autoridad judicial, de acuerdo con la ley, para que r~al1cen 

una funci¡,n o servicio relativos a su 11.inisterio. a los fines 

d& la administraci~n d& justicia'' continuando hLoa abo¡adoa 

de pobres (cuando la defensa no esta encoaendada 

funcionarios especiales retribuidos por el Eatado) suelen ser 

llamados de oficio, pero en un concepto restrin¡ido, Y• Que la 



designación de oficio del abogado puede referirse a otros 

casos que nin¡una relación tengan 'con la situación econÓ11ica 

de aquellas personas favorecidas con el patrocinio" ~z:s»> 

Higuel Fenech al distinguir la defensa de 

oficio de la de pobres, opina que, le primera se funda en la 

necesidad de proveer de abogados y procurador al imputado que 

no lo hubiere designado por si 11is110, o que no tuviere aptitud 

legal para designarlo, cuando el proceso llege a un estado en 

que se necesite poder de postulación para llevar a cabo alg~n 

acto procesal. cualquiera que sea la situación econÓaica de 

este Último, haya o no sido declarado pobre en sentido legal, 

ses o no insolvente. taoi 

El jurista hace la distinci~n conceptuando le 

que considera 00110 defensa de oficio, y que para ;1, en 

estricto sentido es la designación que hace la autoridad 

judicial de un defensor al iaputado que no tuviere uno; sin 

embargo, declara taabi~n que, se nombrar~ a un defensor hasta 

el comento de que el proceso requiera poder de postulaci~n. 

Concepto que no es satisfactorio pues, ~nicamente tendria 

nombramiento e intervenoi~n un defensor designado de oficio al 

requerirlo as:Í un acto procesal determinado, por lo que, la 

~J. ren.ech. .,,~~•\·, El Pro-o:e•o Pen.o.t. .Ed~c. a:c:i. Arl•• Orc:ihc~ y 
Edit.c\otwe S, A, .:apol'ta..,1"79. p. r,t, 
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defensa encomendada tendria bajo nivel en conocimiento del 

caso, de interés, conocimientos juridicos relacionados con la 

defensa asignada, siendo tal afirmación lejana lo que es 

verdaderamente la defensa de oficio. 

Es necesario para poder conceptuar lo que 

verdadera~ente representa la defensa de oficio, darle lugar 

los preceptos legales de nuestro pais, cono los siguientes: 

El articulo 20, fracc i Ón IX de la 

Constitución PolÍtica de Héxico ~enciona textualmente 

NArticulo 20.- En todo juicio del orden criminal tendr; el 

acusado las siguientes garantias: IX. Se le aira en defensa 

por si o por perGona de su confianza, o por sebos, segun su 

voluntad. En c~so de no tener quien lo defienda, se le 

presentar~ liata de los defensores de oficio para que elija el 

que o los que le conven¡an. Si el acusado no quiere nombrar 

defensores, deopu;e de ser requerido para hacerlo, al rendir 

su declaraoi~n preparatoria el juez le nocbrar~ uno de oficio. 

El acu6ado podr~ nombrar defensor desde el no~ento en que Gca 

aprehendido, y tendrá derecho a que ~ste se halle presente en 

todos los actos del juicio; pero tendrá obligaci~n de hacerlo 

comparecer cuantas veces •• necesite¡'', El precepto 

constitucional qua antecede versa sobre el nombramiento del 

defensor, creando la defensa de oficio en estricto sentido 
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pues, es la designacion judicial de la cual se ha hablado. Lo 

anterior indica que el acusado siempt& tendra defensor, so 

pena do nulidad del procedimiento. 

El Codigo Federal de Procedimientos Penales de 

nuestro pais en su articulo 128 consagraba el derecho de 

designar defensor por parte del presunta responsable, pero nas 

aun, con reformas del 6 de enero de 1991, da posibilidad 

juridica de que el defensor conozca la neturaleza y causa de 

la acusac1on, asi como el derecho que tiene el detenido para 

no declarar si lo desea. En la reforaa seNalada se reconoce 

los derechos de defensa aludidos y que podran ejercitarlos en 

Averiguaci~n Previa, a la vez que obliga al Ministerio P~blico 

a recibir pruebas aportadas por el defensor o por el detenido. 

Por su parte el Codígo de Procedicientos 

Penales para el Distrito Federal, consagra los mismos derechos 

en los articulas 269 y 270. 

De acuerdo con los ordenamientos anteriores 

se deduce queJ la defensa de oficio no solamente tiene lugar 

en el ámbito judicial sino, también en el adainistratlvo y, es 

de observarse que el constituyente asi lo previno consagrando 

en la cisma fracción IX del articulo 20 constitucional gue el 

acusado podrá nombrar defensor desde el ~omento en que $5 

doten ido. 

Por su parte la Ley da la Defensoría da 
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oficio federal en su articulo 4o. concept~a personificando la 

defensa de oficio de la siguiente manera: ~Articulo 4o.- Los 

defensores de oficio patrocinaran a los reos que no tengan 

defensor particular, cuando sean nombrados en los tér~inos que 

prescribe la fracción IX del articulo 20 constitucional". En 

esta nor~a se contiene le funci~n y la foraa de como se da 

intervenci~n al defensor de oficio, al través de la 

designación judicial, sin olvidar la administrativa pues, se 

hace en t~ricinos de la fracci~n IX del articulo 20 

constitucional; concepto que prevee la designaci~n por parte 

de persona distinta al inculpado, a causa de que el sujeto 

obli~ado no designara expreaa~ente a su defensor o persona de 

su confianza. En la Ley de la Defensoría de Oficio Federal, 

articulo 10, fracción VII se enumeran las obligaciones de los 

defensores de oficio de la que se desprende el patrocinio de 

reo6 que lo soliciten, esto quiere decir, quo la Defensoría 

de Oficio en nuestro pais tiene dos caracteristicas que 

terllinan en una función y que en otras le¡islaciones están 

separadas, por un lado, cumplir con la asignación oficiosa del 

juzgador y por otro cu~plir con la petici~n d~l sujeto aetivo 

del delito para que lo represente. 

La Ley de la Defensoria de Oficio del Fuero 

Com~n en el Distrito Federal, enmarca lon dos aspectos 

referidos y, al i¡ual que su homóloga del fuero federal tiene 
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como obligaci~n la de prestar servicios legales de quien lo 

solicita. Esta Ley aduce a la defensa de oficio de la misua 

manera que la anterior: ~Articulo 2o.- En asuntos del orden 

penal, la defensa sera proporcionada al acusado en los 

terninos del articulo 20 1 fracci~n IX de la Constituci~n 

General de la Republica·. 

9) CONCEPTO QUE SE PROPONE. 

En estricto sentido la defensa de oficio es 

la desi¡nacion de un abogado defensor que hace un juez a un 

acusado qu& no ejercito el derecho concedido para nombrar 

uno de su nayor conveniencia. 

Globalizando lo que representa en nuestra 

le¡¡islaciÓn la defensa de oficio, ~sta es, una inotituoiÓn 

basada en el equilibrio procesal que debe tener todo proceso 

judicial, equilibrio que es consecuencia del principio 

acusatorio por el ousl se erige nuestro régimen juridico, 

reconociendo que el procesado es parte y por lo tanto tiene 

derechos procesales, los cuales no alcanzan vnlor pr~ctico 

aientrfts no se autorice para ejercitarlos a una persona con 

conocimientos uuf icientes y que no 808 objeto del 

procedimiento, dejando de lado lo pecuniario. realizando 

servicio gratuito para quien econ~aica~ente no puede contratar 

10 1 bien para las. personas que la e ligan o bien, supliendo la 
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taita de nombraniento por parte del obligsdo. 

La defensa de oficio resulta sor una 

institución consa~rada constitucionalmente para lograr un 

equilibrio procesal entre la acusación y el inculpado. desde 

el nonento en que es aprehendido este y, por falta de 

elección de un defensor autorizado para patrocinarlo. 

La defensa de oficio en sentido acplio es la 

eJercida por un abogado adscrito al lugar en que tiene 

verificativo la etapa procedimental y que es asignado por au

toridad administrativa, judicial o por el mismo reo, o bien, 

por haber solicitado su intervenci~n persona necesitada de 

ello, o qu~ no tiene medios economices para paaar uno 

particular. 

El srtÍculo 127 bis. del CÓd1go Federal de 

Proced1nientos Penales ya retornado senala que en Aver1~uac1Ón 

Previa cualquier persona tendrá derecho a ser asistida por un 

abogado nonbrado por ;1 y que ten~a que rendir declaración. 

El precepto mencionado es una novedad en las 

reforaea del 8 de enero de 1991, a nuestro entender se trata 

como se menciona, de un derecho otorgado cualquier peraona 

que vaya a rendir declaraci~n. con lo cual anplia obligaciones 

a loa defensores de oficio. dado que la per&ona que vaya 

declarar puede nonbrar a uno de oficio, pues en el articulo 

senalado no delimita al personal de la defensoría. El unico 

requisito es que la persona lo no~bre pars que lo asista y el 
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abogado podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante 

si éstas son inconducentes o contra derecho. 

C) EIDENTOS DEL CONCEPTO QlE SE PROPONE. 

Sin lugar a dudas el concepto propuesto 

requiere de una nayor explicación y de una delinitaciÓn en 

todos y cada uno de sus componentes: 

La adscripción, que es la agregacion de una 

persona al servicio de un cuerpo con una determinada 

finalidad. viene a ser hablando de la defensa de oficio la 

indicaci~n de quo un abogado perteneciente al cuerpo de 

defensores de oficio se agregue a un cuerpo de personas que 

realizan funciones de autoridad (como lo son loe Juzgados o las 

Agencias Investigadoras del Hinisterio PÚblico). ao~ando de 

independencia a dichas autoridades, teniendo como finalidad 

atender todos los casos en que sea requerido o designado en la 

jurisdicción de la autoridad y en el mismo lugar en que labora 

dicho Órgano. 

La etapa procedimental en que puede tener 

intervencion el defensor de oficio puede ser diversa, tal como 

ya se he hecho notar. asi se puede ver que es necesaria la 

defensa desde el momento de la aprehesiÓn. es entonces en la 

averiguacion previa y momento de su declaraci~n 
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minísterial. que el defensor se haga cargo de hacer etectivo 

el derecho de defensa que tiene el indiciado, de asesorarlo.de 

conocer y ;ticamente difundir a los familiares la situación 

jurÍdica del acusado, etc., sin eabargo, de igual aanera que 

la profesión libre de los abo~ados , los defensores de oficio 

taabién tienen que conocer desde el co~ento c~s recato en que 

se di~ el ilicito hasta la conclusión del procedimiento en que 

se sentencia al procesado, es decir. que desde que se tiene 

noticia de un delito la defensa de oficio puede estar presente 

como en los locales de Agencies Investigadoras, juzgados de 

priaera instancia, en apelaci~n y a~paro, intentando que su 

intervención ses sinilar a la de los abor;ados p11.rticulares, 

conociendo desde que es detenido un pr~sunto respJnsable y 

hasta la sentencia de c~alquier instancia. reiterando que es 

por tal razón que la defensa de oficio se puede dar en 

diferentes lugares de la adainistrnci~n de Justicia. cooo en 

Averiguación Previa, juzgados de paz, de primera instancia, 

etc. 

Autoridades administrativas, este elem~nto 

integrante del concepto propuesto se rofiere a la cal1d5d que 

tiene la autoridad que conoce disposición ~¡ 

solicitante de abo~ado defensor. y por ende la autoridad quP 

bien puede ser el Hinisterio P~blico o un ju~z Calificador 

designe la defensa al personal de la detensoria de oticio 

adscrito a su jurisdicci~n. 
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Autoridad judicial, que al igual que las 

administrativas tiene la facultad de designar defensor al 

inculpado que no lo haya hecho y que 

JuriedicoiÓn. 

este bajo su 

Persona obligada a designar a su propio 

defensor, es aquella que se ve envuelta en una investigacion o 

proceso, por lo que deber; designar uno aun cuando no tenga 

los medios econÓmicos para poder pagar sus servicios. Bste 

elemento cobra importancia debido a la situac1on 

sooio-econÓaica de nuestro paisj en el que la msyoria de 

ciudadanos no cuenta con tal capacidad y es donde gracias a la 

Oefensorla de Oficio no es aenoocavada en su .. total id ad .. la 

¡arantla de equilibrio procesal de las partes. 

8.- El DERECHO DE DEFENSA. La naturaleza ha 

dotado de especiales facultades a todos los seres vivos que 

la integran, facultades que podemos catalogar cono instintos 

y puede haber varias clases de instinto, coao por ojonplo el 

de supervivencia. el de alimentaoion. el de procreación. de 

adaptaoion, do defensa, etcetera; es decir, qu~ el instinto de 

defensa otorgado por la naturaleza a todos los seres vivos, 

sores que realizan su ciclo de vida en un concordante 

ecosistema, defendiendose de sus depredadores o bien del ~edio 

ambiente, no es exolusivo de los seres humanos, por lo tanto 

podecos deducir que la defen&a no ea un derecho o facultad que 
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el mismo hombre se otorga, sino que por el contrario, es 

intrínseca a si mismo, pues la misma naturaleza se la ha 

otorgado como a todos los den~s seres vivientes. 

Razonamiento que produce una verdad un tanto 

oculta para el honbre, poro l~gica. De esta manera tenemos que 

la defensa es nuy antigua, lo que no es tan antiguo es el 

derecho otorgado por el mismo hombre para detenderse de una 

acusación, sin embargo la defensa propiamente dicha aparece 

sobre la tierra desde que el hoTibre la cataloga asi, pues al 

verse con la necesidad de defenderse para sobrevivir en contra 

las inclemencias del tiempo, aniTiales y de si mismo lo nonbra 

a ese instinto defensa. 

La defensa que hace el hombre en contra de 

sus semejantes le obliga a reconocerse y por ende e garantizar 

el derecho a ese instinto, aun cuando en la evolución del ho~

bre veaos que él nisno se licita de ese derecho al concebir 

regi11enes que lo abolieron, en ln actualidad s1g1Je ciendo el 

reconoc1micnto de algo irih~rcnte a ~l y las leg1slac1oneG do 

todo el mundo lo consagran co~o algo inviolable. 

A pesar de la calidad quo tiene el derecho de 

defensa, ésta se da en segundo termino ante la prctenai~n 

punitiva, o sea, si habla.nos en térninos prácticos y jurÍdicos 

al cometerse un delito nace la pretensión de casti¡ar y 

simultáneamente ol derecho de defensa, pero nunca antes 

de la pretensión, pero pr~cticanente nace cuando el dete-



nido ejerce su derecho a la defensa, cosa que juridicamente no 

paaa puea como ya ae ha dicho la pretenaion y la defensa surgen 

de •aner• simultanea. 

Entrando en materia situeaonoa en el proceso 

penal dentro del cual el derecho de defensa es una inetitucion 

juridica que comprende al imputado y al defensor, elementos 

que unidos dan tal institucion; debeoos precisar el alcance de 

la ¡arantia contenida en dicha institucion juridica, la cual 

tiene como tuncion especifica la de lograr un equilibrio con 

los demaa or¡anos que intervienen en el proceso, independien-

temente de loa resultados que conllevan tal equilibrio como 

son: peticionar lo conducente y legal, tiscali:ar el buen 

seguimiento del procedimiento y proporcionar la asistencia y 

asesoramiento al procesado evitando cualquier acto arbitrario 

de los dem;s Ór¡anos del proceso. 

El ideal hasta ahora inalcanzable de todo re

limen de derecho es obtener una justicia eficaz y para ello la 

defensa en juicio supone que las partes deban encontrarse 

en condiciones de hacer valer aus derechos de acuerdo con la 

norma procesal. la cual al reglamentar esa facultad puede 

conaagrarla para hacer an~loga la defensa con las dem~s partea 

con la finalidad social de obtener una justicia eficaz. 

El derecho de defensa por todo lo 

anterioraende expuesto, es el reconoci•iento hecho por la Con! 

tituci~n para lp¡rar un equilibrio entre las partes de un 
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proceso y que se rogla~enta en la fraccion IX del articulo 

20 constitucional cono un derecho subjetivo que tiene ol 

individuo frente al Estado, 

9.- NATURALEZA 

Hay en este punto un debate sobre la verdadera 

naturaleza juridica do la defensa do oficio en el proceso penal, 

por lo que debenoa estudiar todos los puntos de vista 

relacionados, para poder acercarnos a la naturaleza y aclararla. 

Se especula principalmente dentro de tres 

hipÓt .. oio: 

-Considerada como un• ropreaentaci;,n del 

procesado; 

-Un auxiliar de la justicia. y 

-Como un Ór¡ano imparcial de la anterior. 

Analizando la prlnera eapeculaci~>n podemoer 

atirmar que, la repre~entaoiÓn, aun cuando ejerce funciones 

eatablecidas por ley y contando con la voluntad del procesado, no 

reúne el defensor los elementos del mandato~ ya que la actuaci~n 

del defensor al igual qua su designación es totalmente apeQada 

derecho y no coco sucede en el mandato que la designactOn y 

actuación queda al arbitrio de las partea. 

Dentro de esta prioera hipótesis podeaos se~alar 
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como ya aa indico, que en este tipo especial de representacion el 

defensor no queda sujeto a la voluntad del procesado, y por el 

contrario la ley concede plenas facultades sin previa consulta al 

defenso, pues con libertad de actuacion, puede, sin duda alguna 

·llevar al cabo una defensa inteligente y lo mas importante, la 

interposición de recursos legales necesarios, sin olvidar que 

actuando por cuenta propia siempre debe ser en beneficio de su 

defensa. 

Lo que es indispensable a nuestro parecer, en 

lugar de asesorar, informar del modo de actuar de su defensa 

dontro del juicio y en el juzgado, pues consideramos muy ditÍoil 

la buena comprension por parte de la persona que est~ tras las 

rejas de su situacion juridica, el procedimiento judicial y la 

etapa que guarda su asunto, debe entonces informar de cono 

comportarse y pedir su colaboraci~n, pues de esta forma so creara 

un binomio procesado-defensor que lograr~ un eQuilibrio prooeaol 

técnico oon la acuaacion. 

A pesar del analísis planteado, no se le puede 

otoraar el caracter de representante informante (asesor) al 

defensor, ya que tiene deberes y dorechoa que hacer cumplir 

dentro del proceso y fuera de el. 

La segunda hípotesis considera al defensor cono 

un auxiliar de la justicia y, sin duda alguna que si lo es, 

si es un auxiliar, pero de la administración de justicia, en 

razon de la obli¡acion de aportar pruebas, interponer recursos y 
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en general de bÚsqueda y aclaración de la verdad hist~rica en un 

juicio penal. sin ecbargo esto Último aoarrearia en 

olrcunstanoias justas. el chocar y romper un principio de ética 

profesional como lo es el secreto profesional 1 y comunicar 

los jueces todos los inf'or11es confidenciales que hubiese recibido 

del inculpado. 

En la Última hipÓtesis planteada, 60 sitúa al 

defensor COllO un Órgano imparcial de la justicia, es decir. como 

un siEple colaborador d9l proceso penal. cosa que la defensa de 

oficio tiene muy justificada actualmente. por que, los de(ensores 

adscritos realmente na benefician al procesado con una buena 

defensa, sino por el contrario, ya que al hacerse cargo de un 

procesado y de su defensa cu~plen con su trabajo, pues sÓlo al 

aportar pruebas, conclusiones, actuftciones interposición de 

recursos, sin tener una claridad sobre la verdadera defensa. 

resulta que con todas sus actusciones aportadas se intesra todo 

un expediente y por lo tanto, ayuda a terminar el procedimiento 

penal en que intervino; más no podemos olvidar que el deber ser, 

o al menos lo que exige la ley, el principio de legalidad que 

gobierna al proceso penal mexicano y a su carácter acusatorio, en 

el que destacan en forrr.a principal: la acusación, la de tensa y la 

desici~n. haciendo que las dos primeras deban tener una iQualdad~ 

dejando a un lado las practicas deshonrosas para no se¡uir 

desvirtuando la verdadera función de la defensa. 

se 



En nuestro concepto, y tal como lo afirma Carlos 

Franco Sodi el defensor "obra por cuenta propia y siempre en 

en interes de su defenso".'ª', 

El Defensor logra sin duda alguna, un equilibrio 

entre acusacion y defensa, por lo que no hay que menospreciar a 

la deft!Jlsa de oficio que, por designac1on (no por mandato de juez 

o de ley) actúa al igual que un defesor particular, por lo que se 

integra como cualquier unidad al todo, surgiendo la defensa 

creada por ~1 y el procesado, lo cual hace que la defensa de 

oficio forme parte material, como sujeto integral de la relaci~n 

procesal que deduce derechos, de igual forma que lo hace 

~ualquier otro abogado defensor. 

La defensa se ubica precisanente al contrario de 

la parte acusadora, integrada por el ofendido y por el Hinisterio 

Publico, personas que reclaman una decisión jurisdiccional 

respecto a la pretension que en el proceso se debate, teniendo la 

defensa que ser de igual poderlo que la anterior, es decir, si ~e 

da una acusacion, ee debe dar oportunidad a la defensa de 

integrarse como tal, es por esta razon que la defensa de oficio 

la consideramos sujeto integral de las partes en el proceso penal 

y especialmente de la contraria a la acusadora, tornando un 

binomio entre el procesado y el dotensor designado o elegido. 

i•u C\l por CoLin •o.r1c~a. Ob C\l, P• HZ 
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Tal hemos dicho, coao el ilustre H icoto 

Alcalá-Zamora y Castillo que la igualdad de las partes y en 

especial da laa intagrantea del proceao panal astan bien 

detlnidas, pero ~l afirma al preguntar ·· Cual es el alcance de 

esa igualdad? por de pronto, pese al recordado propÓsito de Lib~r 

Judicio RuD, no se trata de igualdad econ~nica. En este sentido, 

lo Único que el legislador puede hacer es implantar la justicia 

gratuita o bien asegurar al litigante pobre, en una u otra forma, 

el uso de un patrocinio forense no recunerado. Tampoco consiste 

en asegurar ambas partes la igualdad t~cnica en la conducción del 

proceso ... Entonces, la igualdad o bilateralidad, cono ta11b1en se 

le denomina, se reduce brindar acbas partes las mi~mas 

oportunidades jurÍdicas de ofrecer y de pedir a todo lo largo del 

proceso, sin que impliQue derecho a obtener, que dependerá del 

fundamento de las pretensiones deducidas o, n~s exsctanente, de 

la caliticaciÓn que de ellas haga el juez··.'ª 11 

El 1nestro Carlos Arellano Garcia, indica que la 

expresión "Parte" es un vocablo latino "Pars, 

gramatic~lmente es la porci~n de un todo. 

pnrtis" y 

''Dentro del proceno que es el todo la parte s&ra 

la porción del proceso"., .. , 

caz1 Alca.la. za"'ora. y Ca..h\lo, thc•lo, ~•l ... 1:1\oa de T.or: o. oer.ero\ 
a Hl•lono. del Proea•o. T. 1. M ... ,.,.rp• &-••· U. M. A. w. ln•h· 

lulo de lm,1•~tl90.C\onaa ..lur~d~ca.a. Wa•u;o.iP74. p. z•z. 

Ata\la.no Oo..rc l ,o., Ca.r!~•· Taor lo Oar.eral id.al Proceao. IEdu:. -

za. icd. porrua. W••lco. i"94. p. t7l. 
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Con todo lo anterior bien podemos ampliar lo que 

hemos dicho de la naturaleza jurÍdic~ de la defensa de oticio 

particularmente en materia penal quedando de la siguiente manera: 

Bs la institucion juridica que forna parte 

integral de la relacion procesal, coadyuvante del inculpado, que 

¡uarda.la posicion en contrario de la acusacion hablando de 

tecnica juridica y recursos economices cuando el procesado carece 

de tales medios o si los tiene y se niega a designar una persona 

que lo defienda. 

10. FllES. 

Repetitivamente senalando que la defensa es un 

principio de igualdad obligatoria en todo proceso legal y un 

derecho inherente al hombre, es lÓgico pensar que los fines 

mediatos se reducen a unos cuantos, oomo la aejor adninistraciÓn 

de justicia y lograr un equilibrio procesal con la acusaoi~n. 

al traves de otorgar la gnrantia de defensa de oficio en los 

casos en que deba realizarse por no haber otra torna de garanti

zarse; se habla de i¡ualdad en todos los aspectos como: profe

sional. economice, jurÍdico, social, polÍtico, etc. 

La defensa de oficio personalizada por la 
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instituc!~n dependiente del Departamento del Distrito Pederal 

llamada Defensoria de Oficio, tiene por objeto a ¡randas rasgos, 

patrocinar a todos los procesados que carezcan de defensor 

particular o en los casos en que se ha desi¡nado en términos de 

la fracción IX del articulo 20 constitucional. 

En materia penal la necesidad de asistencia 

profesional al procesado es muy grande, ya que, no s~lo puede 

gozar de tal ¡arantia el que carezca de medios economices para 

asesorarse y patrocinarse por un abogado particular, sino que 

aun, el que no desee hacerlo teniendo los medios para ello 

(logrando con ello un equilibrio no querido, pero que sin 

embargo, ayuda para tenor una verdadera sociedad do derecho), 

podra contar con un ñefensor para que en base a la Constitución 

General de la Republica, se logre un equilibrio procosal. 

causando que el r~gimen de derecho vigente nos detienda de 

nosotros nisnos; evita que un inocente pague una pena en lugar de 

otro por falta de abogado que lo defienda, en otras palabras, 

la defensa de oficio hace mas justo el proceso ponal coopenaando 

a los econ~micaaenta d~blloa o ignorantea del dor~~ho frente al 

Óraano persecutor de los delitos. 

Lo anterior es un tanto utÓpioo pero necftaario, 

porque Khi donde hay un individuo realmente responsable de la 

cooisiÓn de un delito, con medios economicoa suficientes para 
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contratar a un profesional del derecho y teniendo el desprecio de 

éste, no acepta llevar su causa, por lo que le queda acudir con 

uno que considere que el derecho de defensa es algo nato en el 

hombre Y que una causa por repulsiva que sea debe ser defendida, 

por que de esa manera se defiende el honbre del hombre mismo. 

Por lo que el defensor penal tiene sobre sus espaldas la 

responsabilidad de lo¡rar una estabilidad social al trav;e de su 

intervencion, y la institución de la defensa de oficio en gran 

cedida logra una porciOn de la finalidad descrita. 

A pesar de los fines que se exaltan, la defensa 

de oficio o de pobres ha sido degenerada y tal como lo senala 

atinadamente el autor Angel Ossnrio al referirse un aspecto 

ne¡ativ~ de la defensa de pobres que: notro aspecto tiene la 

defensa de pobres, mas profundo y arave: el del abundante 

inmoralidad y los punibles fines con que se utiliza el beneficio 

de pobreza, de¡enerando frecuenteoente en ganzua para forzar las 

cajas de los ricos o en llave ingless, con que amena:ar la 

tranquilidad de los pacificos.·'" 1 

Lo expresado por el ilustre autor se aplica 

nuestro derecho penal al referirnos a la defensa de oficio, pues 

muchos procesados reincidentes se ven amparados con tal garantía 

la•I, O..OhO, A""l•l. El A\"'4 de lo To¡o.. Cd\Cl.. 7o.. E.d. E, .J. E.. A. 

Ar9enhna.. tP7i, tll. ZOI.. 
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y no se preocupan por no volver a delinquir, por supueato 1 cuando 

sean detenidos, de antemano saben que gozan de una detensa 

gratuita que por lo nenos les dirá que va a pasar y a patrocinar

los lo mejor posible. 

En cuanto a los fines inmediatos principalmente 

oonsiderano& la defensa del acusado y por consecuencia buscarla 

exculpación o pena minima del nisno, tinas entre otros imprescin

dibles. 

Para Olga lelas y Elpidio Ra11irez la defensa del 

acusado significa: 

"a) Escuchar del acusado la versión del hecho 

que se considera delictivo; 

b) Conocer el contenido de todas las 

constancias procesales a tin de conocer bien el hecho punible Y 

estar en posibilidad de refutar la acusacion¡ 

e) Buscar las pruebas que rearirmen la 

inocencia del acusado o al nenas, lo favorezcan en relaci~n a la 

pena, para ofrecerlas y deeaho¡ar las ante el organo 

jurisdiccional 

d) Solicitar la libertad provisional, cuando 

proceda; 

e) Solicitar del juez el auxilio para el 
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desaho•o de las pruebas; 

t) Interponer los recursos procedentes; 

g) Pedir al ~rgano juridiccional la absoluci~n. 

o, al menos, la pena menos desfavorable (conclusiones). 

h) Estar presente el defensor en todos los 

actos del procediciento". e"' 

Por otra parte el Reglaaento de la Defensoría de 

Oficio General. que regula al ambito federal en su articulo pri

aero, fraociÓn I, indica: 

"Articulo l.- Son atribuciones del Jeto del cuerpo de 

defensores: 

l.- Gestl-~gr, en la forma que corresponda. cuanto fuer~ 

conducente a obtener pronta y cumplida justicia en favor 

de los acu&ados;~ 

La anterior tracción otorga la defensa a loa 

acusados coordinada por un Jefe de Defensores de Oticio, esta 

disposición aunada al igual primar articulo del Regla~~nto.de la 

Defensorio do Oficio del Fuero Común en el Díatrito Federal, 

d~sarrolla racionalmente la i~particiÓn de justicia al equilibrar 

la defensa y la acusación. La defensa concebida coco medio de la 

iapartici~n de justicia. queda clara en las disposiciones ya 

i.,J, i:a!.u. o!.eo. y •o.•'" r•s. 1:\p,.dl,o, e!. 9\.~\•ro1G Proc•.o\ "•~!. 

Cn \a. Co"9hl1.1C::\~"-• Sd. Port.:G. N•nco, lP?P. p •• ,. 
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se~aladas y como fin de la defensa de oficio aun mas en la 

segunda norma citada, que a la letra dicta: 

"Articulo 1.- Dentro de los t;rr1inos de este reglamento y 

leyes vigentes, el Cuerpo de Defensores de Oficio del 

Fuero Común proporcionar~ la defensa necesaria, en 

materia penal. a las persones que lo soliciten ; y ••• " 

En cuento a fines se ve reducido a unos cuantos 

este punto, sin embargo, los consideracos medulares. 

Regresando al Reglanento de la Defensoris de 

Otioio General del Fuero Federal, en eu ya citado articulo 

primero, softala las atribuciones del Joro del Cuerpo de 

Defensores. contando que en sus fracciones III y IV, en lu¡ar de 

presentar un informe a oficinas dependientes del Departamento 

del Distrito Federal, se presentaran la Suprer1a Corte de 

Justicia de la Nación. informe de las defensas llevadas a cabo 

por el cuerpo de defensores a su cargo y adscritos a los juzgados 

do distrito y tribunaloo do Circuito do la Rop~bllca. 

Las anteriores fracciones dan pauta a la defensa 

de oficio en materia penal en juzgados de Distrito y Tribunales 

de Circuito¡ como ya mencionamos antoriormente. la dufenaa de 

oficio practicada en loe juzaados del fuero federal tienen un 

punto mas en contra que la defensa llevada en los juzaadoa del 

tuero oomun 1 pues. dicha defensa esta coordinada por la propia 

Suprema Corte de Justica do la HaoiÓn, ea decir, La misma 

dependencia que se encarga de juzaar, se encarga de defender. 
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realizando una funci~n muy conservadora en cuanto a defensa se 

refiere, pues su misno personal no se va a encargar de entorpecer 

su labor, sino por el contrario codyuva en el procedimiento y con 

el juziado, nas no representa en la pr~ctica una figura separada 

·del organo jurisdiccional, es simplemente una figura de relleno, 

que viene a complementar a la parte llamada defensa, que tiene 

que estar formada por el procesado y su defensor. 

Lo anterior nos hace remitirnos en este estudio 

a la defensa de oficio que se practica en el fuero conun y 

principalmente en el Distrito Federal, pero cabe hacer mención 

del articulo 5to. de la Ley de la Defensoria de Oficio Federal 

que a la letra dicta: 

"Articulo So.- La defensoria de Oficio en el 

ramw federal se compondra de un jefe de defensores y de los 

defensores que sean necesarios, a juicio de la Suprema Corte de 

Justicia, ª"""~n las circunstancias. Cuando las laboree do un 

tribunal no ameriten el nombramiento de un defensor adscrito a 

;1, se encomendara el ejercicio de la defensa de ofioio a la 

persona que deeempene el mismo cargo en fuero comun, si no se 

opusiere a ello el ¡obierno local, y si no hubiere derensor del 

fuero comun, se encaraara do la defensa el defensor que con el 

caracter de oficio nombren los reos en cada caso, o los 

tribunales, en su defecto. Estos defensores cubrirán sus 

emolumentos, conforme a arancel, por cada defensa. Los defensores 

del tuero común a qpienes se les encomiende la defensa de oficio 
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en materia federal, percibirán las remuneraciones que en cada 

caso se les fije en el nombraniento respectivo. No rige para lo• 

defensores ocasionales nombrados por los reos o los tribunales, 

lo dispuesto en los articulas 10, fracción VtI, y 11 de esta Ley. 

Lo anterior es relativamente bueno, ya qu& si no 

se encuentra defensor da oficio del ratlO federal, la defensa 

podria ser llevada por uno del fuero comun. Defensor que no 

conoce mucho de la materia federal, pero que al nenos hace 

oaabiar el panoraaa dol proc~dimiento que se le siga al 

inculpado, pues su detensor no pertenece al sistema y al 

prooedi11iento. 
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1t ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

a) HUHAHOS: El elemento humano oa sin duda 

imprescindible en la defensa de oficio, pues es la persona quien 

materializa la aarantia que se estudia, pero no cualquier persona 

pueda llevar al cabo una defensa frente 8 un organo 

jurisdiccional, es decir 1 el elenento humano a quien nos referimos 

es la persona que tiene conocinientos del derecho y nas aun, 

particularmente debe ser perito en la materia penal. 

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley de la 

Defensoría de Oficio del Fuero ConÚn en el Distrito Federal, el 

personal de dicha dependencia tiene el grado de servidor pÚblico 

contribuyendo a la pronta y expedita procuraci~n e inpartici~n de 

justicia, es entonces que los defensores de ofioio son tonados 

oono parte de la administraci~n de justicia, personas al servicio 

del pÚblico que requiere los servicios de un profesional del 

derecho el cual ayuda a agilizar la procuración e imparticiÓn de 

justicia. En cuanto a los defensores del fuero federal. el 

articulo 3o. transitorio de la Ley de la Defensoría de Oficio 

federal los seNala como funcionarios pÚblicos, atribuyéndoles la 

responsabilidad por los delitos y faltas oficiales en que incurra 

dicho personal. 

Independientemente del calificativo o funci~n 

que tenga el defensor de oficio, ~ate tiene que reunir ciertos 
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requisitos los cuales son: 

Primero tal cono reza el articulo 9 de la Ley de 

la Defensoria de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal: 

"ARTICULO So.- Para ser nombrado Defensor do Oficio deber; 

aprobarse el examen de oposición que al efecto deteroine 

el Oepartu:i~nto." 

El examen versa sobre cualquier aspecto 

relacionado con las materias en las que interviene la defensa de 

oficio, por lo que se presupone que si el examen de oposición es 

relacionado con la materia penal, la persona que lo presenta 

deberá tener los conocimientos suficientes en dicha area. 

Adem~s del requisito de tener conocimientos 

especificas del ares en que se va a laborar debe tanbi~n. tal como 

lo marca el articulo 15 de la Ley citada: 

"ARTICULO 15.- Para ser defensor de oficio &a requiere: 

l.- Ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de euu 

derechos1 

11.- Ho tener mas de 60 anos de edad, ni nenoft de 21 el 

dÍa do la designao!Ón; 

Ill.- Ser Licenciado en Derecho con titulo legalmente 

expedido y registrado en la Dirección General de 
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Profesiones de la Secretaria de Educaoion publica. 

Los anteriores requisitos entre otros mas, son 

los que debe contener todo elemento humano que esta al servicio de 

la Oefensoria de Oficio. nosotros consideranos lo anterior lo nas 

relevante e importante dentro del elemento a estudio, pero debemos 

hacer incapie en que dentro del elemento humano debe contenerse el 

principio de servicio eficiente etica y profesionalmente hablando. 

Bl articulo 14 del mismo ordenamiento indica 

que la defensor1a contara con el personal necesario para poder 

cumplir con las obligaoiones de su causa, lo importante es 

delimitar el personal necesario y si cada juzgado requiere de por 

lo menos un defensor de oficio, debera haber tantos defensores 

como numero de juzgado~ haya, pero el nisao articulo de 

referencia desplaza tal hipotesis al condicionar lo necesario a 

lo que dicte el Presupuesto de Egresos del Departamento del 

Distrito Federal. 

Lo anterior se refleja en la práctica pues, no 

existe materialmente la defensa de oficio en muchos juzgados. por 

lo que. se deja en un estado de indefensión a los procesados. 

imponiendo un estado de derecho parcial y muy austero con 

respecto a la defensa. 
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necanieaos idOneoa par• da~le existtncia, eficacia, orde" y 

dignidad a esa inst!tucion jurtdioa. 

Lo anterior es logico y con$tltuye la base y 

&u$tentaoiÓn jurídica d~ la instituci~n a estudio, tal coQo se 

entiende a la de!ensb ésta se constituye como un dereeho 

inherente al honbre, derecho reconocido en nuestra Constitución 

Politioa y por lo tanto debe reoonocbrse que lo juridieo tiene la 

mayor inportancia en relación a la defensa d~ oficio. 

Psts dar la sustentaoi~n d6bida ~encionaremos 

tan s~lo el narco Jutidtco que regula la institución a~noionada, 

el cual oa el siguiente; 

LEY DE LA OEFENSORIA OB OFICIO FEDERAL. Publicada en el 

Diario Oficial do la Federación el dia 9 de feberero de 

1922. 

REGLAKEHTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO GENERAL. Del m1omo 

ano .. 

REGLAMENTO DE LA OEFEHSORIA DE OFICIO DEL FUE~O COHUN EH 

EL DISTRITO FEDERAL. Publlc•do en al Diario Oric!al de la 

Foderac!Ón el 29 de junio do 1940. 

LEY DB LA DEFEHSORIA DE OFICIO OEL FUERO COHUH EN EL 

DISTRITO FEDERAL. Publicada el 9 da diciembre do 1967. 

ACUERDO por al qua ae crea al SlSTEHA DE OEFEHSOR!A DE 
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OFICIO EK EL DISTRITO FEDERAL. Publicado el 6 de abril de 

1989. 

L• base que tienen todas las anteriores 

leyes y re¡lanentos es la f raocion IX del artioulo 20 

constitucional. 

c) ELEMENTOS AUXILIARES. Dentro de este ele•ento 

consideramos a todo aquello que coadyuva la preataci~n del 

servicio de defensa gratuitaJ y si entendemos que la defensa 

de oficio se lleva a cabo por un abogado debemos en primer lugar 

pensar en el personal auxiliar de todo abogado. tal como lo es: 

Kecanografos y taqui¡rafos, de acuerdo coao lo 

se"ala el articulo eo.del.Realamento de la Defensoria de Oficio 

G~neral. Bate misao artículo hace referencia a otros aapleadoe. 

personal que por su trabajo auxilia de alguna manera a la detensa 

de oficio, pero no de manera t;cnica como lon primeros. 

Es indudable la trascendencia do labor que 

realizan las personas aludidas, pues son necesarias para que el 

abo,ado defensor pueda ocupar~e de la •anera material y subjetiva 

de sus defensas y no tenea Que preocuparse de la forma y su 

elaboración, además que es sabido de todos los &botados, la 

necesidad de una buen aecanÓ¡rafo y organizador de oficina, quo 
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facilite el trabajo del profesionista. 

Por otra parte la Ley de la Defensoria de Oficio 

del Fuero Comun en el Distrito Federal, da pauta a la intervencion 

de loa tecnicos de las diversas areas de las ciencias y en 

especial de las que mas tienen utilidad y relacion con el derecho 

penal. 

A nuestro entender, consider&11os a los peritos 

como imprescindibles para una buena defensa, y dependiendo de la 

facilidad con que estos coadyuven con los abogados de oficio se 

tendrá una mejor defensa en lo tecnico y practico. 

Es el articulo 23 de la Ley nencionada, el que 

alude a la intervenci~ de los peritos, aoi como tambi~n la 

ubicación fÍsica y sus deberes dentro del cargo conferido en una 

causa. 

Los elementos constitutivos auxiliares se 

complementan con los trabajadores sociales, que dentro del drana 

penal tienen una relevancia gigantesca, por lo que estamos seguros 

que con tales técnicos se eleva a~n m~s el grado de altruísno y se 

complementa el servicio prestado por la defensoria. Es por tal 

razon 1 que si estudiamos lo que es la defensa de oficio 

técnicamente hablando diremos: que es una instituci~n que se 
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integra con profesionistas y auxiliares, que realizan 

funciones de servicio p~blico, para beneficio de los econoaicaaen

te débiles, sin eabargo resulta en realidad que dicha institucion 

deja mucho que desear, precisamente, por las personas que estan 

a cargo de la defensa de oficio y que la dirigen. 

Es el articulo 24 de la Ley en estudio el que 

indica la participacion de los trabajadores sociales, adeaas que 

es interesante dicha relacion e inclusión en la prestac1on de los 

servicios de la Defensoria por que, es sin duda un servicio que 

ayuda a los procesados de todas clases sociales y a sus faniliares 

adem;s de realizar algunas funciones que en la práctica le corres

ponder Ían al abo¡ado y en especial le son respectivas al abogado 

particular, cono son: 

La tranitacion de fianzas para obtener libertad 

provisional del inculpado; 

Promover la exoarcelacion cuando ha reaultado 

del proceso o de la etapa del mismo, la libertad en cualquier 

forma jurÍdica. 

Ademas los estudios sociales, familiares, 

eoonomioos, laborales y culturales son de ¡ran ayuda para el 

abo¡ado de oficio, pues representan una visión más clara de la 
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personalidad de su defensa, del entorno en que se desenvuelvo, do 

su situación econÓnica, de su educación y cc~portanicnto; si el 

defensor aprovecha un estudio de este tipo, podr~ si lo considera 

conveniente, utilizarlo como prueba para acreditar cualquier hecho 

o circunstancia en la que base su defensa, por lo que este 

auxiliar definitivamente se vuelve de igual forma que los 

anteriores en icprescindible para la prestación de los servicios 

de un defensa de oficio apegada a derecho, t~cnica, práctica Y 

1ratuita. 
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CAPITULO Ill 

El.. PROCEOIMIENTO PENAL 

12.- Concepto. 

13.- Etapas (averi1uao.on previa). 

14.- Proceso penal. 

a) Objeto. 

b) Fines. 

15.- Relación juridioo procesal, 

- Sujetos. 



m: l~ 1.11. 

12.- CONCE'.PT O. 

El procedimiento es un conjunto de actos 

~ucesivos enlazados unos a otros para el logro de un fin 

especifico. de acuerdo con el maestro Col in sánohez. t>dli 

Podemoa observar que el concepto anteriomente 

mencionado se encuentra en un sentido amplio, puee habla del 

procedimiento en general, por lo que trataremos de exponer los 

conceptoe da algunos autores, liaitándonoa ~nicamente al campo 

penal. 

Es sin duda la terminolo~ia un problena que 

jebenos aclarar y manejar correctamente, pues renulta que palabras 

como procedimiento, proceso y juicio, suelen confundirse y esto lo 

podenca observar desde los albores del derecho, siendo los 

primeros Juristas quienes no pudieron tener el alcance para poder 

distinguir adecuadamente los vocablos en cuestión; lo cual se 

puede corroborar en la Hacuela Clásica con su nas grande 

exponente, Francesco Carrara, quien utili%Ó los tres vocablos coao 

sin¿nimos al senalar que el procediniento o juicio:-es un conjunto 

de actos solemnes con que ciertas personas, 

autorizadas para ello, y observando el orden y 

\941. COL\ n •a.nch••· Ol.l\l\•rri.o. Oer•i:;.ho M•?C\CCl""O deo Pr0<;_.,,.,•nloe 
Peno.le•. Eche. ua •. Ed. Porruo.. weueo. l~P. p. •• 
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determinados por la ley, conocen acerca de delitos y de sus 

autores, a fin de que la pena no recaiga sobre los inocentes sino 

sobre los culpables"' .tnl 

A pesar de la utilización equivoca que se 

realizó por mucho tiecpo, actualmente tenemos ya muchos conceptos 

que separan los vocablos en estudio, pero para efectos de este 

estudio sÓo citarecos aquellos referentes al procedimiento penal. 

Tomás Jofre distingue •l definir el 

procedimiento penal cono: "una serie de actos solemnes, nediante 

los cuales el juez natural, observando for=as establecidas por la 

ley, conoce el delito y de sus autores, a fin de que la pena se 

aplique a los culpables·· .... , 

En nuestra consideración. el anterior concepto 

resulta de poco alcance, pues. sólo contempla al organo 

jurisdiccional, talt~ndole elementos importantes que integran un 

concepto completo, tales cono el enunciar al organo persecutorio, 

quien es el iniciador del proced1niento, a&i como al organo de la 

defensa co~puesto por el abogado defensor y el inculpado. 

Par\• 0.P'era.l, Vol. 11. • .... notl AH••· IP'•. 

tal. Jolre. Tol'l'I~•. wa.nua.l d• rroced\..,••"'º 1c'"'' y .,....._h, &o:kc. -
54, A"<llo..t>a v pue9let a.1 d~o por el Dr. Ma.l~nn. T. u. 

•"'enotl AU••· IP41. p. U. 
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El ilustre jurista Victor Riquelme asevera que 

el procedimiento penal se constituye por '"el conjunto de 

Y re¡las para la realizací~n de la justicia penal~.'"" 

El concepto citado con antelación 

normas 

resulta 

amplio e insuficiente, por querer abarcar el todo sin mencionar 

los elementos que se citan en anteriores conceptos. 

El autor Fernando Arilla Bas, so~ala El 

procedimiento esta constituido por el conjunto de actos~ 

vinculados entre si por relaciones de causalidad y finalidad y 

regulados por noraao jurídicas~ ejecutados por los organos 

persecutorio y jurisdiccional en el ejercicio de sus respectivas 

atribuciones, para actualizar sobre el autor o participe de un 

delito la conminación penal establecida en la ley"~.ai 

La ejecución del conjunto d4 actos. a nuestro 

entender no ae limita Únicamente los organos persecutorio y 

jurisdiocional, ea decir, los actos regulados por la ley no son de 

obligación solamente de los organos aludidos, no los deben llevar 

a cabo uno por uno y proQresivamente dichos individuos 

excluaivaaentof sino que tacbi~n los deben acatar otras personas 

,..,., ·\.~·"-· Yu:lor, ,,.$.\lWC:'\O,.... de D•r.-C:~ Proc:..-l P•l"oQ.$. 

l:d. A\~oyo., e\.leno41 A~I' ... S.0-.0. p. i4. 

A.ri.l.t.a. •-· 1"......,.ro.:io, ltl. PrO:C .. """•""~ P•~ 9-n N•uco, 
l:"ck.c, tao.. S.4. «r;oto.. M•k\CO, 10.. p. z. 
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interesadas, tales como el organo de la detensa. inte¡rado por el 

inculpado y su abogado. 

De forma mas objetiva Gon:ález Bustamante 

expresa : '"El procedimiento penal. contemplado en su estructura 

externa. esta constituido por un conjunto de actuaciones 

sucesivamente interrumpidas y reguladas por las normas de Derecho 

Procesal Penal, que se inicia desde que la autoridad tiene 

conooi11iento do que •• ha conetido un delito y procede 

investigarlo y termina con el fallo que pronuncia el tribunal. 

Conprende uno aucesi~n do actos vinculados entre si quo tienden 

hacia el ese laracimien to do loo hechos". 14U 

Indudablemente el anterior concepto tiene todos 

loa elementos l~gicoa y juridicos constitutivos del procedi~iento 

penal y a~lo agregariamoa que dichas nor~as deben ser observadas 

obligatoriamente por todos loa que intervienen en la relación 

jurÍdica material de derecho penal. 

El anterior anexo al concepto de Gonz8le: 

Buatamante. ae debe a la necesidad que tienen todos loa aujetos 

procesales y en especial el de la defensa. de observar vlllllar 

la correcta actuación de los dem~s sujetos de la relaci~n 

procesal, pues laa normas del procedimiento penal deben estar 

''"· 0oP'l'lol•• •u•'•-l•. Ju•~ ..ID~•. Pr~nclp"D• M O.r•c~ f"rOC:•• 

Penol. &'che. eQ. ICd. Porrum. W••\Co. lPr.S. p. llZ. 
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acordes con los principios sustentados por el derecho 

constitucional de un pueblo, co'nteniendo tales noraas 

constitucionales armonia con las disposiciones establecidas en las 

leyea proceaalea, para que de esa aanera las ¡arantias concedidas 

a los lobernados, sean realidad en un pais estatuido en el 

derecho. 

Por lo anterior la defensa debe nas que otro 

organo integrante de la relac1on procesal, vigilar que no sea 

violada ni~na noraa del proc&dimiento penal, pues esto 

implicarla un desequilibrio frente a la acusacion, perjudicando al 

inculpado dej~ndolo en estado de indefension. 

Por otro lado, regresando a los vocablos que se 

confunden y ya bien definido el de Procediciento penal, resulta 

que no es sinonimo de proc~Ro ni de juicio¡ por lo que hace al 

proceso, debeaos decir que no puede haber procoeo sin juez y que 

ea imprescindible su intervenci~n para que tengamos proceso. Lo 

anterior quiere decir que, el procedimiento conte»pla una idea mas 

extonaa¡ que puede exi•tir procedini•nto ain que exiat• proceso¡ 

en cacbio, y especialmente en el derecho proc9sal penal mexicano. 

no pueda haber proceso sin que el procedimiento lo anteceda. 

El juicio es la etapa procedinental 1 en la cual, 

mediante un enlace conceptual se deteraina desde un punto de vista 

adecuado el objeto del proceso. 

63 



Podemos concluir que el procedi~iento sera la 

for~a, el m~todo e~pleado para que el proceso pueda llevarse a 

cabo; por lo tanto, el priaero es un concepto general que envuelve 

dentro de su seno al conceplo proceso, y éste a su vez, al juicio. 

Abordareaos mas acpliamente ~1 concepto de 

proceso en el punto respectivo más adelante. 

13. ETAPAS CAVERIGUACION PREVIA> 

El articulo lo. del Federal de 

Prooedi~ientos Penales aeMAla con mayor teenica juridica que su 

similar para el Distrito federal, las etapas del procodiniento 

penal en Ké>cico~ui 

En el C~digo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal de manera semejante se encuentran distribuidas 

las etapas del procedi~iento penal, aunque sin eslsr enunciadas; 

etapas que el C~digo Federal aludido se~ala literalmente de la 

aiguiente manera: 

··Articulo lo.-El presente c~digo coriprende los 

siguientes procedimientos: 

I. El de averisuaciÓn previa a la consisnacion a 

los tribunales, que establece las diligencias lea~laente 

1•a>. ri..tbh.c'IMlo .,.. •l 0\<U'\O ohc\a.l et. lo ,..&.,.oc,on •\ ~ et. -·~ 

o.g:o•lo et. tPJ•. 
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necesarias para que el Ministerio PÚblico pueda resolver 

si ejercita o no la acci~n perial: 

II. El de preinstrucciÓn, en que se realizan las 

actuaciones para determinar los hechos materia del 

proceso, la clasif icacion de estos conforme al tipo penal 

aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o 

bien, en su caso, la libertad 

elementos para procesar¡ 

de e~te por falta de 

III. El de instruccion, que abarca las 

dili¡encias practicadas ante y por los tribunales con el 

fin de averi¡uar y probar la existencia del delito, las 

circunstancias en que hubiese sido cometido y las 

peculiaridades del inculpado, asi como la responsabilidad 

o irresponsabilidad penal a~ este; 

IV. El de primera instancia, durante el cual el 

Hinisterio PÚblico precisa su pretensión y el procesado su 

defensa ante el tribunal, y este valora las pruebas y 

pronuncia sentencia definitiva¡ 

V. El de segunda instancia ante el tribunal de 

apelacion en que se efectuan las diligencias y actos 

tendientes a resolver los recursos; 

VI. El de ejecuc1on, que comprende desde el 

comento en que cause ejecutoria la sentencia de los 

tribunales hasta la extincion de las sanciones aplicadas: 

VII. El relativo a iniaputables, a menores Y a 
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quienes tienen ol hábito o la necesidad do consumir 

estupefacientes o psicotrÓpicos. 

En el presente punto nos interesa de manera 

particular y por ello la inolusiÓn en el titulo de la prinera eta

pa del procediniento ennaroada y senalada en el nenc1onado articu

lo lo. del CÓdigo federal citado. 

Para poder avanzar sobre la averiguaciOn previa 

debenos citar prit1era11ente los preceptos jurÍdicos que rigen esta 

etapa, entre otros 00110: El articulo 16 constitucional; 

Articulo 10. 1 fracción 1 del CÓdigo de 

Procedimientos Penales en nateria federal, 

Articulo 3o., fracción y 94 del 

CÓdigo de Procedinientos Penales para el Distrito !ederal. 

El procediniento tal coco lo hemos visto se 

inicia en la llanada etapa de avertguacion previa, la cual en 

ocasiones recibo el nombre de diligencias de Policia Judicial 

(sección segunda del Titulo Segundo del CÓdigo de Procedioientos 

Penales para el Distrito Federal y Titulo Se,undo. Capitulo 

Seaundo del C~digo Fe~eral de Procedimientos Penales)¡ aiendo 

tales diligencias, el oodio para que el Hinistorio PÚblico reuna 

los requisitos exigidos por el articulo 16 constitucional, mi&c?5 

que deberan ser suficicentes para integrar el cuerpo del delito Y 

acreditar la probable responsab1l1dad, requisitos .,.ti.C qu.n 

para ejercitar la acción penel. 
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Gonz:;..lez Busta11.ante sel'lala que "Si por acotan 

entendemos toda actividad o movimiento que se encamine hacia 

determinado fin, no podemos hablar de que exista si no ha sido 

puesta en marcha. Es la acción penal la que envuelve y da vida al 

proceso; lo impulsa desde su iniciación y lo lleva hasta su 

fin ... en• 

Se se"ala que la averiguaci~n previa es el 

inicio del procedimiento penal, la cual, a su vez inicia, cuando 

el Ministerio PÚblico tiene conocimiento de un hecho delictuoso. 

La averiguaci~n previa regida por el ya citado 

Titulo Segundo, Sección Se¡unda del CÓdigo de Procedimientos 

Penales para el Distrito federal, da la pauta al Hinieterio 

FÚblico para que en el momento de que se ten~a noticia de un ilici 

to por cualquiera de las vias mencionadas en dicho ordenamiento. 

proceda a la investigación de los delitos. 

En el Titulo y Secci~n 11encionada se encuentran 

establecidas las formas en que puode iniciarse la Averiguación 

Previa y por tanto la persecución del posible infractor, teniendo 

como tornas de inicio del ejercicio investigador la5 siguientes: 

a) Por denuncia; 

b) Por querella. 

Son las dos formas que enuncia el ordenamiento 

en cuestión pero, tan sÓlo una cuantas al través de las cuales 

1•••• Oon:zo.\e:z •1J•lO.Pl'l4n\e, .J • .J. Ob. C\\, p. H 
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pueden iniciarse las dili~encias de Policla Judicial, siendo estas 

las más importantes detallaremos un pOco de ellas y •enoionaremos 

al1unaa otras. 

a) De oficio. Que se dice proceder de oficio y 

se capta como un proceder oficial u oficialmente, es decir, gue 

dicha atribución la tiene investida de acuerdo a la ley, y en el 

caso del Ministerio PÚblico en razon de lo establecido en el 

articulo 21 de nuestra Constitución Politice, 113 del CÓdigo 

Federal de Procedimientos Penales y 262 del CÓdigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

b) Por denuncia. El jurista Jos~ Ovalle Favela 

realiza una definición que consideramos acertada, por lo que nos 

permitimos trascribirla: '' ... acto por medio del cual una persona 

pone en conocimiento del organo de la acusacion ( el Ministerio 

PÚblico, en H~xico) la comisi~n de hechos que pueden constituir un 

delito perseguibla de oficiow~ 4 ,, 

Gonzalez Bustamente nos amplia el panorama al 

llencionar que La legislaci~n procesal en vigor, dispone que toda 

persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito que de-

ba perseguirse de oficio, esta obligada denunciarlo ante 

el Hinisterio PÚblico, y en caso de urgencia, ante cualquier 

0\CC\On<U\O J..,,., d\CO N••\CQn(>. .Eche:. 4G. 

f:d. rorrua. W•Jnco. SP9'1. T. 0-11. r. eos>. 
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tunoionario o agente de polieia, y que esta obligación coDprende a 

la persona que en ~jercicio d& sus funciones pÚblicas tiene 

conocimiento de la probable existencia de un delito, debiendo 

transclt.ir los datos que fuesen necesarios para la averiguacibn y 

~oner a los presuntos responsables a disposicí~n de la autoridad. 

en caso de haberse les de ten ido"' "~1 

Es el articulo 16 constitucional el que marca a 

la denuncia como una de las for~ac de iniciar las investigaciones 

previas. ademas de enunciar a la querella y la acusacion, 

proscribiendo todos los demas medios, como las delaciones secreta, 

y anonima y las pesquisas general y particular. 

e) Por acusacion. Esta figura presenta varias 

a~~p:i~nes. En un concepto generali la acusaci;n i~plica la 

indicación a la autoridad correspondiente, del hecho de que una 

persona ha realizado una conducta considerada illcita. con el 

objeto de que en su contra s& le instaure el proceso judicial 

respectivo y en su casa. se le aplique la sancion correspondiente. 

En sentido estricto podeaos afirmar qucr la 

acusación corresponde exclusivamente al Ministerio Publico, quien 

la ejerce a traves de la acci~n penal en la consignav1on y 

po$toriormente al formular conclusiones acusatorias. 
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La acusaciOn también tiene otro sentido de 

aplicación, pues el vocablo se relaciona con el sistema de 

enjuicianiento prevaleciente en nuestro pais, pues en dicho 

sistema se encara• la acusaeiÓn a un or¡ano pÚblico coco es el 

Hinistorio PÚblieo y no al juzgador como on el siste~a 

inquisitivo. En nuestro sisteaa de enjuiciamiento predominantemen

te acusatorio, existe la separación de funciones entre los sujetos 

que intervienen ~n el proceso penal, regulandoa~ la í¡ualdad 

procesal entre los contendientes y la libre defensa. 

El articulo 20 contituc!onol seftala la 

acusación cono tiaura que debe ser mencionada al inculpado, asi 

como el nonbre de su acusador, por lo que, la acusaciOn en ese 

sentido, es la que sotiene el ofendido. La acusacion también es 

sinÓnimo de denucia o de querella 

d) Por querella. Esta ti¡ura resulta ser una 

nodalidad de la denuncia, en la que el ofendido por un delito 

tiene la facultad, de hacer lleaar los hdchos al conocimiento de 

las autoridades, dando su consentimiento para que sea 

persoguido dicho dolito. 

La querella ea un requisito de procedibilidad, 

en deterainadoa delitos que narca la ley, siendo esta necesaria 

para iniciar el procedimiento penal, puoa el aparato judicial se 

encuentra condicionado a la eanitestaciÓn de voluntad del 

atendido. sin la cual no es po1ible proceder, nl dar impulso a la 
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accion, es decir, la querella se da cuando la acusacion 

corresponde a delitos que s~lo se persiguen a petición de parte, 

diferenciándose de la denuncia, por que esta Última la reali=a 

cualquier persona que, sin ser afectada por el delito lo pone en 

conocimiento de las autoridades persecutorias. 

Tambien se da una modalidad de la querella que 

es la excitativa. la cual tiene su fundamento legal en el articulo 

JBC fraccion II del Codigo Penal para el Distrito Federal, y sera 

la querella formulada por el representante de un pais extranjero 

para que se persi¡a al o, a los responsables del delito de inju

rias proferidas en contra del paÍs que representa, o en contra de 

sus a¡entes diplomáticos. 

El 9rocediaiento que debe llevarse a cabo por 

parte del Ministerio Publico, comprendido en los ordenamientos 

seftalados, debera reunir los elementos legales que justifiquen el 

ejercicio de la acci~n penal, ayudado en la investi¡aciÓn de los 

hechos por el ofendido, por peritos, por agentes investigadores de 

la Policia Judicial y terceros. 

Para resumir lo que se realiza en la averiguaci~n 

previa, nos permitimos transcribir lo que al efecto se~ala el 

estudioso jurista Sergio Garcia Ramirez: ~ La averi¡uaciÓn previa 

coaprende las diligencias necesarias para que el Ministerio 

PÚblico resuelva sobre ~l ejercicio de la accion penal. Por 

consecuencia, en este periodo se contia al ".P. recibir denuncias 
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Y querellas, Practicar averiiuaciones y buscar pruebas de la exis

tencia de los delitos y de la probable responsabilidad dr los 

participantes, asi coco ejercitar. en su caso, la acción penal. El 

M. P. tiene bajo su autoridad, entonces, tanto a la Policia 

Judicial como a todos los funcionarios y empleados que, en calidad 

de auxiliares, intervienen de un modo u otro en la averi¡uaciÓn. 

Veremos que ~eta puede desembocar en el archivo o sobreseimiento 

administrativo, en la reserva o en la eonsignaciÓn. Siempre actúa 

el H. P. como autoridad y no como parte; por ende su actividad no 

queda sujeta al pronuncianiento de los tribunales del tuero penal, 

y sus actos, en cambio, pueden ser cocbatidos por la via de 

amparo, salvo las determinaciones de archivo, 

Es necesario aclarar que 

•• '&di 

lo anterior, 

expresado por el maestro Sergio García Ramire: se limita unica y 

exclusivanente en cuanto a que el Ministerio Público actúa coao 

autoridad y que deja de serlo al convertirce en parte cuando 

foraula uu determinación de consignación. 

Al agotar la averi¡uaciÓn previa el Hinisterio 

PÚblico debe resolver sobre si ejercita la acción penal o rener-

varsa dicho ejercicio durant~ un cierto tiempo en espera de 

reunir ~leaentoe legales, para poder integrar el cuerpo del delito 

y la presunta responsabilidad. Es decir, que el Ministerio PÚblico 

Proc•-1 P•O'\Ol.. 

Ed\c:. <60.. Ed. Porruo.. W••LC:O. 1Ma. p. zoo. 
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puede en ejercicio de sus luciones r~alizar diferentes determina-

ciones y en esencial dos: Oet~rninaciÓn de consiSnactÓn que a 

su vez se divide en dos, con dotenido y sin detenido; y determina-

oiÓn de no consiQ"naci,;n que a su vez puede ser provisional o 

detlnitiva. 

Al efG~to Guillermo Colín Sanchez nos indica 

que; "La deterninacion sera distinta segun el caso;. si 

eslan satistechoa los requisitos del articulo 16 constitucional y 

existe detenido. lo pondra a dispoeicion del Agente dQl Hinisterio 

PÚblioo en turno, junto con las diligencias, para que este realice 

la contti.tnaci~n. 

En caso contrario, solamente le reuítira las 

.jiligancias para Que solicite la ord~n de aprehesion, o la orden 

de 1:oripa:-ecenc la. ·· 147
} 

Nosotros airegarisQos al parrato anterior que se 

atiende de acuerda a la pónalidad que se aplique por la conisiÓn 

del delito. 

El autor se refiere con el t~rcino deterninaciÓn 

~ lft decisión que debe tonar el Hínisterio PÚblico de ejercitar la 

acción penal, para lo cual, debe apegarse a lo prescrito por el 

ard.cuL., 134 del CÓdigo Federal de Proceoi11íentos Penales, al 

ordenar que la consignaciOn se haga hasta que ce reunan los 

requisitos del articulo 16 constitucional, ~n tanto que el 

articulo 2o. del C0dii~ procesal p~ra el Distrito Federal 1 faculta 
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al Ministerio PÚblico a ejercitar la acción penal, siendo los 

articules 3o. ,Jo. bis. 4o., y 5o, del ~ismo ordenamiento, los que 

manejan la averiguación indagaci~n de los delitos de nsnera 

b~sica facultando al Hinisterio PÚblico y haci~ndolo contar y 

apoyarse con la Policía Judicial, asi como, un poco de la 

autoridad judicial, pues ésta debe pedirle todas aquellas 

diligencias necesarias hasta dejar comprobados los requisitos 

mencionados. 

14. PROCESO PENAL. 

Nuestra Constitución Politica consagra una 

g~rantia al disponer q~e ''nadie podr~ ser privado do la vida, de 

la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. 

sino mediante juicio seguido ante los trib~nales prev1amonte 

establecidos, en el que so cumplan las formalidades esenciales del 

procediniento". Es por lo anterior que las relaciones derivadas do 

la violación de un derecho en que se afectan los inter~ses de la 

sociedad, el Estado no puede legalmente eJerc1tarlos sin sujetarse 

a las foraas procesales, concurriendo ante los ~rgai1os co~petentos 

La Ley Penal no se puede aplicar a priori; tampoco pu~de aplicarse 

sin la observancia de las for11al 1dades ~soncinles dol 

procedimiento. 
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El proceso penal ea el periodo del procedimiento 

que, como veremos se inicia con el auto de radicacion, el cual 

tiene su fundamento en el articulo 142 del Codi¡o Federal de 

Procedimientos Penales, a este auto, taabien se le lla~a cabeza de 

proceso. 

Al seguir en el estudio de lo que es proceso 

penal debemos citar algunos tratadistas que han 

definición de tal concepto coso: 

elaborado una 

Jos~ Loia Est~ves lo define como "el conjunto de 

los actos concretos, previstos y reaulados en abstracto por el 

Derecho Procesal Penal. cunplidoa por sujetos p~blicos o privados, 

eoapetentes o autorizados, a los fines del ejercicio do la 

jurisdiccion penal, hechos valer mediante la acci~n o en orden a 

otra cuestion legítimamente presentada al juez penal, constituye 

la actividad judicial progresiva que es el dorfllcho penal'"_<••> 

Hanuel Rivera Silva al distinguir lo que 

verdaderamente es el proceso penal y no el civil asevera quo ee 

''el conjunto de actividades debida11ente reglamentadas y en virtud 

de lan cuales los organoa jurisdiccionales reeuelven sobre una 

relaci~n juridica que se les plantea"~·~ 

14•1• t..ol• E•lev .. , .loe•. Proc.-.o y For'"°• Ed. Porio. Sonh~o de 

co .... po•\•l~ tp.t.7. p. PZ. 

1691. a\.vera, lhlvas wo ...... el. ICl Procedl."'l•l'\lo P•no\. Edlc, ~. Ed. 

rorr ... o. N•.:u:o, IP77, p. ,.,9. 
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Para Eugenio Florián es "ol conjunto do 

actividades y forcas. aediante las cuales los organos coapetentes 

pre-establecidos por la ley, observando ciertos requisitos.proveen 

juzgando a la aplicación de la ley pen&l en cada caso concreto, 

para definir la relación jurÍdico penal concreta y eventualcente, 

las relaciones secundarias conexas'" . 1~º 1 

Sergio Garcia Raairez efectúa una def iniciÓn de 

lo que es proceso en general, es decir, desarrolla un concepto 

sin hacer distinci~n alguna, por lo que s~lo nos li11itare11os 

transcribir una def inici~n que ~l 11is110 aprueba y que es de Prieto 

Castro y Cabiedes quien define al proceso penal come ·· el con-

junto de actividades reguladas por el Derecho Procesal Penal que 

:-eali.?an el t:-ibunal y 1:1.-; part".!S, en virtlld do una peticion de 

cto:-g~=ler.tc d~ ~ug:icia dirigida a la ju•isdicci~n rara loS•Br la 

sentencia e acto por el cual se realiza el d~recho de defensa del 

orden juridico p~blico, que implica la efectividad del derecho de 

castigar (jus puni~ndi) del Estado-.'~'J 

Al llevarse al cabo todas las etapas del 

procediciento, desde el conoci11iento que tiene el Hinist~rio 

PÚblico de la cocisiÓn de un ilic1to, hasta ls culminaci~n en que 

qued~ de~ostrada la responsabilidad del infractor y se le impongan 

las sanciones o medidas de seguridad que correapondsn al 

V••\eo. lP7d •• p. '•: 

1~11. cil. p.or. O~C\G Jla.l'rl\rei.. s. Ul>. C\\. p. tt. 



intractor, se da un relacion de gran iaportancia que da origen a 

una relación pro.:esal que ll~s A.delante abundat"ecos. 

Al l•do de l• ralaci~n ant~• daacrita. nace otra 

de igual illportancia relscionada con el resarcimiento del dano 

causado por el delito y que en nuestro derecho de procedicientos 

penaloa rorM parte !ntei!Unte de la pena .~1 

Tonando en cuenta que el proceso penal en Hexico 

es d~! tipo de sisteaa acusatorio, debenos mencionar que este 

sistema se rige por principios cono el de legalidad y, la 

obligatoriedad, la innediacion. la concentracion de 

procesales, la identidad del juez. etc. 

los actos 

De acuerdo con el articulo lo. del CÓdigo 

f~ior~~ de Procedinentos Penales ya oencionado, establece q~e e: 

pro~~j:niento se divide en: averiguaci~n previa, preinstruc:i~n, 

instrucci~n. prillera instancia, segunda instancia, ejecución y, 

los relativos a inimputables a =enores y a quienes tienen el 

hábito o la necesidad de consu~ir estupefacientes o psicotr~picos. 

El proceso, de acuerdo con lo que henos 

d~llLitado, empieza tal coco lo narca el articulo 267 del CÓdigo 

procesal penal para el Distrito Federal con la puesta • 
disposici~n de un detenido, por parte del Ministerio PÚblíco a la 

aut,ridad judicial, es decir, al ejercitar la acc1on penal el 

Ministerio P~blico y con~1gnar a un juzgado penal a un precunto 
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responsable, el ju~E debe deapu~s de dictar un auto de radlaaoiÓn 

del proceso (dando cuenta que tiene materialaente a un 

indiciado}, dentro de las cuarenta y ocho horas tomarle au 

declaración preparatoria, teniendo veinticuatro horas aaa. para 

dictar el auto constitucional que se requiera. Bl articulo 298 del 

ordenaniento en cuestión ordena que en el Auto de Fornal prisi~n 

se debe mencioner la orden de identif icaciÓn del procesado. La 

obliQaclÓn de dictar un auto de radicaci~n. to~ar la declaraci~n 

preparatori• y dict•t un auto conuttt~cional, •• la 

procedimental llamada preinstruociÓn. 

•tapa 

El siguiente período es el referido en el articu 

lo lo. !racciÓn III del CÓdiQo Federal procesal ya citado, el 

cual encarea la llanada instrucción. 

A nuestro entender. verdl\deru1.ente la 

instruccion comprende desdo el auto de foraal procesaaiento, hasta 

el momento en que ao declara cerrada ;ata y pone la causa a vista 

de las partee. Hl interes que se per~tgue en la instruocion es el 

del perteccionaaiento de la averi~uacion para que, al teraino del 

proceso, se declare que esta comprobada la exiatenola del delito y 

la probable re~ponoabilidad que ne tuvo por satiat~cha en el auto 

de forcal prisi~n, con lo que ae convierte en responsabilidad ple-

na. 

Bl auto de tornal prieiÓn tambi;n aeftala Que ae 

pone el proceso a vista de las partes con un t~r•lno de 10 dÍaa si 

se trata de procedimiento auaario y 15 si ea ordinario para que 
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presenten pruebas, con fundamento en los articulo 307 y 314 del 

C~digo de Procadimientoa Panalea para al Diatrito Federal 

respectivamente. 

La etapa de primera instancia comprendida en la 

tracción IV del articulo lo. del CÓdigo adjetivo federal de la 

materia es la que se inicia con el auto que declara cerrada la 

instrucción y manda poner la caus~ a vista del Ministerio 

Publico y de la defensa por cinco dias para cada uno, para que 

formulen conclusiones, en consecuencia el tribunal valorar~ laG 

pruebas y pronunciará sentencia definitiva. Esta fase fin~l se 

divide a su vez en dos sectores que no siempre se distinguen 

claranente en particular en el llamado procedimiento GU~ario. La 

pr1o~r' se califica cono preparatoria pues en ella se fornulan las 

~onclu~iones del Hinisterio PÚblico y de la defensa, se cita para 

la audiencia de fondo, y ea en esta audiencia la QU8 B8 

concluye el procediniento con las pruebas y alegatos de las partee 

y el prcnuciamiento de la sentencie. 

La fraccion V del articulo lo. del C~digo 

Fedftral citado narca una segunda instancia. que se inicia con la 

interposicion de recurso por cualquiera de las partes que 

contienden en el proceso de la primera instancia, hasta la 

sentencia emitida por el tribunal de apelación. Antes de la 

reforma los periodos de primera y segunda instancia que enmarca 

las fracciones IV y V respectivanente, estaban cooprendidos en la 

fracci~n IV que la s~Nalaba como etapa de juicio. 
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La mención sobre la etapa de ejecución, 

que comprende tal cono lo marca la f racci~n VI del numeral 

aludido, desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia 

de los tribunales hasta la extinción de las sancione• aplicadas, 

es una rama independiente del procedimiento penal por corresponder 

au estudio al Derecho Penitenciario. El fallo pronunciado por el 

Juez si¡nifica el fin del proceso, mas no constituye la 

terminación de la relación JurÍdica entre el Estado y el 

delincuente, pues el contenido de la eentencia debe traducirse en 

realidades, sea que se trate de aplicaoiÓn de sanciones o de 

medidas de se¡uridad, intentando la individualización de la pena. 

En el proceso penal con relación lo que ya 

hemos aportado, ee da un investigación de la verdad, teniendo el 

miamo interés la sociedad en que se sancione a un delincuente, si 

a travea del proceso penal se ha comprobado au total 

responsabilidad en la conisi~n de un delito, al igual que quede 

justificado el cuerpo del niaao, o bien, que me le absuelva •i no 

se reunieron tales elementos. 

Es importante la obli¡atorieúad en el proceso 

penal, ya que s~lo se reconoc~ un ainlmo de excepc1on a tal 

pricipio y que son los delitos por querella de parte, o sea, si ao 

habla de obli¡atoriedad se retiere a que la voluntad de laa partea 

que en el proceso intervienen no produce nint~n erecto de 

termineciÓn, no queda al arbitrio convencional de terminarlo o do 
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paralizar su desarrollo. 

La inmediacior, en el proceso penal significa que 

el organo jurisdiccional sustraiga el conocimiento través del 

contacto con las partes del aisao, para tener el material 

~ecesario y así pronunciar la sentencia. 

El proceso penal tiene la caracteristica de que 

en el solo actuan la jurisdiciones ordinarias. por lo que los 

sujetos colocados en ellas no astan facultados para escoaer a sus 

jueces, ni pueden recusarlos sin causa legal, ni estoe pueden 

excusarse sin fundamento. 

Por ultimo podemos mencionar del proceso. 

que tiene fin en la sentencia y que ~ata es resultado de un 

complejo de actos de caracter tormal, que a su vez es resultado 

de una determinada relacion de Derecho Penal entre el Estado y el 

presunto responsable, teniendo para tal relación, la necesidad de 

contar con un conjunto coordinado de actividades procesales. 

Garcia Ramiroz pone grado a la importancia del 

proceso y que esta es de indole jurÍ.dica y 5ocial sef"íalando que: 

"La trascendencia juridica de la instituci~n que nos ocupa se 

explica en función del litigio. Siendo constantes, inagotables loa 

litigios, el proceso ee ind iepensab le instruoento para 

componerlos, lo que es tanto cono decir: para la pacifica 

convivencia'·.~•• 

t:SI>. Oo.rc~Cl aci"'~r•i.. s •. Ob. C\t.. P• ' ' 
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~ 00-IETO. 

En cuanto al objeto del proceso penal, es de 

relevancia se~alar Que en un sistema de tipo acusatorio, el 

proceso penal requiere de una triloaia de Ór¡anos tales oo•o el de 

acusación, el ~rgano de la defensa y el de decisi~n, y es ente 

Último el que tiene que realizar un estudio de los temas debatidos 

y así poder resolver la situaci~n planteada, o se•, qoe el objeto 

del proceBo ei¡nificn el fin Que ae persiaue con la actividad 

procesal de las partea y del juor.: 1 teni•ndo como prop;n1ito 

inmediato lograr una resoluoiÓn de las oontroversiaa que se 

plantean através de él, perai,uieodo de manera mediata. la 

obtención de la paz social con un fin d~ oar~oter aeneral. 

Higuel Fcnech atendiendo al obj~to en cuanto 

su (inalld~d, ase¡ura al i~ual que Goldtchnidt que .. deba 

entenderse como objeto del proceso aquello sobre lo que recae la 

actividad que en el misao desarrollan &U8 sujetos, no debiendo 

canfundiroo con el !in puesto que ~ste es lo que ao propone 

conseQ"u ir". '~1 

Loa dos anteriores autoreo coneidoran que el 

objeto del proceno es la eY.i¡ancia punitiva hecha valer on el 

misao. 

t,4,, f'•"'•ch, M\g!u•L, D•r•chQ Ptoce•o1. P•n4l. &Ju::. Jo., Cd. ew-c

lono. tepooo., fP63. '" •r.t. 
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Florián nos da su concepto de objeto del proceso 

de la siguiente 11anera: "El objeto fundamental del proceso penal 

es una determinada relación de derecho penal que surge de un hecho 

que se considera delito, y se desarrolla entre el Estado y el 

Indi•Jiduo al cual se le atribuye el hecho, con el fin d~ que sea 

aplicada a este ulti~o la ley penal. Desde luego, no os necesario 

que la relacion exista co~o verdad de hecho, basta que tenga 

existencia como hipotesis". (:):IJ 

El ilustre procesalists González Busta11ante 

divide al objeto en principal y accesorio. para el objeto 

principal del proceso senala: ~El objeto principal afecta 

directamente al interes del Estado. Nace de la relación jurídica 

d~ Derecho Penal, que es consecuencia de la cocision de un d8lito 

y s~ J~ssr:olla entre el Estsdo y el individuo 

imputable··. 1 ~ 

quien le es 

Para el objeto accesorio el mismo jurista 

men~tons que: ''debemos entenderlo cono una relaci~n juridica de 

orden patrinonial que se traduce en el ressrcini~nto del dano 

ceusado por ~l delito'·. 1:1~ 

El mismo autor distingue que no en todos los 

delitos existe el objeto accesorio, por que no hay paciente que 

hubieso sufrido nenoscabo en su integridad fÍsica o patrinonial. 

f!I~>. Flor,a.n, i:. ob. c.~l. p. •e. 

p. ·~·· 
1:17). Oonzale:z •u•ta.l'!\O.nle, J. J. ob Cll. p. 1•1. 



e> Fl'Es. 

Cuando ae refiere uno a los fines de algo, se 

entiende como el objetivo que so quiere alcanzar a través de 

realizar una aotivids.d. 

Guillermo Coltn Sanchez clasifica estos en 

¡enerales y especificos, los primeros a su vez en nediatos e 

inmediatos y los define de la siguiente nanera: 

"Fin general mediato del proceso penal se 

identifica con el Derecho Penal en cuanto está dirigido a la 

realización del nisao que tiende a la defensa social. entendida en 

sentido aaplio, contra la delincuencia. 

El tin general inmedisto es la relación la 

ap!J~~ci~n de la ley al caso concreto ... 

Los finos especÍficos del proceso son la verdad 

hist~rica y la personalidad del delincuente ... '""', 

La verdad para Hittermaier es ~la concordancia 

entre un hecho raal y la idea que de él 

entendimiento'".~ 

se forna el 

En cuanto a la personalidad del delincuente 

Col in Sánchez seNala 1:tl respecto: "Este problella. tratado por la 

dJ""', W\U.er'"°'•"· c. ./. A. TJ'~l~ d. lo Pr..,,•b<t. 

cr .. mu.a.t. Edu;. eG:· a:d. •tKt•· W~\.d. jP2P. p. !14. 
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Bacuala Po•itiva, ha •ido estudiado en diver•o• 

internaoionalea 1 cuya• oonclu•iones han aubrrayado unánimemente la 

primordial laportanoia del estudio de la personalidad del 

delincuente, fin especifico del proceso penal que, inequivocaaonte 

conduce a una posición realista del Derecho Penal, proscribiendo, 

dentro de lo posible, el carácter for&alista. trio o calculador 

del legislador ... cOQi 

Garcia Raairez al referise al fin del proceso 

penal menciona entre otroa a Goldschaidt quien aduce que el fin 

esencial del procediclanto penal e• la Havoriauaoi~n de la v•rdad 

y la veritloaoiÓn de la Justloio"~ .. ,Hlontru que 8elln¡ postula 

que el proceso es un "medio al servicio de loa f inea de la tutela 

penal"~""'También cita a Florián quien da dos rlnalldodos: .. el 

tin ¡eneral mediato del proceso penal es idéntico al de derecho 

penal miamo, ea decir, la defensa aocial, al paso que el ttn 

ioneral inmediato consiste en la aplicación do la ley penal en el 

caso concreto'". 1°'1 

Para Garcia RamÍrez el derecho procesal penal 

"procura la realizaci~n d~ ciertos valores, realización que resumo 

los t in ea del derecho considerado en su conjuntoM .
166

) 

IOOJ, Co-h ri So.r-.chea. c:J. Ob. e\.!,, P• di. 

fdaJ, Loe;. C\l. 

1041. ltt\d: p. '· 
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15. RELACION ~IOICO PROCESAL 

ªEs la de caracter publico que vincula a las 

partes con el juez y que sirve de rundacento a las divers~s 

expectativas y cargas de las prí~eras y de las atribuciones del 

seaundo, durante el desarrollo del proceso .. _<dlSl 

En el proceso penal el ejercicio de la acción se 

le nombra consignacion; instancia con la cual inicia la actividad 

pr::~sal establece la obligación del juez respectivo para 

resolver sobre dicha deDanda o consignaci;n, la cual si es 

aceptada por el juez, implica que de acuerdo con los articulas 16 

y 20 fracción III de la Constitucion de nuestro pais, ee gire una 

orden de aprensión. en su caso, y la conunicaciÓn al inculpado de 

los delitos por los cuales se le acusa y el conociaiento de los 

autos para su defensa, fijando por ta.nto, unft relación que se 

perfecciona con el auto de for~al procesamiento o de sujeción a 

proceso de acuerdo con los articules 19 de la Constitución 

F\a-zo-.,d\o. N.c\or. tht-e\On•r\O 

ll">•t,\ulo d. 1"'v••l\9ac\O~ .Jv.r\d~c:oa- Porrua. W••,,c:o tPPi 

Ed\c:. "ª· T. r-z. p. Z77•. 
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Polltica del País, 297-301 del CÓdigo procesal del Distrito 

Federal, 161-166 del cÓdi¡o Federal de Procedimientos Penalea. 

La relación juridico procesal vincula a las 

partee que intervienen en el proceso, directamente con el juez, 

dicho vinculo debe considerarse cono el apoyo juridico de los 

actos procesales de las partes y de los poderes del juzgador. 

El anterior deslinde de la relación jurÍdico 

procesal penal 1 nos deja campo para explicar de otra forma el men

cionado vinculo, ya que la jurisdicción es atributo del Estado, y 

si al cometerse un delito nace el derecho del Estado de castigar, 

derecho abstracto que tiene la institución mencionada para 

perseguir al responsable, es correlativo con el derecha que tiene 

el imputado para defenderse, tales derechos implican un proceso 

apo¡ado a derecho. La anterior correlatividad es respecto a dos 

intereses opuestos, que es como nace la relación jurÍdica, que &e 

crea entre el Estftdo y el procesado. 

De lo anterior resulta, siempre y cuando haya la 

manlfestaoi~n de un hecho aparentemente delictuoso. que el proceso 

penal os una relaci~n juridica y por lo tanto, es indispensable 

delimitar quienes intervienen o crean esa relación jurid1ca qua da 

ori¡en al proceso. 
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SV...€TOS. 

Anteriormente hemos hablado de una triloaia dP 

or¡anos de auca importancia tales cono el Ór1ano de d~cisiOn. el 

de acusación y el de defensa. Sin embarao, a pesar de la 

importancia y priceriaimo lurar que tienen dichos orfanos, ta•bién 

intervienen otros sujetos en el proceso penal. 

Colin S~nchet real iz:a una disticiÓn y 

clasif icaciÓn de los sujetos que intervienen en el proceso. la 

hace de acuerdo a la tunciÓn que deaempe~an. ClasificaciOn que 

consideramos acertada por laa aclaracionss que en su oportunidad 

hareaos. 

Sl citado autor en su Derecho Mexicano de 

Procediaientos Penales
1
<1d>clasifica a los sujetos de acuerdo con 

las !unciones que dese~peftan estos en : principales. necesarios Y 

aux! liares. 

Comprendiendo dentro de los principales a los 

tres or¡anos a los que hemos hecha alusión tantas v~ces. trllo~ia 

que participa de manera estricta y hasta exi8tenclal con relaciOn 

al proceso; os necesario precisar loa sujetos que Hltan 
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co•prendidos dentro de cada or~ano, los cuales son: 

Or¡ano de decision, en el cual se identifica al 

Jue% quien ha sido la figura central del draaa penal1 sujeto que 

tiene como obli¡ac1on decidir sobre cualquier acto o petición que 

le impongan los demas oraanos intervenientes del proceso. 

Organo de aeusac1on integrado por la institución 

del Hinisterio PÚblico, que para la realizacion do sus funciones 

tiene auxiliares que no tienen relevancia en el proceso penal. 

pues su participsciÓn se conjuga en la institucion del organo 

acusatorio. Lo que es indudable es la partioipacion del 

suj~to pasivo del delito (ofendido) quien si forma PBrta de la 

relación juridico procesal, pero que se tunde en el organo que 

ejercita la acción penal y que trata de conse¡uir el resarcimiento 

del daNo causado. El cará~ter de parte que tiene el Hinisterio 

PÚblico es en conjunto con el ofendido quien representa 

individualmente, independientemente de ser representante directo 

del Estado, ya que si no es por causa de existir una victiaa del 

delito, pr~cticam~nte no existiría proceso pennl, en concreto a 

castigar a una persona det~rminada por haber actuado al margen de 

la 18y. 

Otro sujeto de la relación procesal es el 

sujeto activo del delito (inculpado), aún cuando el presunto 
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responsable de un delito es considerado como prueba en el proceso 

(sin duda que lo es), tiene en conjurlciÓn con el defensor de su 

causa el carScter de parto en el proceso. quien tendrá como fina

lidad inmediata la ejecución de actos detensivos, para que al 

t~aves de ellos se consiga una sentencia absolutoria o mínima. 

Los sojetos necesarios para el proceso penal 

seran: Los testigos, los peritos, los int~rpretes y los ~rganos de 

representación, autorización o asistencia de los incapacitados 

(padres. tutores, curadores). Cabe aclarar que estos sujetos 

intervienen en el proceso penal, sÓlo y unicamente en auxilio de 

las partes y en algunas ocaciones del organo de decisión, es 

deci:. en ocactones podr1sn estos sujetos formar parte integrant~ 

de cualquiera de los organos principales del proceso penal, pero 

dado que no tienen un interes directo en el proceso. ni deducen 

derechos, la denominaeion que hace el ilustre jurista Colín 

S~nchez nos parece acertada, por ser necesarios para los tres 

organos y ser necesarios par& el esclarecimiento 1e la verdsd, 

tanto histórica, naterial y torcal, asi como para conocer la 

personalidad del delincuente. 

Los auxiliares~ tienen por sus !unciones. y por 

estar establecidos y reaidos por ley, la encomienda de colaborar 

en el proceso penal uara que este se lleve cabo material y 
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tormalnente lo¡rando con ello los tines del aismo. Tales •UJeto• 

son: la poticia, los socrotarios, loo oficial•• judicialeo, los 

directores y el personal carcelario. 

Estos Últimos no tienen el caracter de parte en 

el proceso penal por las mismas circunstancias qua los sujetos 

necesarios, con la diferencia que los auxiliares no tienen 

participación directa dentro de los autos del proceso y los 

necesarios si la tienen. 

111 



CAPITULO IV 

LA DEFENSA DE OFICIO EN MATERIA PENAL 

EH EL DERECHO VIGENTE to'EXICANOA 

16.- Koraas Juridlou aplicables. 

17.- La defcnss da oficio en averiguación previa. 

16.- La. defensa do oficio en juz¡ados mixtos de paz y de 

priee~a instancia. 

111. - La defena• da of iclo en apelaaiÓn. 



16. NORMAS JlJRVICAS APLICABl.ES. 

En cuanto a las normas reguladoras de la defensa 

de oficio, tomamos como principal base a nuestra carta m&ana, ya 

que es ésta la qua crea y sostiene la institución que nos ocupa. 

porque no sólo consagra la facultad. sino ta11.bi8n la 

obligatoriedad de la defensa, creando para el caso de que el 

inculpado carezca de defensor la Defensoría de Oficio e imponerla 

si éste no asignase un defensor. 

Es el articulo 20. frncci;n IX de 

Conatituci~n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. que para 

loa efectos de entender de canera clara tal base nos permitimos 

transcribir dicha norma· 

"Articulo 20. En todo juicio del orden criminal tendr~ el 

acusado las siguientes garantias·: 

IX. Se le o ira an def enea por si o por persona d• su 

confianza, o por as:.bos, segun su voluntad. En caso de no 

tener quien lo def'1enda, se lo presentara lista do los 

de!ensores do of ic-io para que ol ij • el que o lo• 1u• le 

convengan. Si el acusado no quierto noicbrar def'~nsores. 

después de ser requerido para hacerlo. el rendir su 

declaraci~n preparatoria, el juez lo nombrar~ uno de 

oficio. El acusado podrá nombrar de!ensDr ct~ade el 
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momento en que sea aprehendid6. y tendrá derecho a que 

éste se halle presente en todos los actos del juicio; pero 

tendrá obligaci~n de hacerlo comparecer cuantas veces se 

necesite, y ..• 

Eduardo Andrade S~nchez comenta con relación al 

articulo 20, fracci~n IX de la Constitución. comentario al cual 

nos adherimos en virtud de poseer la contundencia de la realidad: 

"El alto valor concedido a la libertad exigÍa que el derecho 

rodeara de garantías cualquier procedimiento por virtud del cual 

aquella pudiera perderse .... La propia fracci~n establece la 

defensoria de oficio de ~anera que si el imputado carece de defen-

sor o se niega a nombrarlo, se garantiza de todas maneras su de-

fensa, en el primer caso permitiéndole que aliga entre defensores 

de oficio que, aunque la Constitución no lo dice expresamente, se 

enti~nde que sus e~olumentos los cubrir~ el Estado; o bien, en el 

segundo caso el propio juez designar~ al defensor". f<S?> 

El jurista Harcos Castillejos Escobar nos senala 

que: las constituciones deben ser din~nices, para quo se 

ajusten no sÓlo a la realidad cambiante, sino que sean el cedio 

jurÍdioo para el cambio social. debe ser reforcado el articulo 20 
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~ons~itucional si;uiendo necesariamente lo estableoido por el 

numeral 135 de ese ordenamiento .. ,cdm> 

El citado autor considera que la garantía de 

~erecho de defensa a nivel de averiguacion previa. ha estado 

contemplado en nuestra Constitucion desde ''siempreM en la fracci~n 

IX del ~rticulo 20, parte penultima, al ordenar que '"el acusado 

podra nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y 

tendra derecho a que este se halle presente en todos los actos del 

El jurista afirma que la defensa de oficio debe 

tener vigencia desde la detencion de un presunto. como lo prescri-

b~ la norma citada, con todo el derecho a defenderse y tal como 

en ol procedimiento penal, debe darse la opcion de el~gir al 

presunto entre un abogado D&rticular y uno de oficio, mas "un en 

el caso de no hacerlo designarle uno oficiosamente. 

Sin embargo, la Constitución reconoce el 

derecho de defensa desde la averiguación previa, refiri~ndose al 

11or.er.to en que •• aprehendido. mas deberia reconocerse tal 

derecho, desde el momento en que es investigado. requerido, o 

molestado en su persona, familia o posesiones, tal co.110 lo marca 

el articulo 16 constitucional: pues si se viola dicho numeral, 

independientemente de que la persona que es afectada en tal 

fO.J, Coah\l•JO• E•c:obcu', Wo.rc:oa, 1:1. Proca•o P•na.1. Y la.. OGJ'a.r.-

\ L o..a Con.ahh..1C\onal••• Yo\. XII• Ar>U<U\O Jwr\doco. W•1UCO, 

¡pe,, pp. JZ6 y •r.s. 
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circunstancia promueva amparo, pueda también tener acceso a la 

información que tendria si fuera aprehendido y por lo tanto, ten¡a 

la opoi~n de defenderse desde eae momento. 

Respecto al orden federal el C0dilo Federal de 

Procedimientos Penales en su articulo 128, párrafo tercero. 

instituyo la defensa do oficio en averiguación previa, 

ai¡uiendo lo prescrito por el ordenamiento constitucional, por lo 

que a continuación transcribiremos lo referente: 

''Art. 128.- Los funcionarios que practiquen ... 

hOesde el momento en que se determine la detención, el 

Xiniaterio pÚblico h~rá saber al detenido la inputaci~n 

que se le hace y el derecho que tiene para desi«inar 

persona que lo defienda, dejando constancia de esta 

notificación en las actuciones. El Hinisteriv PÚbli~o 

recibirá las pruebas que el detenido o su defensor 

oportunamente aporten dentro de la averiguación previa y 

para los fines de ~sta ...... 

La observancia del articulo anterior, tiene con~ 

resultado una ampliación de los derechos del inculpado, puea con 

un defensor que ofrezca las pruebas pertinentes a la obtención de 

la verdad hist~rica, se lograr~ una conaideraci~n por parte del 

Hinisterio PÜblico Federal, con relación a todos y cada uno de los 
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eleaentos de prueba, a favor o en contra de la responsabilidad del 

indiciado, para ejercitar la acción penal o bien decretar la 

libertad absoluta o con las reservas que la ley seNala. 

Pasando de la Averiguación Previa a los 

tribunales, El articulo 159 del aismo CÓdigo Federal citado 

ati~nde a las circunstancias en que debe designarse un defensa~ de 

ofloio en auxilio de los tribunales federal8s que no cuenten con 

personal de defensa. teniendo la ayuda de los jueces locales y por 

tanto la interveno1on de los defensores de oficio del tuero común. 

El articulo anterior regla~enta en un sentido 

deli~ita!ivo el derecho de defensa en el proceso p~nnl, pues se 

entiende en co~pleaento del articulo 4o. de la Ley de la 

Defensoría de Oficio Federal y del articulo 20 Constitucional del 

cual es repetitivo; lo variante seria qua la pocibilidad de que 

no se encontrara defensor de oficio en averiguaci~n previa en 

materia federal, se contará con la oisna opción de los tribuoal~s, 

de que acudieran defensores de oficio del fuero coaun a tonar 

funciones de defensa en las investigaciones 

detenidos por delitos del ord~n federal. 

instauradas a 

El articulo 160 del mismo ordenaaiento. con 

relación a la defensa de oficio prescribe; 
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"Art. 160.- Mo pueden 1er defensores lo• qua se h•llen pro1oa 

ni los que estén procesados. Tanpoco podrán 1erlo loa que 

hayan sido condenado• por alguno de loa delitos seRaladoa 

en al capitulo II, titulo dooimoae¡undo, del libro II 

del CÓdigo Penal, ni lo• ausentes que, por el lugar en que 

ae encuentren. no puedan acudir ante el tribunal dentro de 

las veinticuatro horas en que debe hacerse saber su 

no11braaiento a todo defensor". 

"Fuera de los oasos excluidos en el párrafo anterior. 

el inculpado puede deai1nar a personas de su confianza 

para que lo deriendan, pero en caso de que la desianaoiÓn 

no recaiga sobre quien tenaa cédula proresional de 

licenciado en derecho o auto~izaciÓn de pasan~e. contorno 

a la ley de profesiones, el tribunal dispondrá Que 

interven¡a, además dol desianado, un defensor de oficio 

que oriente a aquel y direotaaente al propio inculpado en 

todo lo que concierne a su adecuada defensa,·· 

Si el inculpado designare a varios detenaores, entos 

deberán nonbrar en el aiamo acto & un representante cocun. 

y si no lo hicieran.en au lugar lo determinará ~l juez. 

Tal como lo henos senalado al Tef erir sobre la 

defensa de oficio y l~a normas juridicas aplicables. encontracoa 
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quo ni la Constitucion ni los CÓdigoS de Procedimientos exigen 

condición do cedula profesional al defensor, quedando la 

relevancia de que unicaaente puede bastar que sea de la confianza 

~el acusado, sin embargo, al igual que el mismo articulo antes 

descrito, el 26 de la Ley regl&11entaria de los articules 4 y 5 de 

la Constitucion, normando el ejercicio de las profesiones ordena 

por su parte la invitaci~n de que si, la persona personas 

desi¡nadas por el acusado no son abogados, designe uno que si lo 

sea y en caso de no hacerlo se le nombrar~ uno de oficio. 

Para I¡nacio Duran Gomez el articulo anterior 

debe quedar bien delimitado, pues se relaciona con el articulo 86 

del nimo C~digo, en el cual se ordena que ei hubiere varios 

defensores. n~ se oir~ más que a uno de ellos cada vez que hable 

la defensa. Y si intervienen varias agentes del Ministerio PÚblico 

se hará lo mismo, pues el articulo 66, parrafo tercero del CÓdigo 

Federal de Procedimientos Penales ordena que •• nombre 

representante co~Ün cuando existieran varios defensores o varios 

A¡entes del Ministerio publico y si no lo hicieren, en su lugar lo 

deterainar~ el Juez, a lo que Ignacio Duran Gomez propone por lo 

que se deben clarificar, bien sea, dejando lo dispuesto en el 

articulo 160 cono excepción lo seMalado por el 86, párrafo 

tercero, que tendria aplicación en otras audiencias-. 'OPt 
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En cuanto al tuero ooaUn el Codi~o d~ 

Procedimi•ntos Penales ~ara el Distrito Federal en •u articulo 134 

bis. p~rrafo cuarto, faculta al Ministerio PÚblico para QUft 

asigne un defensor de oficio al detenido. 

principio del articulo 20 constitucional y 

si«uiendo el Eismo 

del 159 del CÓdi~o 

procesal federal penal. La facultad que ennarca el articulo 134 

bis queda entredicha, pues la tunci~n de designar un defensor dP 

oficio si correspond~ a una autoridad. el Único inconveniente es, 

que es la ~isma autoridad la que investiga y la que decide, por lo 

que la designación de un defensor equivale a obstaculizar su misma 

funoiÓn investigadora. Coneideraaos que lo ma• conveniente seria 

que la misma Defenaoria de Oficio tuviera como regla el intervenir 

en laa investigaciones realtzadas por al Kinisterio PÚblico. 

haciéndole saber a los detenidos sus derechos y opcionep de 

nombrar defensor particular o defensor do oficio .. en caso de 

omisi~n por parte del presunto responsable da ~jercitar dicho 

derecho. se autononbrará como su defonaor. el do oficio. 

La aparici~n do la defensa de oficio en al 

proceso penal tiene cabida gracias al artieulo 290, P9rrafo 

primero del CÓdigo da Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal qua por su importancia en al presente estudio nos perait1-

aoa transcribir: 

''Art. 290.- l~ declaraci~n preparatoria co~~nzara por las 
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1enorales del inculpado 1 $0 las que se inolutrftn ta~bi~n 

lo~ apodos que tuviere, el grupo etnico indigona al que 

pertenezca. en su casot 

sufioienteaente el idio~a 

y habb 

castellano 

y entiende 

y RUS de~ás 

circunstancias personales. Acto seguido se le hará sabqr 

el de~echo que tiene para defenderse por si o por persona 

de su ~onfianza. advirti~ndole que si no lo hiciete* el 

Juez le no~bra~& un defensor de oficio+ 

El articulo 294 del C¿diio do Prooedi~ientoa 

Penales P•ra ol Distrito federal, quo !ue olvidado en la reforsi.a 

no concuerda con el actual y citodo arti~ulo 290 del lliBQ.O 

ordenamictnto. ya que el primero de los mencione.dos no fue 

Mdificado con relación al 290, lo que requierft le ad~ataciÓn 

nece11e.ria. a fin do que se adecue a lo ordeneado por el segundo 

mencionado~ dado que ol ~oceMto do la asi¡naoiÓn de defonsor de 

oficio co~responde al articulo 294 antes de la reforc~, 

Asiaiamo, a lft reforma quo ae hace O$ceaaria al 

articulo 294 ya citado. debier3 consider•rse la doslncorporaoiÓn 

de la frase ~Terninada la declaraci~n u ... N. en virtud de que esta 

trago i~plica que después de rondida la declaración preparatoria 

por parte del constgnado se le no~brarÁ un defensor de otioio. 

siendo que esto sucede al iniciar la diligencia do declarae!Ón 
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preparatoria. tal cono lo marca el articulo 290 del ordenamiento 

citado. 

Garcia Raaire% nos ilustra respecto de la falta 

de defensor, tundaaentando en articulos su se~alaaiento: MEl 

inculpado tiene derecho constitucional. como ya dijimos, a que su 

defensor est~ presente en todos los actos del juicio, pricipios 

que recogen los CÓdigos, ordenando el nombramiento del de oficio 

en diversas hipÓtesis en que el inculpado se halla sin defensor y 

a falta de éste o la obstrucción en las relaciones normales qua 

median entre el mismo y el inculpado, •en aupuu~la• dQ t~tiuwi~iNH 

del procedimiento Carticulos 431. fracoicn III, Cdf., y 386. 

l'raccion ¡¡ Cf. l" 
t70> 

Los ert1cul:-s 3J2: J3: .js,.;-, r.::.¡;iote~is }''! 

~ontemplades. pcr aje~plo. el pri~~ro se refiere a la posibilidad 

de no asistencia del defensor particular g l~ audiencia, ante lo 

cual se le har~ saber al acusado presentendole lista de los de 

oficio para que elíga el que o loa que le convenga. Este priaer 

nur.eral se relaciona con lo que comenta Sergio García Ramirez; por 

su parte el segundo articulo citado que se conjuga y tiene conti

nuidad con el pri~ero, se da ante la negativa del inculpado 

de hacer un nuevo no~braniento, por lo Que la asignací~n del 

defensor de oficio que hace el jue= ante tal negativa resulta ser 

el ~ltiao recurso con que cuenta el organo judirial psra 
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llevar a cabo un proceso apegado a derecho, convalidando toda la 

participaci~n del inculpado dentro del proceso que se le instruye. 

La Ley de la Defensoria de Oficio Federal, que 

tiene vigencia desde 1922, regula la defensa de oficio en el fuero 

federal. organi:andola para prestar servicios CODO entidad 

independiente del oriano judicial, sin ecbargo esta depende de la 

Suprena Corte de Justicia. 

El articulo 4o. de la ley mencionada, estatuye 

la participacion de los defensores dependientes de esa instituci~n 

en las causas en que los inculpados no tengan defensor particular, 

sieapre y cuando se les designe en ~~rninos de la fraccion IX del 

a1ticulo 20 Constitucional. 

LB :is~~ ley icpone las obl1g~ciones q~¿ deten 

observar los defensores de oficio, que en su articule 10 enuncr~. 

Es necesario sacar a flote, quo dichas obligacio~es son las Dismas 

que debe realizar un abogado particular, con la Única diferencia 

de que 1os primeros prestaran eus servicios en el caso de no haber 

aefensor en un proceso y 

Constitucional. 

t~rminos del articulo 

El Reglamento de la Oefensoria de Oficio General 

complenenta la anterior ley del mismo ano que ésta. ampliando 

obligaciones y organización de los derensores de oficio 

Para el tuero ccmun es hasta 1940 en que es 

publicado el 29 de junio el Reglamento do la Defensoría de Otlclo 
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del Fuero ~o~~n en el Distrito Federal, reglamento que constituye 

a nuestro entender un servicio nas anplio de la defensa de oficio 

tal como lo contempla el derecho, pues se habla de defensores de 

~ricio en el rano penal y en el civil, se hace la distinci~n 

adecuada de las funciones de cada rana, asi cono su organizsciÓn y 

obligaciones. 

La Oefe11soria de Oficio dependa del Departamento 

del Distrito Federal a traves de una Coordinacion General Juridica 

Y directamente del departamento de Servicios Legales de dicha 

institución. 

El 9 do dicleEbre de 1967 se publica la Ley do 

la O~fensoria de Oficio del Fuero Conur. en ~l Distrito Federal, 

dosarroilo que ha t~n1do nuestro derecho, y regul~riza su s~tuli

ciÓn al ca~po familiar y al del arrends~iento inmobiliario, que 

tenÍan CODO bas~ al campo civil, dejando un tanto de lado a la 

defensa de oficio en materia penal, claro está que la regula, poro 

en ~enor ~roporci~n que sus anteriores similares. 

En cuanto a la aplicac1on normativa que tiene la 

defensa de oficio en materia penal, solo resta nencionar que el 6 

de abril de 1909 se public~ un Acuerdo creando el Siete~ft de 

Defensoría de Oficio en el Distrito Federal, el cual plantea una 

serie de oecanisnos en ayuda de la defensa de o!icio en materia 
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penal, civil, administrativa, familiar y de arrendamiento 

inmobiliario. Dicho sistena nos parece bueno y acorde con las 

circunstancias, pues la defensoria cono institución requiere 

modernidad, eficacia, revalorización y ayuda. 

17. LA DEíENSA DE OFICKl EN 

A VER!GUACION PREVIA. 

En el capitulo anterior al hablar de laa etapas 

del procediniento penal y en er.pecial de la averiguaci~n previa, 

noo refericos a la inteiraci~n del cuerpo del delito de la 

prenunta reeponeabilidsd, teniendo estos dos elenontos comprobarlos 

el Hinist,.,rio P;1blic1.• t1~iorc-itnrn l:.i nc:·i~n punnl. er.tPndiendo P'Jr 

' accion, gra~aticalmente t¡ablando, n toda nctiv1dad :flOVl:nlClltO 

que se encamina a determinado fin, y desde el punto de vinta 

juridico es la nan~ra de ponor on Garcha el ejerci~io de un 

derecho; la acción que nos ocupa ea la que tiene origen ~n un 

delito, competiÓndole al Hinisterio PÚblico, por disposición 

constitucional, el ejercicio de la acción penal. 

En el tr~rnscurno del tiempo que t11.rdn el 

Hinioterio PÚblico en eoriprobar lol'I dos elo11entos base dn la 

acción penal. se da el caso de inv~stiQaciÓn de un hocho de 
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apariencia delictuoaa. con un presunto responsable y que este •P 

halla detenido y a disposición del Aaente que realiza 11 

investigaciÓn; es dentro de esta hipÓtes1s. donde ae concede en un 

primer momento el derecho de defensa, con base en el articulo 12B 

del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales y 134 bis del CÓdi'o 

procesal para el Distrito Federal <ta~bién de la defensa de 

oficio), además de que, como hemos dicho con anterioridad el 

articulo 20, fracción IX. de la Constitución mexicana crea la 

defensa de oficio y otoraa la garantia da la defensa desde el 

momento de la aprehensión. 

Re necesario delimitar el si;nificado del 

t~rmino aprehensi~n psra saber en que no~~nto inicia la defensa ~n 

la avAri~uac1bn previa. La aprAh~ns1on ccn$1Sta @n 19 pr1vq~1cn d~ 

la libertad de un individuo en la que m~din una orden j~d1c1sl. ea 

decir, que la defensa comienza a partir de que se gira una orden 

de aprehensi~n y ;sta se realiza de acuerdo con loa articulos 20. 

fracci~n IX y 134 bis del C~digo de Procftdimientoc Penales para el 

Distrito Federal.lo cual nos indica que dichos nu~erales adoleecen 

de t~cnica procesal. pues utiliEan un t~raino limitativo. deb1end~ 

ser el de '"detenc1~n·· que es mas a~plio, Y• que con eut 1 t~rm1no 

cualquier persona ecta facultada para detener a un individuo que 

transgrede la loy. El uso del t~roino "detenci~n- facilitaria la 

intervención del abogado en defensa de una p~rsona que esttt 
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•detenidaª y no ÚnicaDente •aprehendida", por lo que debiese 

seguirse el ejemplo marcado por el articulo 128 del CÓdiSo Federal 

de Procedimientos Penales. 

Como la defensa de oficio no tiene diacrepacia 

de la defensa en general, pues en cuanto su finalidad en el 

procedimiento y especiticamente en la primera etapa de éste, 

persi¡ue lo mismo, cabe citar a Jes~a LÓpe: Leyva en una 

exposici~n de La Defensa en la Averiguaci~n Previa, que lo 

referente ilustra: ~La reforma procesal, en lo que se refiere a la 

intervención de la defensa en la averiguación previa, trae consigo 

el hecho de que haya un equilibrio, y tiende atenuar la 

existencia de actos de violencia que en la pr~ctica se dan por 

parte de la poltcia judici~l en la investigación y persecusi~n de 

los delitos, y que en consecuencia 5e da origen una serie de 

situaciones de hecho y de derecho. en virtud de que se atenta en 

contra de loa derechos humanos del inculpado".~º 

El derecho de defensa en la averiguación previa 

de aouerdo con el articulo 20 tracción IX de la Constitución. 

inicia con la aprehensión del presunto, nao como henos senalado, 

debiera ser desde el mo~ento de su detención que puede ser 

realizada por cualquier persons. sea autoridad o ciudadano ccnÚn Y 

si fuesencs n~s lejos, con la simple invitación a un ciudadano 
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deolarar frente el Ministerio PÚblico: La defensa en averiQuaciÓn 

previa tiene una tunoiÓn espeoÍfica la cual es diferente a la que 

se lleva dentro de la inatrucoi~n en un proceso penal. 

Hablemos de la función de la def enea de oficio 

en la etapa investigadora de un delito, que coao emerge después dd 

detenido un individuo, supuestamente culpable, y en el momento de 

tomarle au declaraoiÓn haciéndole saber el derecho que tieno, por 

parte del Aiento del.Ministerio PÚblico, en base al articulo 134 

bis del CÓdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

o 128 del CÓdigo Federal proceoal de la materia do designar 

persona que lo defienda, teniendo la opoiÓn ett el fuero 0011un de 

que el detenido nombre defensor de oficio o bion en caso de no 

hacerlo ol inculpado, lo haga el Ministerio P~blico. 

La defensa de oficio en averiguación previa 

realiza los siguientes actos: 

I. En primer término, debiera aer el 

ofreciniento po~ parte del Agente investigador al indiciado para 

nonbrur un defensor particular o uno de oficio, teniendo éste 

~ltimo la calidad de uer totalmente gratuito, pero de acuerdo a lo 

seftalado en el articula 18, fracción 11 de la Ley de la Defensoría 

de Ofioio del Fuero Común on .,¡ Distrito Federal . tendrá COllO 

''funai~n prioritaria'' entre otrao, la de atendor las solicitudos 

que le sean requeridas por un indiciado o infractor, Agente del 
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Hinisterio PÚblico Juez Calificador, es decir, tendrá 

intervención el defensor de oficio hasta que se lo requiera 

cualquiera de las partes descritas en dicho numeral. 

En la práctica se instaura la defensa de of ioio 

en un expediente de investigación, con la designación que 

hace la autoridad administrativa de un defensor de oficio, el oual 

supuestamente asistirá a su defensa en el lapso de tiempo que dure 

la averiguación previa de un hecho con apariencia ilicita, hasta 

la consignación del detenido a la autoridad judicial. 

Dicho nombramiento por parte de las personas que 

menciona el citado articulo 18, hn caido en un vicio pr~ctico 

para el Ag~nto investigador y parR el defensor adscrito su 

jurisdicción, violatorio pnrs el detenido. pues, ~n cnso de no 

encontrarse el defensor en el local on que se lleva la 

averiguaciÓn¡ el Hinisterio P~blico lleva a cabo la diliaoncia 

de nombramiento y sceptaciÓn del cargo sin que el defensor se 

encuentre presente, y para darle eficacia al acto, en el momento 

en que se encuentre el defensor de oficio, el pri~ero pide al 

segundo le firme la actuaci~n, cumpliendo con Pllo el requisito 

marcado por el articulo 134 bis del ordenamiento 

citado para el Distrito Federal. 

procesal 

Peor es, cuando encontr~ndose dentro de las 

instalaciones en que se lleva la averiguación, el derensor de 

129 



oficio no sea llamado a asistir en el acto, y tal diligencia se 

lleve a cabo sin su presencia, o mas aun, compareciendo el 

defensor al acto de la declaración por parte del detenido y no 

realice la asistencia adecuada y obligada a au cargo, asistencia 

que a continuación enunciaremos al respecto de las funcionea que 

venimos enuaerando. 

La insistencia en el punto a estudio, es por que 

debiera ser notificado el detenido desde el aomento en que éste se 

encuentre en las instalaciones de la autoridad ministerial. de la 

existencia de un abogedo que está disponible a asistirle de la 

nejor manera posible, y aden~s. gratuitamente. La valorizaoiOn de 

la defensa de oficio en averiguaci~n previa, debiera darse en un 

pricipio, a través de publicid~d. ya que de la existencia de tal 

institución en la primera etapa del procediniento penal, no es 

reconocible y la gran mayoria do la población quo pueda 

beneficiarse de ella. no la conoce, hablando independientemente 

de su eficacia. 

It. En segundo luQar, tenemos como función le 

que prescribe de igual manera que la anterior, el artioulo 18 de 

la Ley de la Defensorio de Oficio en el Fuero Común para el 

Distrito Federal en 9U fracción 11; b~sicam~nte ya hemos hablado 

de ella en la primera funci~n. pues no as otra que la de eatar 

presente en el momento de la declarao1Ón indagatoria del detenido, 

y con relación a ésta función se aplica lo mencionado para la pri-
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mera citada. 

III. La tercera fracci~n que enumera el 

~ulticitado artículo 18 eenala: 

"III.- Entrevistarse con el indiciado o infractor para 

~nnocer de viva voz la version personal de los hechos y 

los argunentos que pueda ofrecer a su favor, para hacerlos 

valer ~nte la autoridad del conocimiento." 

Es importante antes de seguir con nuestro estu

dio se"alar que, el articulo 16 en cuestion, s1Lua una derensa de 

oficio en Juzgados Calificadores, lo cual, vracticacente no exiute 

pues, si la defensa de oficio en la averiguacion previa es nula, 

lo es mas en un juzgado calificador. sin que por lo anterior d~je 

de ser una buena posibilidad de progreso en el derecho y en los 

hechos. La anterior aclaraci~n es para explicar el porque de la 

mencion en el articulo 18, ya que ~ste se refiere al area de 

averiguaciones previas y juzgados calificadores, dando la pauta 

neces&ria en cada una de las fracciones a las dos autoridades 

indicadas. 

La tercera fracción en turno, tiene la primera 

parte acorde con una defensa, sin e11be.rgo, consideranos que esta 

tunciÓn debiera ser cronol~gica11ente anterior a la segunda, puee 

es necesario que el defensor conozca loe hechos antes de rendir 

declaración su rlefenso, para que de esa forma, en el nom~nto de la 
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declaración el abogado pueda araumentar y ayudar a redactar dicha 

declaración, sin que esto signifique que el abogado sea quien 

diri¡a la declaración del inculpado, sino todo lo contrario. que 

ayude al Ministerio pÚblico a encontrar los detalles claves en 

la narración de los hechos y que estos queden asentados en la 

averiguación sin inducir ni a su defenso, ni al Hinisterio PÚblico 

poniendo claridad a los hechos que refiere el declarante, que de 

esa forma los expedientes formados por el Hinisterio PÚblico 

consignados a un juzgado, tendrian claridad en cuanto a la redac

ción y menos dudas en su contenido. 

La anterior critica alza un gran numero de 

debates en torno, y al igual que la Últina parte de la 111 

fracci~n tiene seguidores cono enemigos, ya que algunos alegan, la 

monopolización de la accion penal por parte del Ministerio 

PÚblioo, su libre desarrollo en la averiguación previa, ain 

intervención de persona ajena e interesada en obstaculizar la 

peraeouciÓn de un delito. 

IV. La cuarta función enunciada en el aiano 

articulo 16, enuncia el auxilio y aeesoria en cualquier otra 

diligencia en la que interven¡a el inculpado. 

Esta función juridicamente hablando, amplia lb 
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Dicha fracción literalmente ea la siguiente: 

"VI.- Solicitar al Hinister!o Publico del oonociniento, el 

no ejercicio de la acción pennl para su defensa, cuando no 

existan datos su(icientes para su consignación;~ 

VII. La vigilancia a que se refiere esta 

fracción, ea relativa a las garantias individu&les que posee su 

defenso; técnicavente la observación que debe dirigir el defensor 

en favor de su representado. es en cuanto a las garanttfts que le 

deben ser respetadas al detenido por parte de la autoridad 

conocedora. Estas aarantias son las prescritss en los artículos 14 

párre.to segundo; 16, párrafo pricero: 19, 20, 21. 103, tracción 

I: 107 trncoiones I , XII y e:n general la~ que sean aplicables 

de la Constituci~n Politica de los Est~dos Unidos Mexicanos. 

La anterior función es un tanto l~gica, ya que 

el dorecho do dotensa esta consagrado co~o g&rnntia individu•l, 

teniendo qu~ eer vigilado y recla~ar su splicaci~n. 

VII!. La fracción en turno pod~~os considerarla 

buena pero un tanto ut;pica. puoa ordena ~stablec~r un vinculo 

con el defensor de oficio !!docritü i!tll ju~Q:ado penal. yara estebl~r 

las directricas de la defen5& danac uniformidad a la misma: no 

negaaos que la id~a sea buena, ya que seria ~n tnvor del inculpado 
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Y un avance práctico jurídico si realmente funcionara, realizando 

una defensa más completa. pero, si las funciones primordiales que 

debe ejecutar el defensor de oficio en averiguaoiÓn previa, no 

exiten o son insuficientes, porque no actúa de acuerdo a las 

funciones enumeradas por la Ley, cuanto más se le pide, que por lo 

menos haga una llamada al juzgado a donde ha sido consignado su 

defP-nso y relate su opinión de la defensa a llevar, por que asl lo 

ha indicado al argumentar a su 

probatorios de justificación, 

favor o, 

atenuaci~n 

tiene 

o 

otros elementos 

exculpación del 

consignado logrando la uniformidad descrita y por resultado una 

verdadera defensa. 

La fraccion IX es innecesario comentarla, pues 

deja abierta la posibilidad de intervención al defensor de oficio 

en la coadyuvaciÓn a realizar una defensa conforme a derecho, 

tieno las mismas criticas que las anteriores fracciones. 

Para RenÓ Archundia DÍaz, que esta en contra da 

la intervenci~n de la defensa en averiguaci~n previa senala: "'El 

defensor no se debe justificar en esta primera fase del 

procedimiento porque entorpece la labor de investigación 

practicada por el Ministerio P~blico. La designación de dofensor 

no dobe ser considerada como derecho del inculpado, él cuenta con 

otros derechos. se trata de llegar la verdad y no defor11:ar 
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• <71> 
esta". 

Lo anterior lo afirma en base de que la ley le 

concede al inculpado un sin número de garantias. como el hecho de 

no proteatarlo y si de exhortarlo, de no compelirlo a declarar en 

su contra y otras garantias m~s. Concluye el citado autor que lo 

que debe exitir en la averiguación previa es la defensa del 

indiciado y no la desi¡naciÓn del defensor. ni mucho menos su 

participación. 

Por nuestra ~arte contradecimos lo anterior, 

pues no es posible la defensa del detenido por si mismo, ya que en 

la mayoría de los casos, ~ate no cuenta con los conocimientos 

suficientes de aus derechos y rmcho menos conoce ls. etspn 

procedimental a la que esta si.;.jeto, aden~s astamos d• 

acuerdo con lo que senala el maestro Fernando Gttrcio Cordero que 

al respacto afirma: " La 11aranti.a de detensa del detenido durante 

la averi¡uaciÓn ptevia fortalece los principios de libertad y 

ee¡uridad jurídica y constituye un esfuerzo complejo y delicado 

que no puede 

sociedad ... rn, 

ni debe vulnerar los interese& de 

La 

t7Zl. Archut'ld\~ Dl~, 

Vol. XII. 

introducci~n de la defemsa 
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averiauaciÓn previa es un logro del derecho procesal penal. logro 

que hasta la rocha esta plasmado en los CÓdiSos de la materia 
, 

tanto del fuero federal como del fuero coaun, reconociendose 

en el Distrito F.edoral la defensa do oficio on avori¡¡uaoiÓn previa 

dejando de lado a la del fuero federal, que resulta necesaria para 

beneticiitr a. los involucrados en delitos federa.les y de escasos 

recureos econ~aicos, contravalanceando actividad 

Ministerio PÚblico, tal como se prescribo en el tuero comun. 

En la realidad es evidente que oo 

garantias individuales, co~o ejemplo lo siguiente! 

del 

violan 

Los detenidos permanecen incomunicados y en un 

esta~o de intiaidao1on provocada por la policia judicial; con 

actitudes de violencia y amenazas para que confiesen en el momento 

do rendir su doolaraciÓn indagatoria fronte al Hinisterio PÚblioo 

hachos que no constituyen la verdad histÓrica 1 aún a pesar de las 

reformas en el sentido de que el agente níniaterial debe desahoaar 

la averiguación previa inmftdiatam.ente sin la intervención de la 

Policía Judicial. 

Ln participación del defensor do oficio se debo 

hacer real y efectiva, para poder erradicar las dolencias 

intrinseoas en la etapa inicial del procedimiento penal, para lo 
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cual proponemos adiciones a: 

La Ley do la Oofonaoria do Oficio en el Fuero 

Com~n en el Distrito Federal, concretamente en su articulo 18, en 

donde se les faculte a los defensores adscritos a una agencia 

investigadora para promover amparo en caso de ser necesario y ante 

la violación obvia de las garantías individuales.Interponer amparo 

directamente. sin p~rdida de tiempo en hacerle saber a sus supe

riores las circunstancias que prevalecen en su adscripción y sin 

autorización que va en menoscabo de loa derechos individuales del 

incomunicado. Es el defensor adscrito y conocedor del problema, el 

que directamente interponga el juicio de amparo o los recursos 

procedentes ante la violación del procedimiento. 

Es necesaria una reforma a los C~díQos d~ la 

materia, la consideramos indispensable en relación a la interven

oi~n de la defensa, recomendando la creaci~n de un numeral en el 

C~digo de Procedimientos Penales, en que conceda facultad al 

defensor de oficio de autodesignarse en los casos de que el 

detenido no tenga defensor, y si alguno no lo tiene, que el 

Ministerio PÚblico al resolver sobre la averifuaciÓn previa en la 

que no hubo participación de la defensa por carecer de ella el 

presunto responsable, el representante social inicie una 

indagatoria en contra del defensor adscrito por responsabilidad de 

servidor p~blico. 

!H 



Lo indispensable es una reforma a la fraccion IX 

del articulo 20 constitucional, en la que se ordene. de i¡¡ual 

manera que al juez, la obligación de la autoridad administrativa 

de nombrar defensor de oficio al detenido que no lo hubiere hecho, 

o desde el momento en que es detenido o es requerido para declarar 

frente a¡ Ministerio PÚblico. Abarcando oon esto, no sÓlo al Mini! 

terio PÚblico, sino tanbi~n al juez calificador. 

Esta reforma tiene relevancia en cuanto a que la 

defensa de oficio sea vista cono un derecho concedido las 

personas de escasos recursos, porque es bien sabido, que en el 

momento de ser detenido un presunto responsable de la clase social 

poderosa o con recursos econÓnicos suficientes para pagar un 

abogado particular, este lo eatarM jefendiendo desde el primer 

momento: por que no dar entonces la misma posibilidad a los quo no 

tienen dinero para proporcio~arse una defensa. 

En el aspecto de funcionamiento de la defen8a 

de oficio en la averiguación previa, es evidente que en la 

pr~ctica no runciona, ya que desgraciadamente dicha institución se 

compone de elementos en su mayoria ineptos y negligentes, concepto 

que todo mundo tiene del defensor de oficio muy justif lcadamente, 

requiriendo el establecimiento de mecanismos id~neos para darle la 

eficacia y dignidad q.ue nunca ha tenido, ya que los beneficios 
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ofrecido• a 1011 habitantes de escasos recursos aon indudables 

pero inauticientes. 

Estamos de acuerdo con lo que propone el jurista 

Reyes Humberto en cuanto a reformas constitucionales relativas a 

la defensa: "'Primero.- La publicidad en le averisuaci~n previa o 

~ea, que se practique en lugares en donde tenga libre acceso las 

personas. Lo anterior garantizará que cualquier declaraci~n 

vertida, ya sea por testigos o por al propio imputado, aea libre y 

espont~nea, sin la menor aospecha del ejericicio de la coacción, 

en cualquier 11anifestaciÓn." "Segundo.- El derecho del imputado de 

negarse a declarar, si asi lo considera pertinente." MTercero.- El 

derecho de estar asistido por un defensor desde el momento en que 

sea declarado ante la policia judicial o autoridades 

prejudiciales, defensor que podrá ser designado por el interesado 

y en caso de no hacerlo, el de estar asistido por el defensor de 

oficio, adscrito para tales efectos.Mn•• 
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18. LA DEFENSA DE onao EN JUZGADOS 

DE: PAZ V EN PRIMERA INSTANCIA. 

Es desde el inicio de una segunda etapa del 

.. rocedimiento penal, reconocida sin ni¡una traba, la defensa de 

oficio, .es decir, desde que empieza el proceso penal. sea en 

juzgado de paz o en primera instancia en materia penal, donde la 

participacion de la defensa de oficio, entra en una supuesta rea

lidad de hecho. Afirmamos lo anterior por que la defensa de oticio 

en averiguac1on previa, tal como henos puntualizado, existe en 

dicha etapa en el fuero comun, pero sin tener relevancia para el 

beneficiado y es, en las instancias de un proceso penal donde 

tiene realidad practic~ 

La defensa de oficio en el proceso penal que a 

continuaci~n describiremos, se refiere a los dos tipos de jueces 

que conocen de una acusecion penal (hablando del fuero com~n), y 

que son los jueces de pa% en su rama penal y los de primera 

instancia de la misma especie, o sea, que la referencia al proceso 

es con relaci~n a los anteriores organos judiciales 

indistintamente, pues en cuanto el procedimiento de a~bos, existe 

similitud y por lo tanto no cabe distinci~n m~s que la de conocer 

asuntos en relación a la cuantia o la gravedad del delito. 

El.articulo 19 de la Ley de la Ocfensorla de 
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Oficio del Fuero ConÚn en el Distrito Federal, enumera nueve 

funciones .. prioritarias" a cargo del defensor de oficio adscrito a 

ju~gados de pat¡ por su lado el articulo 20 de la aisma ley retoca 

el anterior precepto para enunciar las funciones obligatorias del 

defensor adscrito a los juzgados de priEera instancia. 

La anterior cita de enuneraciÓn, nos describe 

una serie de actos por realizar, lo que considermos pertinente 

transcribir: 

''ARTICULO 19.- I.os Defensores de Oficio en el ares de 

Juega.dos de Paz en Materia eenal, B8 ubícarán risicsmente 

en el local que el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal deteraine para los ju%gados de paz. en 

las diferentes zonas del Distrito Federal, realízando las 

siguientes funciones prioritarias: 

l.- Atender laa solicítudeB de Defenaoria d& 

Oficio que les sean requeridas por el ncusado o por el 

Juez que corresponda, aceptando el car¡o y rindiendo la 

protesta de ley; 

11.- Estar pres~nte en la toas d~ ls declarnci~n 

preparatoria del inculpado, haciéndolo sab~r sus derechos; 

111.- Ofrecer lao pruebas pertinentes P•ra unA 

defensa conforme a der&cho; 
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IV. Presentarse 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 procedimental 

oportuno, las conclusiones a que se refiere ol CÓdigo de 

.Procedimiento Penales para el Distrito Federal; 

VI.- Emplear en cualquier etapa del proceso, los 

medios que den lugar a desvirtuar el cuerpo del delito 

la presunta responsabilidad de su representado, a efecto 

de obtener un resultado favorable para el encausado; 

VII.- Intarponer en tiempo y forma loa recursos 

legales que procedan contra las resoluciones del juez; 

VIII.- Solicitar el otorgamiento de los benefi 

cios a que se refiere el CÓdigo Penal, si se reunon los 

requisítos seNalados por dicho ordenamiento, y 

IX.- Las demás que coadyuven realizar una 

defensa contorne a derecho, que propicie la impartici~n de 

justicia pronta y expedita'·. 

Do las funciones descritas podemos observar que 

en forma general. estas son realizadas cotidianamente por los 

abogados particulares en defensa de su cliente, con la 

diferencia de la superior calidad en la prestaci~n de los 

servicios profesionales. 
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Por la anterior afirnaciÓn, queda claro las 

funciones de la defensa de oficio, las cuales en mejora de su 

rendiniento, se apliquen la de los defensores en general, 

permitiéndonos citar algunas efectuadas por autores cono: 

Antonio Fern~ndez Serrano, quien al enumerar 

los deberes asistenciales del abogado, sostiene que la asistencia 

ben~fica gratuita es uno de ellos: "lo. Para con l~ claset: El 

contribuir al sosteniciento de los Colegios y Organismos 

corporativos ... ; 2o. Para con el Estado; prestar, a traves de los 

colegios y dcm~e organismos corporativos, la colaboraci~n que se 

lee solicite en el estudio e infor~e~ de leyes y disposiciones de 

caractar general, y especial~ente las qu• afectan a la 

Adninistraci~n de Justicia.; 3o. Par~ cnn la soci~dad: <<pr~ster 

las medidas de asistencia ben~fica que incucbon la abo,s:acia, 

sea cual sea su indole y extcn51on, y especialmente las de 

consulta y defensa gratuita a los necesitados .. >> 

Los au toree Elpidio RamireE y Ol¡a Islas 

enumeran lo que para ellos si¡nifica defensa del inculpado, que 

viene a redondear nuestro punto a estudio, aun cuando ellos 

utilizan un termino equivoco al referirne al presunto responoablo. 
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"al Escuchar del acusado la versión del hecho 

que se considera delictivo¡ 

b) Conocer el contenido de todas las 

~onstancias procesales a fin de conocer bien el hecho punible y 

estar en posibilidad de refutar la acusacion; 

e) Buscar las pruebas que reafirnen la 

inocencia del acusado o, al menos, lo favorezcan en relación a la 

pena, para ofrecerlas y desahogar las ante el organo 

jurisdiccional¡ 

d) Solicitar del juez la libertad provisionol, 

~unndo proceda; 

e) Solicitar del juez el auxilio para el 

des&hogo de_pruebas¡ 

f) Internoner l~s recursos procedentes; 

g) Pedir al organo jurisdiccional la absolución, 

o, al nenas, la pena menos desfavorable (concluoiones); 

h) Estar presente el defensor en todos loa 

actos del procediniento··.n~ 

Se ha expuesto lo que debiera ser para algunos 

las funciones de un defensor, pero cabo enunciar lo que aarca el 

articulo 10 de la Ley de la Defonsoria de Oficio Federal: 

''Art. 10.- Son obligaciones de los defensores: 
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I. Oetender a los reos que no tengan defensor particular. 

cuando ellos mismos o el tribunal respectivo loe designe 

con ese fin; 

11. Oese11penar sus funciones ante los juzgados o 

tribunales de su respectiva adscripci~n y ante el Jt1rado 

que conozca del proceso correspondiente. cuando este lo 

a11erite, segun la fracción VI del artículo 20 

constitucional¡ 

III. Promover las prueb~s y demás diligencias necesarias 

para que sea mas eficaz la defensa; 

IV. Introducir y continuar bajo su 118.~ estricto 

responsabilidad, ante quien corresponda, en favor d~ sus 

defensos, los recursos que procedan conforme a la ley: 

V. Pedir amparo cuando las garantiae individuales del reo 

hayan eido violadaB por los jueces o tribunales, o por la 

autoridad administrativa; 

VI. Rendir mensula11ente informa al .it~fe de la instit.11cion 

sobre los procesos en quo haya intervenido, haciendo las 

indicaciones necesarias para ls estadistica correspondien-

te: 

VII. Patrocinar a los reos que lo .Jolicit.~11 ante h. 

instituci~n. en todo caso de indulto neceserio y p~rn 

obtener el beneficio de libertad preparatoria; 

VIII. Las demás obligaciones que en general. lea impusiere 
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una defensa completa y eficaz.~ 

Las anteriores fracciones las podemos aumar a 

las que senala el Reglamento de la defensoria de Oficio General en 

su articulo 2o., este articulo complementa la raquitica función de 

los defensores de oficio federal enmarcada en el articulo 10 de la 

Ley que citamos antes, estando an el Reglamento contenidas las 

funciones de defensa de los abogados adscritos me%cladaa con su 

organizaci~n, por lo que trascribiremos a continuación las que 

coneidoramos importantes: 

"art. 2o.- Son obli¡¡acionon de los defensores: 

II. Concurrir, cuando menos una ve% a la semana, a laa 

penitenciarias o prisiones de la localidad donde residan y 

en donde se encuentren detenidos loe reos cuyae de(enama 

tengan a au cario, para recabar de ollao loa datos 

necesarios para el ~xito de lae mismas1 informarles del 

estado y de la marcha de auo proceaoa respectivos, 

•nter•rae da todo cuanto los expresados reos deseen poner 

en su conocimiento y sobre el trato que reciben en los 

establecimicntoo penalos y sobre el eutado de su salud 

personal, y aestionar los remedios necesarios; 

VII. Remitir copias de todas lao proaosionea que hicieren 

en las causas qu~ defiendan¡ de las conclusiones de deten

aa que deborán presentar dentro de loe t;rminos do ley; de 
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loa escritos de interposicion de recursos y de todas las 

iestionea hechas con relacion a los intereses de sus 

defensas, ya sea ante los juzaados o tribunales de su 

adsoripoion o bien ante las diversas autoridades politicaa 

o administrativas. Estas copias serviran para formar el 

expediente a que se rofiere el articulo 12 de este 

reglamento; 

Vlll. Presentar en la audiencias de ley, precisamente por 

escrito, apuntes de aletatos, sin perjuicio de alegar 

verbalmente si fuere necesario, reaitiendo copia o minuta 

de los exprosados alegatos a la oficina dol jefa del 

Cuerpo de Defensores; 

IX Dar aviso del sentido de las sontencias r6caidau en 

las causas a su rargo, tanto en primera como en 

segunda instancia, y 1 en su caso, de los t~rninoe de las 

ejecutorias dictadas por la H. Suprema Corte de Justicia 

de la Hacion, en los asuntos que ae lleven hasta au final 

jurisdiccion, enviando copia de la parle resolutivn de las 

ejecutorias¡" 

La defensa de oficio en el fuero federal depende 

directamente de la Suprema Corte de Justica de la Haci~n, lo cual 

coco podemos observar en las fracciones transcritas, de los 

articulos 10 y 2o., dejan mucho que desear para una buena defen-
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sa, pues no son claras, adem~s de tener errores de técnica proce

sal, utilizan t~rminos que confunden o que hacen menos su función. 

tal como es el t~rnino de ''reo-, como si ya al estar en funciones 

la defensa de oficio se estuviera sentenciando al inculpado, 

siendo el inicio del procedimiento. Sin embargo, las fracciones 

II, VII. VIII y IX del referido articulo Zo. del Roglemonto de 

la Defensoría de Oficio General, que aunque de manera conjunta, 

pero aportan otras actividades, en reflejo de las defensas lleva

das a cabo en el fuero com~n. es decir, la defensa de oficio del 

fuero federal deja mucho que desear, tAnto en su orgsnizacion, 

como en su legisleci~n insuficiente para design~r concretamente 

cuales son las funciones de defensa de oficio qun sr deUen 

pricticer en los tribun~l~s federales. I.o que no p~ct'~·i~ negar es 

su aportaci~n. como indicamos, de algunos mandamiuntoe quo no Re 

contemplan en la legielaci~n del fuero conÓn, co~o es el Cftr.o de 

lae fracciones transcritfts del citado articulo 2o. del Rcgla~onto 

de la Defensoría de Oficio General. 

La defensa de oficio en la primera ln~tanc10, 

diferiencia de la qu~ se da en averiguacion pravift, exiGtft 

pr;cticamente. aun cuando dPje mucho que desear, llene preeencia 

dentro del proceso, con poca relevancia y sin aptitudes 

conocedoras¡ esto debiera ser al inverso que loa abogados parti

culares, pues loo defensores de oficio conocen de asuntos de 
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un s~lo juzgado (al nanas por su adscripcion) y &stan fisicanenta 

establecidos anexos al nisao. por lo que, su actuac1on as 

facilitada ademas de poder tener el contacto con todas las 

actuaciones que en el juzgado se hagan. 

De lo anterior solo resta decir, que las 

funciones establecidas en esta etapa se dan en le practica, 

contando con una verdadera defensa aun cuando esta, deja nucho que 

desear, sea por la ineptitud, negligencia o abandono del defenso~ 

y este de sus obligaciones. 

La posible solocion este probla~a es la 

rcval.)ri.zacion de la defensa de oficio. su capni:-itacion tecníca y 

jurÍdica, colegiacion, adaision y auxilio de Jos técnicas 

relacionadas con le ~ateria. siendo esta ayuda accesible y pronta, 

para de esa manera lograr el fin ~ediato de la defen~a* QUB es! 

codyuvar con la judicatura y lograr una sentencis absolutoris o 

una pen~ individualizada* mediante el empleo adecuado que de la 

técnica 6n el proceso haga el defensor. 

La reposici~n del procediniento por falta de 

defensor es una buena solución a un sistena que en ocasionos se 

vuelve inquisitorial y lo ideal seria que este recurso ruere 

ampliado a la primera etapa, que es la a~crigusciÓn previa, 
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posibilidad que tiene su base proCesal en el articul~ 431, 

fracción III del CÓdigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal y en el 388 del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales. 

Las sanciones que se aplican al incumplimiento 

de loa 4eberee del. defensor de oficio, son en parte, las mismas de 

loe abogados independientes, nos parecen insuficientes, por que no 

existen en cuanto a su aplicación real, pues muy rara vez, se des

tituye, sanciona, apercibe o consigna un defensor de oficio en 

base a los articulas 233, 232, fracciones II y III del CÓdigo 

Penal¡ articulo 37, fracción 11 del Reglamento de la Defensoria de 

Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal y el articulo 434 

d~l C~digo de Procedimientos Penales parn el Distrito Federal 

respectivamente. 

Respecto del articulo 434 del C~digo procesal 

citado, debiera ser reformado, quit~ndole el Último enunciado que 

senala: '"Si el defensor fuere de oficio, el juez estar~ obligado 

a llamar la atención del superior de aqu~l sobre la negligencia o 

ineptitud manifestadas.", para qua da asa forma se aplique el 

articulo 433 del mismo ordenamiento y pueda ser consignado, 

lo¡rando una mejor participaci~n de la defensa de oficio que tanto 

da"• a 1us representados ya por negliaencia o por ineptitud. 
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19. LA DEFENSA DE OFICIO EN APELACK>N. 

En segunda instancia donde se sigue al recurso 

de apelación a la sentencia emitida por el juez • quo, es 

necesaria la continuidad de la defensa. además de que esta pudo 

haber interpuesto el recurso y por lo tanto en mayor medida le 

interesa el seguiniento de la causa. 

La defensa de oficio tiene igual participaci~n 

que la defensa particular en el tribunal de alzada, con la 

facilidad comentada para la defensa de oficio en primera instancia 

y en juzgados de paz; la de estar adscrita fÍsicacente al tribunal 

que conoce del asunto que tiene asignado, por lJ que, la actua:i~n 

dentro dal toca se facilita. 

La defensa de oficio realiza una labor menos 

ardua que la efectuada por su similar en primera instancia y cabe 

mencionar que su actuacion i•ualmente deja mucha que desear. 

El articulo 21 de la Ley de la Defensoria de 

Oficio del Fuero Común. enuncia las funciones de los defenoores de 

oficio en Salas penales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, lae cualee literalmente non: 

''l.- Notificar al nuperior jer~rquico innedi1to 
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la radicacion de los expedientes materia de apelación, en 

donde intervenga el defensor de oficio, aceptando el cargo 

y rindiendo la protesta de ley;-

''II.- Anotar en el Libro de Gobierno de la 

Defensoria de Oficio el numero de Sala en donde se 

encuentre radicado el asunto de que se trato, numero de 

Toca, fecha de la audiencia de vista y Magistrado ponente, 

a efecto de proporcionar la asesoria juridica los 

interesados, asi como de los agravios respectivos;'' 

"III.- Informar del tramite legal loe 

familiares o interesados, a efocto de poder contar con fl&s 

elementos pera la fornulacion de los agravios el d1a de la 

audiencia de vista;" 

''IV.- Estar presente en la audiencia de vista 

para alegar lo que en derecho proceda a favor de su 

repreoen tado; " 

··v.- Realizar los tramites conducentes a fin de 

obtener la libertad provisional de los internos;K 

-vr.- Notificarse de las resoluciones emitidas 

por la Sala en los asuntos que haya formulado agravios;" 

-v11.- Formular, cuando proceda, la d~manda de 

¡arantias constitucionales, y .. 

MVIII.- Las de~ud que correspondan para realizar 
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una defensa conforme a derecho, que propicie la 

i11particiÓn de justicia pronta y expedita." 

La notif icaciÓn a la que se refiere la primera 

fracción, se realiza a través de informes periÓdicos, elaborados 

con los requisitos aencionados en la fracción se¡unda del articulo 

a estudio¡ con relación a los agravios, redactan una sipnosia de 

dicho escrito, refiriendo loe términos en que fueron elaborados. 

No tiene mayor problema esta fracoiÓn 1 pues se relaciona con el 

registro que debe hacer el abo¡ado al ser designado para defender 

a un procesado, sin olvidar la solicitud que hacen los familiares 

o el procesado de su intervención. 

La investigaciÓn, recaudación d.e infor11aciÓn y 
I 

elementos de prueba que se hallegue, ade11~s de la asesoría al 

procesado y familiares son b;eican de una defensa, por lo que la 

fracción 111 es acorde a la realidad. 

En la fracción IV se deja la capacidad dol 

abogado la aleaaoiÓn de fundamentos de derecho en la audiencia de 

vista, nosotros aaregariamos los ale¡atos de hecho pero. queda 

sujeto cono ae ha dicho a la capacidad del defensor y de sus 

recuraos intelectuales. 

El tr~11ite para obtener la libertad de sus 
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representados ea necesario, sin embar¡o, el defensor de oficio lo 

hace eterno teniendo repercusiones en sus deteneos y de toda la 

institución que representa. 

Las sanciones de las que hemos hablado en la 

etapa &ijterior en que interviene la defensa de oficio, deben ser 

aplicadas en ;ata, pues el retardo de la instancia, muchas veces 

ee por no cumplir con la sexta tracci~n aludida, pues cuando el 

personal de la Sala requiere de firma en alguna aotuaciÓn, el 

defensor adscrito no se encuentra, dejando el expediente olvidado. 

La procedencia de la que habla la fracción 

séptima queda al arbitrio del abogado, este tiene que decidir 

seg~n su criterio la interposicion del Juicio de amparo; noeotros 

agregaríamos a su reducido criterio, la contemplaoiÓn de las ¡ansa 

que tensa de trabajar ol susodicho. Lo anterior verdaderamente le 

causn a¡ravioe a au• defensas, pues loa deja sin posibilidad de 

ejercitar un recurso en el que se pudiera absolver a un inocente. 

La octava fracci~n deja abierta la posibilidad 

para que el defensor ejecute actoe en favor del procesado, 

posibilidad ilusoria, ya que si enunciadas sus actividades no las 

realiza, mucho menos inda.aará una forna de apoyar su defensa. 

Oo~pu;s de descritas laa anteriores funciones en 
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apelación, podemos afirmar que al. igual de las anteriores etapas 

del procedimiento, dicha ordenacion no es mala juridicamente 

hablando, pero si ineticaz en la practica; no tanto por la 

no participación· del defensor en el procedimiento, sino por su 

falta de capacidad en el campo juridico, el mal planeamiento de 

los agravios en esta etapa, redunda en una sentencia desfavorable. 

Se dice que las carceles de nuestro pais estan 

sobrepobladas, y se debe principalmente a la ocupacion de estas 

por las personas que no pueden solventar gastos de un abogado 

defensor, recurriendo al defensor de oficio que roaliza una 

defensa pesima y descuidada, resultando que los detenidos muchas 

veces no culpables o con una responsabilidad minina, cuTiplen 

condenas excesivas. Razon de peso, aunada a las que hemos referido 

a lo largo de este estudio para que se saque del olvido a la 

defensa de oficio, creando una verdadera instituc1on de defensa 

reconociendo su importancia. 

En principio se requiere la elaborocion de loa 

mecanismos legales para la perfecta aplicaci~n de las normas dadas 

ya, a efecto de realizar una defensa conforma a derecho Y de 

hecho. 

La capacitación la que henos aludido en 

anteriores puntos d9l elemento humano de la defensa de oticio, ea 

un factor imprescindible a tratar y mejorar. 
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CAPITULO V 

20 .- PROllLEl1AS OUE: PRESENTA. 



20. PROBl..01A9 CIUE f'M:9CHTA 

In el presente estudio hemos sometido a la 

defensa de oficio a una critica, la cual nos induce a profundizar 

sobre los probleaas Que presenta actualmente esta instituciÓn 1 

para asi poder realizar hipÓtesic de soluc1on. 

Entre otros problemas que se presentan en la 

institucion que nos ocupa, enmarcamos los siguientes: 

1.- Bs importante scnolor que la carto malina 

que nos ri¡e, es la piedra angular que debe sostener todo r~¡imen 

de derecho, por lo que debemos iniciar nuestro an~lisis con la 

misma, encontrando que el sistema de defensa instaurado en 

nuestro paia tiene carencias reelevantes y que afectan en 

sobreman~ra a la institución que nos ocupa. La defensa como 

tuno1on primordial tal ~omo la consagra nuestra Constituci~n 

Politice es la de contrabalancear la tunciÓn bCUsatoria que tiene 

el Hinisterio PÚblico, pero la fracción IX del articulo 20 consti

tucional abre la posibilidad de nombrar defensor desde el momento 

de una aprehension,sln enbar¡o, existe confusión por carecer dicha 

traccion de tecnica procesal, ya que utiliza un término limitativo 

y que muchos entienden equívocamente como sin~nimo de detención, 

limitando la deai¡nacion del defensor sÓlo cuando una persona es 

privada de su libertad, mediando una orden judicial, ea decir, que 

un1caaente cuando exista una aprehensión tendrá aplicación la 

tracc1on novena del ~itado artículo. 
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que la Defensoria de Oficio a traves de su personal adscrito a las 

agencias investigadoras ofrecieran sus servicios a los detenidos y 

en caso de que estos no tuvieran abogado, ni persona que los 

defienda, se autodesignaran para llevar la defensa del detenido. 

En el fuero federal al articulo 128 del C~digo 

adjetivo de la materia nos encontracos con que el coEento de la 

designación del defensor se introduce a la averiguaci~n previa 

cuando se ha deterninado la detenci~n de una person~; esta norDa 

considerada co~o una garantia del inculpado, fortalece los 

principios de libertad y seguridad jurÍdica entre otros, 

constituyendo un reconociciento claro de los dorechus con que 

cuenta el inculpado, Das debe~os recordar que tncbi~n existan 

indigentes, }' personas de escaso~ recursos econ~1dcos que !':e ven 

envueltos en la inv~stiga~ion de un dolito de indole feder~l 

que no pueden pagar a un abogado que los dcficnds. Por tanto, la 

defensoria de of 1cio en averiguacion pr~via en el fuero federal 

resulta de pricera necesidad pars 9tenJer a todas las personRs 

que de alguna for~a se ven beneficiadas por los sorviciüs profo

sionales de un defensor, tal cor.o ocurre en el fuero cocun y 

particularmente en el Distrito Federal. 

4. El C~digo FPdaral de Procedimientos Penales 

en su articulo 160 trata de equilibrar au11 ~e~ la defensa frente 

a la acusnci~n. por lo que nos permiticos transcribir el p~rrafo 

segundo ds dicho numeral: 
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Art. 160.- ... Fuera de los caso excluidos en el párrafo, 

anterior el inculpado puede designar persona de su 

confianza 

designación 

para que lo defiendan, pero en caso de 

no recaiga sobre quien tenga 

que la 

c~d:1la 

profesional de licenciado en derecho o autorizaciOn r.e 

pasante, conforme a la ley que reglaaente el ejercicio de 

las profesiones, el tribunal dispondrá que interven¡a, 

además del designftdo, un defensor de oficio que oriento a 

aquel y directamente al propio inculpado en todo lo que 

concierne a su adecuada defensa. 

El párrafo transcrito anterior~ente da par ti-

oipaoi~n al defensor de oficio en circunstancias pf'lculiares 

de defensa, pueD cuando el inculpado hocho designación 

conforme a la fracción novena del articulo 20 constituci~ns! y 

resulta que el nombrado no cuenta con c~dula profesional que lQ 

acrodita coao abogado, el tribunal determinar~ que intervenga un 

d&tensor de oficio además del nombrado por el indiciado; lo 

anterior nos indica la necesidad de la profesionsli:aciÓn de la 

defensa¡ la unificación de tal figura por medio de estructuras 

colegiadas para que se ofrezca al procesado el que obstentn nl 

11as alto nivel ac11.d~11ico y lo represente , es dec-ir, que lo 

ideal a nuestra consideraci~n debiera ser, nulificar practica

mante el ejercicio de aquollos oujetos que, medrando en loa res

quicios que dejan las tallas en la administración de justicia, 

reali:ando la función de defensores careciendo de los recursos 
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profesionales y tBcnicos gue dicha tuncion reclama. 

Por otra parte se hace patente el requisito de 

capacitacion y vocacion real de defensa social por parte de los 

defensores de oficio, ya que la desconfianza de los ciudadanos 

hacia la institucion de estudio, son resultado de la burocrati:a

ci~n de· la cisma, de las fallas en su organizacion, funcion, 

actividad rutinaria, corrupcion que la envuelve, apatia, falta de 

presupuesto, etc. 

5.- El Art. 64 del Codigo de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal senala que dentro del proceso y 

especif icaaente dentro de una audiencia, cuando el defensor 

perturbase el orden, injuriase u ofendiece a una perr;-:ina el 

tribunal lo expulsar~. presentando al acusado la lista do los 

defensores de oficio pdre que, si quiere, noabre de entre ellos 

otro que le siga defendiendo. Este numeral presenta un aspecto 

concordante ante la ausencia repentina del defensor to~ando 

inmediatamente la providencia de proveerle defensor de oficio 

al inculpado, pero el numeral se refiere a una lista de defen

sores, cosa que formalmente no existe, además de que ningún 

articulo prescribe la circuetancia de que el defensor expulsado 

sea uno de oficio, y en caso de sustituci~n consideramos gue lo 

cejar para la defensa seria la aplicaci~n del articulo 326 del 

~ismo C~digo que marca lo siguiente: 

''Art. 326.- .Las partes debor~n estar presentes en la 
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audiencia. En caso de que el Ministerio PÚblico o ol 

defensor no concurran, se cit&r~ para nueva audiencia 

dentro de ocho dÍas. Si la auaencia fuere injustificada, 

ae aplicará una corrección disciplinaria al defensor 

particular y ae inforaará al Procurador y al Jete de la 

Detensoria da Oficio, en su caso. para que impon¡an la 

correcci~n que proceda a aua respectivos aubalternos y 

pueda nombrar substituto que asista a la nuevamente 

citada.· 

Bl anterior párrafo describe un3 circunstancia 

diferente a la planteada por el articulo 64, pues en la norma 

trascrita a la letra, refiera la falta da cualquiera da las 

partes, contemplando qua si se trata de defensor de oficio s~ 

aubatituira por otro, dando cuenta al jefe de defensoras; adem~a 

da tener ocho diaa .~. para que cualquiera de las partas •• 
imponaa del prooeso. Pero como se"alamoa este Último caso es por 

ausencia da cualquiera de las partes y al articulo 64 ea por 

perturbar el orden, teniendo como consecuencia que, en el caso del 

inculpado~ se quede •in defensor y so tena• que imponer de l• 

causa a uno de oficio o substituir por otro de oficio, en a•te 

CHIO lo ideal seria que el defensor aubat i tu to pueda pedir la 

posposición de la audiencia para i11ponorae debida11ente dal 

expediente. Además si la desi¡naci~n de un dotenaor de oficio en 

caso de expulsión o falta del nombrado por el inculpado, determina 

que el de oficio tenQa una actuación deficiente por no estar 
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enterado del asunto, pero en el fuero comun no existe ya posibili

dad de pedir la pospooioi~n . de la audiencia, por lo que 

oonaidersacoa que la utilizaci~n supletoria del articulo BB del 

CÓdi•o Federal de Procedimientos Penales, resulta necesaria pues 

en su seaundo párrafo indica de manera general lo si¡uiente: 

" Art. 88. - ... 

Cuando el nuevo defensor no esta en condiciones 

de acuerdo con la naturaleza del ne¡ocio, para cumplir 

desde lue10 con su cometido, se diterir; o suspender; la 

audiencia a juicio del tribunal." 

Un parrafo como el anterior mejoraria la 

aotuac1on de la defensa, sin embarao, encontramos que la 

suspensi~n de la audiencia sera a juicio del tribunal. lo cual 

nos parece arbitrario. pues si el tribunal no lo conaidera 

necesario, la audiencia ~e llevar~ a cabo enterrando la 

posibilidad de que el defensor substituto no cuente con 

el tiempo necesario para conocer cabalnente del aaunto; noaotro• 

diri¡imos la mirada al ~bito familiar Y encontramos una nora& que 

es sin11mr a lo prescrito por el citado articulo 68 del C~di•o 

Federal. aÓlo que con alQunaa variantes, aporta una solución que 

podrÍa contemplarse en las circunstancias que alelamos en el 

presente problema, por lo que 

articulo 943 p~rrafo aeQundo del 

para el Distrito Federal: 

185 

nos permitimos trascribir el 

CÓdi¡o de Procediniontos Civiles 



"Art. 943.- ... 

Será optativo para las partes acudir asesoradas, 

Y en este supuesto, los asesores deber~n ser licenciados 

en derecho, con cédula profesional. En caso de que una de 

las partea se encuentra asesorada y la otra no, se 

solicitaran de inmediato los servicios de un defensor de 

oticio, el que deber; acudir, desde lue•o. • enterar•e del 

asunto, disfrutando de un t~rmino que no podr~ dXceder de 

tres dÍas para hacerlo. por cuya razon se diferir~ la 

audiencia en un término iiual.~ 

En esta nor•• se contempla la oblifaoiÓn por 

parte del juz¡ado de diferir la audiencia por tie•po 

determinado por la misma, asi que no deja a considerací~n del 

tribunal la suspenaiÓn de la audiencia 

inasistencia, perturbación del orden y 

detensor. Todavía m~s. mejoraría si se le 

en los caeos 

resulte expulsado 

diera la opción 

el 

al 

defensor aubatituto de solicitar nueva techa de audiencia. 

ade•á• de la obliQaciÓn por parte del tribunal de diferirla¡ tal 

pedi•ento cejoraria la pr;ctica defensiva del inculpado, pues con 

fecha posterior podria entrar nuevamente a su c•rto e1 defensor 

elegido por el inculpado o el m~s conocedor del asunto, teniftndo 

como consecuencia que la detenaa del inculpado sea ••• eficaz en 

laa circunatanciaa que hemos planteado. 

6.- La re•ulacl~n de la defenea de oficio del 

fuero federal se encuentra prevista en la Ley de la Oefenaoria de 
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Oficio Federal y en el Re¡lamento de la Defensoria de Oficio 

General, las dos del ano de 1922. en dichos ordenacientos 

encontramos la d~pendencia de la defensoria de oficio federal 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Nac1on, es decir, que la 

institución de la defensa de oficio en el campo federal est~ 

otorgada por el poder judicial, direct&lliente del más alto tribunal 

de nuestro pais, sin duda que la defensa de oficio en este tuero 

actúa de acuerdo con las funciones consagradas por la constitución 

CÓdigos Y por los ordenamientos que mencionamos antes, sin embargo 

consideramos Que pertenienciendo la defensa de oficio del fuero 

federal al mismo poder judicial, relega importancia, calidad y 

presupuesto a la institución en estudio, por lo que consideramos 

importante que la defensa de oficio del fuero federal sea 

independiente del poder judicial, realice funciones de defenaa, 

dependiendo de otro organ~smo pÚblico, para lo cual proponemos que 

podrÍa resultar si funciona directamente de la Comision Nacional 

de Derechos Humanos, de cualquier otra entidad creando una 

conisi~n en que se le conceda autonomia Y se desconcentre del 

poder judicial. 

7.- La defensa de oficio en el Fuero Co~un en el 

Distrito Federal esta regulada por la Ley de la Defensoría de 

Oficio del Fuero Comun en el Distrito Federal del 9 de diciembre 

da 1987 y por el Reglamento de la Ley do la DefonsorÍa de Oficio 

del Fuero Comun en el distrito Federal del 16 de agosto de 1988, 

ambos ordenamientos ~erecen respeto, pues mejoran el panorama du 
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aplicaci~n con relación a la defensa de oficio federal, ya que 

regulaci~n de la defensa de oficio en el fuero comun es mucho 

la 

nas 

amplia, pues contempla la intervenci~n en averiguación previa, en 

juzaado• de paz, de primera instancia, en apelación y en juzaadoa 

de •ateriaa diferentes • la penal, co•o lo son: Civiles, 

Fa.miliares y del Arrendamiento Inmobiliario, asÍmiaao, "º 
contempla los auxiliares de los defensores. Sin eabar¡o, aun con 

dichos ordenamientos ea insuficiente la actuación y aplicación 

de la defenaa de oficio; aa requiere de aecaniaaos mas complejos 

para poder otor¡ar a la institución que 

efectiva participación en beneficio 

estudiamos 

de loa 

una real y 

necesitados 

eoonÓaioaaente y en cumplimiento de lo estatuido por el Legislador 

do 1917. 

Con lo anterior noa referi•os a que la ayuda de 

oraaniamoa aoad;miooa, sean p~blicos o privados, es necesaria para 

apoyar t~cnica, práctica y con personal capacitado para atender la 

creciente demanda de defensa a loa d;biles econ~micaaente y a loa 

que requieren los servicios de acuerdo con el articulo 20 tracolÓn 

IX do la Con•tltuolÓn Politloa do loo Bstodoo Unido• Hexlcano•. 

Dicha demanda ea resultado de un exceso de expedientes de los que 

tiene que hacerse car¡o el defensor de oficio en un juz¡ado, 

siendo sin duda de los principales problemas que aquejan esta 

inatituci~n, lo que hace que la actuación del abo••do de otlcio 

sea de baja calidad y su intervenci~n poco (recuente y equivocada, 
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ain intar;s en su de!enso, ni en su aportaci~n en el proceso para 

la obtenci~n de la verdad. Todo esto, perjudica no sÓlo a los 

procesados, sino tambi~n al mismo sistema de adainistraci~n da 

juoticia. 

Bl numero insufioienta de personal de la 

Defensoría de Of ioio conlleva a la falta de abo¡ados adscritos a 

cada juzfado y por tanto l~ problemas que aenolonaaos 

anteriormente, pero siendo este un problema que est~ sujeto al 

presupuesto con que cuenta la institución, tal y como lo marca el 

articulo 14 de la Ley de la Dotonsoria do Otioio del Fuero Común 

en el Diatrito Federal y no a las neoasidade• de la aisa• para sus 

funciones, debemos restarle importancia, ain eabar¡o, sus 

consecuencias en la defenNa de loe procesados es notoria, por lo 

que repetimos que es neceaaria la ayuda de otraa entidades 

acad;micaa, tales coao escuelas p~blioaa y privadas, barras de 

abo¡ados, asociaciones, etc. que faciliten personal para cubrir 

ladea y c•da una de lau adaoripoiana•. 

La movilidad de la que son objeto el personal de 

la inatituci~n en estudio, es decir, el tiempo que pasan los 

abo¡ados en cada juz¡ado, pues por necesidad o por polÍticas so 

los asi¡na un diferente juz¡ado en corto tieapo, oato hace que el 

defensor tan¡a poco conocimiento do loa asuntos ventilados en el 

juz¡ado y no termine.de conocer todos los expedientes asiinadoa, 
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lo que sin duda resulta uno de los problemas mas reelevantes que 

presenta la Defens~ de Oficio como institución que presta 

servicios a la poblaci~n. a lo que repetiaos que si se aumenta el 

personal de la Defensoria de Oficio, ya sea por ayuda externa o de 

la oisma instituci~n, resultaria que por lo menos el personal de 

apoyo si tenga conociaiento de los expedientes a cargo de la 

adscripción. 

Es por la razon antes descrita que se debe pro

moverse la inmovilidad de los defensores de oficio con la finali

dad de que quienes ejercen esta posicion en una adscripci~n tengan 

siempre el conocimiento de todns las causas que lleven, estando en 

condiciones de dedicar mas tiempo a los asuntos que loe !_:C:i 

encomendados fundaaentalmente estar obligados a observar una con

ducta honesta, porque la movilidad de la que son objeto los defen

sores, les da pauta a una conducta poco prof~oional, pero que en 

nada les perjudica, ya que un dia est~n y al otro no 

Otro problema que sin duda resulta importante 

mencionar es la inasistencia de alg~n defensor de oficio adscrtto 

a un juzgado, en virtud de que solamente el conoce sus expedientes 

y la sustituci~n inmediata por otro defensor daria ~ono 

consecuencia una mala defensa, por lo que se propone que cada 

defensor de oficio adem;s de ll~nar su libro de registro. deben 
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llevar un expediente de cada asunto donde se anoten los datos 

suficientes de su defenso y con las directrices de su defensa, así 

como con los elementos que cuenta para poder llevarla a cabo. 

Re::iulta un logro i11portante la introducci~n 

de la defensa de oficio en la averiguación previa sin ellbargo es 

necesario darle aayor fuerza de existencia a la defensa de oficio 

en averiguac1on previa por las si¡uientes razones: 

- No es discutible el derecho del acusado de 

ejercer, aunque sea aediante un defensor, su defensa en todo al 

curso del procediaiento, siendo lo anterior una consecuencia 

l~gica del derecho de defensa, que a la vez emana de un derecho de 

naturaleza. 

- El ilustre Jurista Josa Guarneri, de quien 

somos partidarios de tesis al efecto sen:ala que: ''Por otra parte, 

tal derecho es absoluto y no admite distintas valoraciones, 

repetando tanto al peligro de cna condena en el debate como ante 

el riesgo de un mandamiento de captura durante la instrucci~n. Y 

hasta on esta primera parte debería ser ~ás eficaz por lo que los 

medios ds culpabilidad no est~n todavia corroborados por pruobas 

serias suficientes para enviar a juicio, y 1 de todos modos, hay 

sÓlo una parte que af iroa y no un juez que haya juzgado ya con 

&entencia instructoria. Por tanto &e llegue a la conclusi~n de que 

deberla ponerse sie~pre en práctica el m~todo acusatorio puro o 

171 



sea en pÚblico y con oposición constante del Defensor -Y del 

acusado. _r7es> 

Por otra parte el mismo autor explica y 'da 

soluci~n a las criticas que puede tener la tesis que sustenta, 

aseverando que: nse siente, verdaderamente, la exigencia de una 

composici~n entre las dos clases de intereses. Ni la una ni la 

otra merecen un ccmplejo triunfo pcrque cada una, y cada otra 

conducirían a excesos de naturaleza contraria, pero igualaente 

deplorables: una exagerada protecci~n de los derechos individua

les, y, del otro, una afircaci~n desproporcion~da de los derechos 

de la sociedad. A caso la soluci~n O?tica se encuentra en el 

11edio, estin~ndose .,~li:Jo plenallente ls linea teorica, !lunque 

necesitados da licitsciones y precisiones en cuanto al tiaEpc y a 

los codea de su actuaci~n pr~ctica. ·· 177
' 

Las anteriores citaa nos permiten af ircar que es 

necesario que el Sístena de Defensa sea configurado de una flejar 

manera empezando por reformas las normas de nuestra 

constitución, como por ejecplo que se exprese una fÓrDula coflo la 

siguiente "La defensa es un derecho natural e inviolable en todo 

estado y grado del procedi~iento'' Se trata de ampliar 

l70>- G.lo.l'r>erl .lg•e. Lo.a Po.rt•• •n •l Proc••o reno\ Ed\.c;. 

Cd. C:lJ~:a P.;•bl~ ..... l~.z. "'· Tr<>dYc;. y r.<)\0. de 

Con•\arici.o ••rriatdo de o ... u o•. 
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una norma programatica, con la finalidad de indicar el canino que 

se debe seguir para el progreso en nuestro derecho. El objetivo es 

garantizar la presencia y el ejercicio efectivo de la defensa en 

todas las etapas del procediniento y ante cualquier autoridad. 

El mandamiento de que la defensa podra entrar en 

acclon en todo ''estadoM del procedimiento, implica que hasta en la 

averi¡uacion previa debe constituir una realidad operante en 

auxilio concreto y eficaz en favor del detenido, no un sinulacro 

vano a iluaorio como lo es actual=ente. 

Tambien se precisa que exista una conunicacion 

clara y a tiempo (es decir, dentro de un ~ernino prestablecido con 

severas sanciones procesales) al acunado de la ir.iciaciÓn de 

investigaciones que lo involucran cono probable responsablE> de la 

conisi~n de un ilicito. Esto representarla un notable progrese 

respecto a nuestro derecho vigente que ad11ite investigaciones 

previas, riadursdas secretamente 1 con proposi tos hostiles al 

acu~ado. ya que se dan casos que el Hinisterio Publico inicie 

investigaciones contra alguien, recabe pruebas, promueba la 

accion penal u ordone que los autos vayan al archivo, sin que sepa 

de ello el aas interesado. Lo anterior ea producto de un sistema 

de defonsa debil inadmisible juridicnmente ya que el 

conocimiento tardío de un procedimiento impide al presunto 

responsable oponer cualquier sicolaciOn de un prueba generica o 

especifica. t~niendo como consecuencia que el juez instructor se 

base para emitir su resolución, en lo qu~ respecta la 
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averiguación previa, Únicacente en las pruebas aportadas por el 

Ministerio PÚblico, pues debiera preverse otro tanto para el 

acusado y dejar sin efecto que las indagatorias sean secretas 

inquisitoriales, logrando que la defensa sienpre llego tarde. 

El articulo 154 do! C~digo Federal de 

Procediaientos Penales y el 290 del C~digo de Procedi~ientos 

Penales del Fuero Coc~n para el Distrito Federal manda comunicar 

al consignado la situaci~n en que se encuentra, el delito por el 

que se le acun~, so acusador y testigos que deponen en su contra. 

Esta informaci~n os necesaria, pues juridica~ente en ~ste moaento 

empieza de manera efectiva la defensa, y en nuestro estudio, la de 

la Defensa de oficio, esta nor~a a nuestra conai~e~aciÓn debiera 

aplicarse en todo r.omenta del proceso, resultando unt1 obliSst.·1;·)r, 

para el defensor de oficio el ta~bi~n hacer saber la situación 

jurldics ~ue tien~ su defenso, con ls unice vsriant~ de quP el 

procesad~ t•ndr~ tacbi~n cono~iTI1ent~ de 6t1s ~1tu,czon por 

conducto del personal del juzgado. 

Estas inforaaciones obligatorias, ade~Ba de 

reforzar la defensa, valen para salvaguardar al acusado de 

injustas, imprevistas e inevitables sorpresas al finalizar el 

proceso, ind~pendientemente del aporte que pueda dar el aia~o 

indiciado a su defensor. 

La publicidad que debe hacer la De!enaoria de 

O!icio como institución benoiacLvra d~ loe econ~aicementa débil~a 
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debe ser atreves de resultados alentadores de las causas a su 

cargo, profesionalismo, ética, organi:aci~n, agilidad, etc., 

lo¡rando con ~llo beneficiar los Que procesalnente o 

econ~micui.ente requieran de sus servicios. dando 

existencia y efectividad, se avanEar~ un paso hacia 

conocer su 

uno sociedad 

aas igualitaria haciendo retroceder el sistema inquisitorial 

prevaleciente en auchas fisuras de nuestro derecho. 

En abril de 1989 se publica en el Diario 

Oficial un acuerdo por el cual se crea el Sistema de Defensoria de 

Oficio en el Distrito Federal, sisteca que consideraEos, con~iene 

la iniciativa del ejecutivo federal d~ eejorar l• tambaleante 

inetitucion que nea ocupa y nos preocupa, puas de acuerdo con tal 

Sistema de De!ensoria, ~l personal que la inte¡¡re tendr~ 

capacitacion y una cole¡iacion similar a la de lo5 aa:entos del 

Ministerio PÚblico, contando con la pnrticipacion de sectores 

académ.icos inst~tucion~~ poblica5, scJ·::inlcs y privadaG. 

Consideramos que ea un buen comienzo para superar la actual deten

sa de oficio que ae practica en nuestro pa1a, la unica critica que 

pode~oa hacer al respecto es. que de&de la techa de publicacion 

del acuerdo mencionado en el que ae ordena la creac1on del Sisteaa 

de Dcfen6orla de Oficio hasta la actualidad, no se ha trabajado a 

favor de la aplicacion y funcionamiento de tal Sistema. 

Sin duda que la creacion del sistema mencionado 

es un logro, pero au funciona.mitrnto requerira v&lor de inno·1ar, 

175 



que los estudiosos del derecho dejen de lado su actitud 

conservadora; que no creen que para ser custodio& del derecho 

deban ser defensores exaiarados de las leyes, sin permitir un 

cambio diana y necesario, pues la detensa de oficio en 

averiauaciÓn previa, primera instancia y apelación presenta 

defectos. pero sua ventajas pueden ser mucho mayores si se le dan 

las arnas necesarias paulatinamente, obteniendo un estado de 

derecho m~s decoroso. 
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CONCLUSIONES 

t- La Defensa de Oficio es una institución 

que surge para cubrir la obligacion de reconocer el derecho que 

tiene todo individuo frente a una acusación y que garanti::a un 

equilibrio procesal, beneficiando a los que carecen de recursos 

econÓmicos para pagar un defensor particular, ademas de cubrir 

circunstancias que se dan dentro de todo proceso penal. 

2.- Siendo una instituc1on reconocida 

contitucionalmente y que acarrea grandes beneficios, no sÓlo a un 

sector de la poblaci~n. sino tambien al mismo procediniento penal, 

debemoo tratar de resolver los defectos de que acaece y promover 

su revalorización fortaleciendo todos los mecanismos do aplicacion 

de la misma, dado quo beneficia a todo nuestro sistena penal. 

3.- En priner lugar considera11os que 11erece 

especial atencion la puesta en ~nrcha del Sistema de Defensoría 

para el Distrito Federal, puos una buena opcion parn el 

11ejornniento integral de la defensa de oficio, si este sistema se 

pone en 11archa sera ~n eje11plo a seguir para el tuero federal el 

11ejorar sustancialmente el servicio que se presta en ese ~chito; 

por lo tanto, proponemos la inmediata iniciación de actividades 

con relacion al acuerdo que crea al citado sistema, pues pesar 
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de haber sido creado jurÍdicanente hace aas de dos aftos, toraal

aente no ha iníciado operaciones. 

4..- La reforria a la fracci~n IX del artículo 20 

constitucional, con relac1on al término de aprehensión por el da 

detenci~n. para que de asa forma se pueda hablar de una verdadera 

defensa desde el comento rias remoto del procediaiento penal. 

Aden~s de adicionar al citado articulo, con la declaratoria de que 

el derecho de defensa puede ser ejercido en cualquier etapa o 

grado del procediriiento, incluyendo la aisna invitaci;n que haga 

el Ministerio PÚblico a una persona a declarar frente a ~l 

'!5.- En consecuencia de la conclusi~n anterior 

impulsar el hecha de que la averiguación previa se h!ga ner.os 

secreta a como lo es actualmente, para que asi la defensa pueda 

ejercerse en dicha etapa de una manera real y no ilusoria. 

6.- Que se reforme el articulo 1:34 bio. Últi110 

párrafo del CÓdigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal en el sentido que comentamos en nuestra eeaunda 

conclusi~n, puea el ~nico taraino que debiera mencionarle ea el de 

"delenci;n-, y no otro linitativo como ~l de Maprehenai~n··. 

7.- Del mismo articulo 134 bis que aenciona11oa 

en la conclusión anterior aenalamoa que la icposiciÓn al 
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Ministerio P~blico de nombrar Defensor de Oficio a un detenido que 

no tenaa abogado, es una funci~n que no deberia corresponder a sus 

facultades, por lo tanto proponenos que sea la misas Defensoria de 

Oficio al p•ndisnte de los datenidos an averiguaci~n previa la qua 

ae autanombre defensor. cuando dichos detenidos no tengan abogado 

o persona da su confianza. 

S.- El Último párrafo del articulo 134 del 

C~digo de Procedimientos Pen·ales para el Distrito Federal 

requiere codificaciones, da a~uerdo a la• eonsideranciones 

concluidas en los puntos 4 y 5, por lo que preponemos que dicho 

pirrafo podría quedar de la siguiente manera: 

Art. 134 bis.- ... 

Loa detenidos, desde el comento en que aon 

privados de su libertad, podrán nombrar abogado o persona 

de su confianza que se encargue de su defensa. A falta de 

uno u otro el Defensor de Oficio intervendr~ a su favor. 

9.- Que el articulo 128 del CÓdigo Federo! de 

Procedimientos Penales instituya de i¡ual DBnera que el del fuero 

CODun para el Distrito Federal, la posibilidad de contar con 

Defensa de Oficio en la Averi¡uacíÓn Previa. 
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10.- Que con rol&ciÓn al articulo 160 del CÓdi

¡o Adjetivo Federal de la Materia, se nulifique el ejercicio 

a aquellos individuos que no son conocedores del Derecho Penal 1 

por lo tanto en este aspecto la conclusiÓn número 1 hace redundan

te la necesidad de ayuda por parte de organi%aciones acad~nicas 

pÚblicas y privadas, altruistas e instituciones para coadyuvar a 

mejorar-la Oefensoria de Oficio. 

11.- El articulo 64 del Codi¡o de Procedinientos 

Penales para el Distrito Federal, debiera ser adicionado previendo 

que si el expulsado por perturbar el orden, injuriar u ofender 

en el transcurso de una audiencia a una persona y si el expulsado 

fuera un Defensor de Oficio se le sustituyera por otro, Y que el 

nuevo tuviese la tacultad de solicitar la suspension de la 

audiencia para que este pueda imponerse de la causa. 

12.- Bl otorganiento de mayor presupuesto para 

que la Detonsoria cuente con el personal necesario para cubrir 

todas y cada una de las adscripciones. así como los sustitutos que 

tengan que entrar en funciones por falta del adscrito o con motivo 

del art~culo 64 del Codigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal. 

13.- Proponemos que la de!'ensor ia realice 

mejores planes de captaci~n de prestadores de servicio social. los 
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capacite adecuadamente y los canalice para coadyuvar con los 

titulares en cada adscripción. 

14.- Debe proponerse la inmovilidad de los 

De!ensores de Oficio de sus adscripciones, aalvo los casos que se 

establezcan para tal efecto, mediando el repectivo informe de la 

adscripci~n que ae deja y recibir el informe de la prÓxima a 

ocupar. 

15.- Se propone una reroraa al articulo 18 de la 

Ley de Ja Oetensoria de Oficio del Fuero ConÚn en el Distrito 

Federal, ya que no funciona la Defensa de Oricio en averiguaci~n 

previa, siendo la retorma en el sentido de que el abogado de 

oficio debe viailar e intervenir en caso de violacion de las 

farantias individuales, además de presentar una petio1on por 

escrito al aaente consignador en la que se le solicite la no 

acción penal present;ndole datos, elementos y conclusiones para el 

no ejercicio de la acción pensl y, que el defensor adscrito a la 

aienoia investigadora envíe un informe con los datos suficientes 

del defensa que ha sido consignado, al defensor de primera 

instancia o del juzgado de pa~, que conocerft del proceso que se le 

si1a al probable responsable. 

16.- Es necesaria la colegiaciÓn, admisión y 

auxilio riguroso .Por parte de entidades educativas y 
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profesionales, que supervisen el servicio prest•do por la 

Detensori11. 

17.- La inclusion de una noraa que nulirique el 

procediaiento en caso de que el inculpado haya carecido de 

defensor en alguna etapa del mismo, reponiendo por tanto la 

actuaci~n o actuaciones en que su intervención fuera necesaria. 
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