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INTRODUCCION 

La figura Jurldlca del Defensor de Oficio en el slstet11 constl 

tuclonal de nuestro plfs, se 111antlene establecida por virtud de que la exis

tencia social y econ&ftlca entre los lndlvldÚos, difiere en que algunos tienen 

111ejores poslbll ldades para etnplear los servicios profesionales de un abogado 

particular. Consecuente111ente, querems partir de que por medio de esta lnve.! 

tlgacl6n, se de cuenta que toda persona al encontrarse Inmiscuida en un con

fl lcto de lndole penal, no quede en estado de lndefenslGn y pueda ser aslst! 

do por un defensor, de tal suerte que exista cumpl11111ento al principio de 

que la procuraclGn de Justicia, sea en forma equitativa. 

Con el devenir hlst6rlco referente al punto esencial que nos o

cupa; se ha l111plementado en nuestro sistema jurfdlco la lnstltuclGn de la De 

fensorfa de Oficio, la cual hoy nos concierne dlrecta111ente sobre la funclGn 

que desetnpefta el servidor pObllco durante el camino que se traza en el Proc.!!. 

dl111lento Penal para el Distrito Federal, con miras a que se le reconozca en 

uno de los mejores estatus a nivel admlnlstraclGn de Justicia y con certeras 

cuestiones objetivas sobre la necesidad de utilizar sus servicios, cuando 

surja alguna lmputaclGn de un 11 fclto penal, por parte del Agente del Minis

terio PObllco a un sujeto a quien se le finca cierta responsabll ldad y con 

ello no se ubique en el supuesto de quedar sin defensa. 

Desafortunadamente, se ha criticado Infinidad de ocaclones al 

defensor de oficio, ya que se considera que no ejecuta una funclGn legal sa

tisfactoria hacia las personas que asiste, argumenUndose asf entre otras 
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cosas, que 11 ser un servidor del Estado, se convierta en .el c1'slco bur6c:ra

ta y no en el verdadero profesional de su trabajo o asl tatllbtfn, dt que soll· 

cita dldlvas econtllnlcas para .Ponerle lnterfs al asunto que se le enc011lend1: 

aspectos que pel'llllten el desprecio de su labor y el detrl111ento de la lnstltu

clC!n 1 la cual pertenece. 

Al respecto 1111 pel'lllto hacer algunos cOllentarlos a 1111nera de Ju! 

ttflcaclC!n: se piensa que en ocaclones las quejas sobrevienen porque 1111nejan 

un excesivo nOtllero de asuntos y trascendentalmente por la Insuficiente retrl· 

bucl6n econ6mlca que percibe: sin e!llbargo, dentro de nuestras 111etas fijadas, 

no s6Jo lo es poner a la luz pObllca el tipo de deficiencias que tiene, sino 

todo Jo contrario, que a su vez se reconozca el l111portante Jugar que ocu.,i 

en nuestra colectividad, junto cen Ja Jeglslacl6n, al colaborar en la procur! 

clC!n de Justicia. 

Lo anterior se consigue, al poner en 111anos del lector y de las 

nuevas generaciones de abogados, en avocarse al conocl111lento de Jos orlgenes 

del defensor, que como punto de referencia parte desde Ja antlgu~ Grecia, Ro· 

ma, Espana y desde Juego hasta nuestra JeglslaclC!n vigente, por Ja llledlda de 

que existe cierta directriz conjunta a los conceptos normativos apreciados en 

la 6poca prehlsplnlca. 

Asimismo, lograr ubicar su naturaleza jurldlca confonne a su ln

tervenclC!n en los enjuiciamientos penales, pues ello resulta un punto muy di!, 

cutldo por los diversos conocedores de Ja ·materia, a grado tal que logre1110s 

discernir hacia una deflnlclC!n completa y detallada con sencillez del defen-



111 

sor. 

Junto con este, conoceremos los aciertos fundamentales bajo los 

que rige su actividad, desde el normativo constitucional hasta las obligacio

nes que contrae derivada de la Ley de la Defensorfa de Oficio del Fuero COlllOn 

en el Distrito Federal y su Reglamento, permitiendo que su relaclOn con su d.! 

fendldo no s61o sea de caracter transitorio, sino que haya permanencia en cua!!. 

to al aprovechamiento de los medios legales existentes en favor de este O!tl

mo, para el apego a los cumplimientos de la organlzacl6n en que se encuentra 

la Instltucl6n, con respuestas a una similar capacidad jurfdlca que posee cual 

quier abogado. 

Tambl6n dejaremos claro, que para la existencia de una evidente 

efectividad de la confianza depositada en 61, debe de reunir los requisitos 

necesarios que la ley previene, para ejercer sin problemas la profesl6n de 

Licenciado en Derecho, esto es, que haya obtenido el titulo profesional y, con 

lo cual se pone de manifiesto el que no haya Inferioridad ante los 6rganos j.!!, 

dlclales con quienes forma un triangulo procesal, ya que estos COlllO Servidores 

PObllcos que son, forzosamente deben de cumplir con ese requisito tan esencial 

que es. 

Otro de los objetivos que se persiguen, es la actividad bajo la 

que se desenvuelve desde la etapa de la Averlguacl6n Previa hasta las conclu

siones que se formulan en la Primera Instancia, en donde el Juez Penal dicta 

una resolucl6n definitiva, la cual puede ser Impugnada por conducto del Recur. 

so de Apelacl6n Y en su caso, pedir Amparo ante las autoridades Federales, 
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cuando se estl1111 que existan violaciones cOMtldas durante la secuela de los 

procedimientos judiciales respectivos o: dentro de la sentencia definitiva, 

dictada por la autoridad que conocl6 lnlclal111111te el asunto. 

En slntesls y confor1111 a todo lo anterior, se propondrln en lo 

sustancial, posibles reformas que fortifiquen el Reglamento a que esta sujeto 

el defensor de oficio y, en si, a todas aquellas funciones que lleva a cabo 

durante las distintas fases del enjuiciamiento penal, con el prop6slto de que 

mejore el servicio que otorga y traiga como consecuencia la conflabll ldad por 

parte de las personas de escasos recursos que no pueden contratar un defensor· 

particular, cobrando vital Importancia para la equidad de la justicia, con •! 

pera de que el lector tenga mejor conocimiento de la poslcl6n que guarda el 

defensor de oficio en los conflictos comunes de nuestra sociedad. 



CAPITULO 1 

I • - EL DEFENSOR. 
A. Antecedentes Hlst6rlcos. 

a) En Grecia. 
b) En Roma. 
c) En Espana. 
d) En México. 

B. Naturaleza Jurldlca del Defensor. 
a) Como parte en el Procedimiento. 
b) Como Representante. 
c) Como auxiliar de la Admlnlstracl6n de la Justicia. 
d) Sul Generls. 

C. General ldades sobre la deflnlcl6n de Defensor. 
D. Principios Rectores de la Actividad. 
E. Marco Constitucional del Defensor en el Procedimiento 

Penal Mexicano. 
a) Necesidad del Defensor en Materia Penal. 
b) Diferencias del Defensor en Materia Penal y Civil. 



a) En Grecia. 

Para adentrarnos al estudio del Defensor, es menester abundar 

desde el nacimiento de éste, hasta llegar a comprender el objetl vo principal 

de la presente lnvestlgacl6n, puesto que el ser humano al vivir en sociedad, 

fue moti vado a extemar su Inconformidad en contra de áquellos actos que con

slder6 Injustos, ya sea porque vl6 a alguien sufrirlo o tal vez porque lo su

frl6 el mismo. Sobresalen asf aquellos que tenlan dotes de orador, puesto 

que eran los mas solicitados para encargarse de alguna defensa o bien ejerci

tar un derecho que pudiera hacerse prevalecer: es entonces, donde se locali

zan los primeros Indicios del defensor o abogado; por consiguiente es linpor

tante conocer algunos datos que nps sltuan en su marco hlst6rlco. 

La Justicia en Atenas se administraba en lo que se denominaba A

re6pago, lugar en donde se permltla que aslstl_ese el litigante para que pudl! 

ra ejercer su cometido en favor de los Intereses de él mismo, dando origen a 

una Igualdad de derechos entre las partes que Intervinieran en él. 

En lo referente a los asuntos que se ligaban con la Admlnlstra

cl6n de Justicia, exlstlan dos clases de Asambleas: 

a) La primera era la "Hella", o asamblea en la que los ciudad! 

nos actuaban como Jueces: 

b) La otra era la "Ecclesla", que fue una asamblea en la que se 

elegla a los Magistrados y en la que también se trataban los asuntos que se 
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encontraban relacionados con el Estado. 

Sin embargo. el lugar de mas trascendencia lo fue el Areópago, 

en raz6n de que en el solamente se juzgaban ·los delitos que se consideraban 

de mayor gravedad, como lo es en la actual !dad el Homicidio Intencional y o

tros delitos precidldos o vinculados con éste. 

Durante esa época, casi todas las causas, tanto las criminales, 

como las civiles, eran remitidas a los Heliastas (que eran como ya menciona

mos, una asamblea en la que los ciudadanos asumlan la func!On de Juez), cuyos 

miembros, para llegar a serlo, a manera de solemnidad deblan protestar un ju

ramento en la Colina de Ardettos, de tal forma que las decisiones en muchas 

ocasiones eran determinantes, porque hemos visto, los asuntos judiciales y 

también los polltlcos se ventl !aban pObllcamente, esto debido a la lnterven

c!On de los oradores ante la "Ecclesla" o "hella". 

El Abogado, en los Inicios de la profesl6n era ademas un h4bll 

orador, ya que no todos los hombres tenlan el privilegio de saber hablar en 

pQblico y de poderlo convencer para que resuelvan u opinen en un sentido o en 

otro segQn convenga al orador. Es decir, en el principio.de la lnstltucl6n 

de la Abogacla, no se trataba de peritos en Derecho, sino en el mejor de los 

casos, solamente de excelentes oradores. 

A este respecto, el Dr. Manuel Ossorlo y Florlt dice: "Es en Gr.!!_ 

cla en donde empieza la Abogacfa a adquirir forma como profeslOn, pues si 

bien en una primera época los griegos se 1 Imitaban a hacerse acompañar ante 
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el Are6pago o ante los Tribunales con a111l.gos, que con sus conocidos dotes or!, 

tortas contribuyesen a hacerse prevalecer sus derechos sin percibir por ello 

ninguna retrlbuct6n, aOn cuanto a veces estas actuaciones les sirviesen para 

obtener cargos pObllcos, luego, siguiendo con este tipo de actuaciones empez!, 

ron a cobrar sus servicios". ( 1) 

Elllpero, podemos percatarnos que para realizar las actividades de 

abogado, en el devenir hlst6rlco se advlrtl6 que no s6lo era Importante tener 

la facilidad o conocer el arte de hablar en pObllco, sino que era Importante 

tener los conocimientos jurldlcos necesarios que determinaran en todo caso la 

debida lnterpretacl6n y conclentlzacl6n de justicia que aunado con la lnterve!!. 

cl6n de una persona por otra, comenzarla una nueva etapa para que la Defensa 

se fuera respaldando como lnstltucl6n; asimismo, en el plano administrativo 

favorecla un mejor desarrollo en la estructura jurldlca de la sociedad. 

El tratadista Cario Carll, en torno al tema que nos ocupa, asev.!!. 

ra que "la formacl6n del abogado nace en Grecia al lado de los Sofistas, de

jando en el pasado a la primitiva actividad de los oradores, permltli entonces 

cierta autonomla de aquellos que tenlan preparacl6n y apego a la ley". (2) 

Algunos autores opinan que el acusado se defendla solo, ya que 

era él mismo quien podla tener mejor alcance con los medios o elementos nece-

( 1) Enciclopedia Jurldlca Omeba, Tomo I, Ed. Blbllogr6flca Argentina, Buenos 

Aires, 1954, p4g. 65. 

(2) Cfr., Derecho Procesal, 5• ed., Ed. Abeledo, Buenos Aires, 1962, p4g. 304. 
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serlos para preparar su defensa, aunque poctla encontrarse asesorado por otra 

pe~sona en la redaccl6n de la •151111, en la que cada parte presentaba cierto 

dictamen de peritos jurldlcos especiales, los cuales de acuerdo a su experle!!. 

ch y eficaz entender de la materia en que se especializaban, valoraban los 

elementos que pudieran ser Qtl les para agll Izar la trayectoria del Juicio, 

por otra parte y a efecto de que se Impartiera justicia, se elaboraba previa

mente un Informe con el cual el Tribunal tenla la facultad de dictar Senten

cia ante los ojos del pueblo. 

GonzUez Bustamante tamblfn nos orienta al respecto, seftalando 

que: "En Grecia los negocios judiciales se velan en pQbl leo, siendo, por lo 

general, el acusador el mismo ofendido, quien tenla que exponer verbalmente 

su caso ante los jueces, teniendo el acusado el derec~o de defenderse por si 

mismo, si bien auxll lado por terceros en· la redaccl6n de las defenSls, para 

lo cual se empleaban Instrumentos preparados que reclblan el nombre de "Lolo

grafos"". (3) 

Todo lo antes expuesto revela flnaemente el por que consideramos 

que en Grecia, los oradores constituyen la base de lo que ahora conocemos co

mo Defensores. 

Por otra parte, los Sofistas, eran personas con gran habilidad 

dlalfctlca, que podlan convencer f!cllmente a su auditorio, para que acepta-

(3) Principios de Derecho Procesal Penal Mexicano, 81 edición, Ed. PorrQa, 

S.A., México. 1989, pag. 32. 



6 

r1n un1 proposlcUln de un1 tesis contr1r11. 

De los personajes o grandes oradores que surgieron en Grecia de.! 

tacan tres a saber: S6cr1tes, el cual fue condenado 1 muerte, porque se decla 

que corrompl1 1 la juventud; Plat6n y ArlstOieles. 

De lo interiormente expuesto, distinguimos 1 dos clases de hom· 

bres que empleaban sus h1bll ld1des p1r1 ayudar o representar 1 un sujeto en

vuelto en un litigio, a los primeros se-les denominaba oradores, los cuales 

contaban con el "Don" del convencimiento hacia el pQbllco que por .un lado, r! 

presentaban a la sociedad y que, por lo tanto dlctamln1b1 un1 respuesta con

creta del negocio en turno; en el segundo grupo encontramos 1 los Defensores, 

Individuos que empleaban sus habilidades mas acordes y apegadas a 11 justlcll 

que. Imperaba en esa época. 
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b) En Roma. 

Analizar la organlzacl6n de los Romanos, en relacl6n a la Adnll

nlstracl6n de la Justicia en la tpoca lmperl~I. es adentramos en un periodo 

de floreciente organlzacl6n y estructuracl6n de un slst- jurldlco que hasta 

la fecha ha servido de base para establecer el rtglmen legal de algunas socl.!, 

da des de nuestra tpoca. 

Estructuralmente de mayor a menor Importancia, encontrlftlOs en un 

prl111er plano, al Tribunal de los Curiales: desputs le seg11la el Q>bemador, 

personaje que tamblfn administraba la justicia y, posterlonnente ublClllOS al 

Defensor de la Ciudad y el Obispo. 

Asl Ellul Jaques refiere que la jerarqula de los Tribunales est,! 

ba constituida en la forma siguiente: en la base, el Tribunal de los Curia

les que estaba Integrado por un grupo de funcionarios judiciales (entre ellos 

Abogados y Procuradores). teniendo como actividad principal la 11lsl6n y el 112 

der de registrar la celebracl6n de negocios jurfdlcos que se realizaban espe

clal1111nte con el a.bito eclesllstlco. (4) 

Empero, a pesar de la existencia de dicho Tribunal, el mismo Go

bernador fungla como Juez de Primera Instancia, del cual dependfa la resolu -

(4) Cfr., Historia de las Instituciones de la AntlgOedad, (sin mis datos bl

bllogr6flcos), p!g. 425. 
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ct6n de un deter11lnado conflicto jurldlc¡o. consecuent-nte, si no se estaba 

de acuerdo con la resolucl6n pronunciada, Asta 11lsma se apelaba ante el Vica

rio, en virtud de que su Jurlsdlccl6n no tenla ll11ltes para co_nocer en Dere

cho. 

En cuanto a Jurlsdlccl6n ''.mlclpal, correspondla la funcl6n de 

Juez al Defensor Clvltatls, el cual tamblfn abarca funciones judiciales de '!! 
glstrados ''mlclpales. 

Al principio de ta Apoca Imperial, el Senado y los EJllplradores 

administraban la justicia. Adem6s de los tribunales penales, correspondla a 

los CC!nsules la lnformacl6n preellmlnar, la dlreccl6n de los debates judlcla· 

les y ta ejecucl6n del fallo. En esta Apoca el slsteu acusatorio no se ada.I!. 

te! a las nuevas formas polltlcas y como la acusacl6n privada se lleg6 a aban

donar por los Interesados, posteriormente los Magistrados al fallar la ejecu

cl6n, como resultado de la acusacl6n privada, obllgatorl1111nt1 lo llevaron a 

cabo. 

En cuanto al procedl11lento crl11lnal en la etapa de la· Legls Ac· 

~. la actividad del Estado se manifestaba tanto en el Proceso Penal ·PQ. 

bllco como en el Privado, adem&s de actuar como una especie de arbitro, escu

chando a las partes y bas6ndose en lo expuesto por Astas resolvla el caso, 

aunque m&s adelante esta actividad cay6 en descr6dlto y por ello se fuA adop

tando el procedimiento criminal, en donde el Estado s61o lntervenfa en aque

llos delitos que amenazaban el orden y la Integridad polltica. 
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Al adoptarse dicho procedl111lento, se pone fin a la venganza pri

vada o 11eJor dicho, 1 los actos de Injusticia del Patriciado realizados con 

el apoyo de la polftlca establecida en la doctrina Jurldlca que Imperaba en 

ese entonces, pues al cometerse un delito, el Inculpado o una persona de su 

f11111l ll se obligaba a prestar servicios de esclavo al ofendido o se le apllc,! 

ba la Ley del Ta116n: sin et11bargo, al transfol'lllarse el Derecho Tradicional, 

se vuelve 11115 accesible para que los Plebeyos pudieran preparar su defensa. 

Al Ir evolucionando el procedimiento en el sentido fOl'lllUlarlo, 

aparece la lnstltucl6n de P~tronato, la cual al quedar constituida, cobra 

cierta l111POrt•ncla por parte de las flmll las pobres o de procedencia extranj!. 

ra, ya que a pesar de estar subordinados a una dOllUS arlstocr6tlca prestando 

sus servicios, el paterfa1111llas o patr6n los ayudaba 1 obtener justicia de 

los 6rganos correspondientes y adelllas eJercla algunos actos de defensa en fa

vor de los procesados; sin embargo, las autoridades r0111anas en un principio 

negaron el derecho de defensa a los plebeyos por considerarlos Inferiores, s! 

tuacl6n que motlv6 que htos se Involucraran en el conocl111lento del procedl-

111lento y con ello pudieran elaborar su propia defensa por llledlo del Patronato 

y asl poder ser oldos en juicio. 

En Roma, los abogados eran peritos en Derecho, asl, el 111aestro 

Pena Guzm6n senala que: "Los advocatl eran las personas dotadas de ampitos 

conocimientos Jurldlcos que concurrlan al Tribunal al solo efecto de asesorar 

a uno de los litigantes o a su representante ante el Juez o Magistrado, va

liéndose de su especial versacl6n en Derecho, pero sin participar en el deba-
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te•. (5) 

Asl, al contMplarse la actividad del abogado c- un auxll lo P!. 

ra la l111P1rtlcl6n de justlcla y de notoria l111POrtancla, en prlnclplo los ser• 

. vicios eran total11ente gratuitos .pira qulen los sollclt1ba, aunque posterior· 

•nte se adllltl6 el pago de honorarios en foru ll•ltada, pero que SI equlll· 

briba al no pagarse tributos al' Estado por el cobro de sus actividades. 

A pesar de que en Rou de alguna unera se encontraba est1blecl· 

di la Abog1cta, exlstta tllllblén, la representacl6n, la cual estaba plen-nte 

diferenciada de la prl•ra, 'pues un representlnte no era lo •I,., que un JbO· 

gado, ya que estos eran los Juristas que se enca1"91ban de defender a los acu

sados por un lltclto. 

Los representantes por el contrario, representaban a un eludida· 

no que hubiere sido vtctlu de un hurto, sl.-pre que el 11IS110 se encontrara 

prisionero o estuviese ausente por cauSI de 11 RepObllca. 

Meills de lo anterior, confo1'9 al Derecho precllslco que regla 

a la comunidad romana, el ... estro lllrgadant, agrega al respecto: •en liis ·pro

cesos el representante de una de las partes (cognltor: procurator) real Izaba 

(5) Derecho Romano, Buenos Aires, Argentina, 1969, p6g. 456. 
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actos que repercutlan dlrect1111ente en el patrl1110nlo del representado". (6) 

Aunque notorluente nos encontramos con una 6poca muy dificil, 

originada por el fervor de obtener y expender. el poder, el Derecho 11ue hasta 

entonces habla surgido, se encontraba plenamente distribuido y acorde a las 

necesidades del Estado. 

Por su parte ·el historiador Ellul, al estudiar los antecedentes 

de la lnstltucl6n del Defensor, expresa: "Aslmls1111 se utlllz6 a 1.a Iglesia en 

el plano de lo jurldlco: el Obispo se convierte, desde ciertos puntos de VI! 

ta, en un funcionario del Estado; en prl111er t6n1lno, recibe un poder juris

diccional; los Cristianos hablan adquirido el hlblto de elegir al Obispo co

llO arbitro de sus disputas, y Constantino le otorg6 una verdadera jurlsdlc· 

cl6n; cualquier demandante podla pedir que un' proceso detennlnado fuese juz

gado por el Obispo, lo cual sucedla si la otra parte no se oponla a ello, IJ!. 

cluso cuando el proceso se habla ya Iniciado ante otro Tribunal". (7) 

Atendiendo la forma en que la Admlnlstracl6n de Justicia se 1111n

tenla organizada, el abogado Iba logrando que su actividad se viera enlazada 

en el lmblto jurldlco, contribuyendo a que la ley tuviera una justa lnterpre

tacl6n y logrando a su vez que se le concediera mayor trascendencia. 

(6) Derecho Romano, 2• ed., México, Ed. Esfinge, S.A., 1968, plgs. 33 y 323. 

(7) ~· cit., plg. 402. 
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En SUN, no es casuai que 1.ctual111nte se constdere a la Olftnsa

CQIO un derecha del ciudadano, sino que act.as, 111ra las autoridades constl\!!_ 

ye una obllgacl6n el proporcionarla, ya que por llldlo de esta figura y por la 

actividad que con tal 110tho se lleva a cabo, se fortifica la seguridad y el

orden l11J19rante en cualquier civil lzacl6n, tal y c- sucedl6 en aquellas que 

a lo largo de la hlStorla se rigieron por orden•lentos sl•llares a la de los 

rounos o a la de otros pueblos. 
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c l En Es1>1na. 

COllO en 11111chos otros casos, la lntervencl6n y d0111lnacl6n l'Ollllna 

hacl1 fa Penlnsula lbtrlca, llevaba aparejado. el atan de 1111pOnerse a los do

•lnados, erlglfndose como grandes conquistadores con pretensl6n de lniponer 

al s-tldo todas su costUlllbres, tradiciones, rellgl6n, Ideales, leyes, etc., 

esto es, as1111lendo que el perdedor debe sufrir un completo proceso transcul

turallzador, Incluyendo desde luego el rfgl1111n jurldlco. 

Sin llllbargo, no todo qued6 determinado con la lnv11l6n l'ONn1, 

ya que con posterioridad a la llegada de tos Visigodos se Impuso otro tipo de 

orden legal, el cual tuvo cierta fusl6n en el Derecho R01111no y dl6 lug1r a 

la creacl6n del· l11t111do Fuero Juzgo. 

En dicho ordenamiento se establecen las bases y normas jurldlcH 

que regularon las relaciones del nuevo pueblo espaftol; entre ellas, para la 

debida lnterpretacl6n y apllcacl6n de la ley, se le dl6 espacio a la figura 

Jurldlca de la Defensa, la cual también fue contemplada en otros ordenamien

tos principales, tales COlllO la Nueva y Novlslma Recopllacl6n, las Siete Part! 

das y la Real Ordenanza de Intendentes, esta Qltlma expedida por Carlos 111 

en el ano de 1786, as! como la Recopllacl6n de las Leyes de Indias, las cua

les tendrlan mejor apreclacl6n de las leyes netamente Espanolas. 

En esa virtud, al Implantarse el Ministerio de la Defensa, fsta 

es considerada como oficio pQbllco, desempeftada por los voceros (abogados) y 

que segOn en el Titulo 6• de 11 Partida 111, se encuentra minuciosamente re-
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guiada, en cuanto se detennlnan las condiciones de capacidad Y deberes, asl 

cOllO la tasa de honorarios de los abogados, ya que se prohibieron los pactos 

de Cuota Litis. (8) 

Para que las partes o litigantes pudieran ocurrir ante los Jue· 

ces a razonar o defender sus causas en Juicio PObllco, era necesaria la lnter 

vencl6n de un abogado, pero a la vez estaba sujeto a ciertas restricciones y 

tenlan que cwnpllr con algunos requisitos senalados en la ley, de tal •anera 

que en el viejo ordenulento, asl COllO el Fuero Juzgo, el Esptculo y en el 

Fuero Real, se argu.entaba que era Indispensable en algunos litigios y causas 

la lntervencl6n del abogado. 

En tal llledlda, se advierte que poco a poco la profesl6n cDlllenza 

a tener un gran auge, haciendo necesario regla111entar su ejercicio a efecto de 

111eJorar la actuacl6n de abogado, pues desde ese entonces se cont911Plab1 que 

para ejercerla, habrla que contar con la lnscrlpcl6n en la •atrlcula de Abog!, 

dos, en el que se protestaba Juramento y fiel deseinpeno que Iba P.recedldo de 

un exallll!n que se c111111>lla ante las Audiencias Reales. 

El autor Horaclo v1nas en su tratado, nos comenta que particular 

111ente en Castll la, se advierte una peculiaridad muy Importante para la Aboga

cla, ya que debido al estudio de la Jurisprudencia· Romana, aumentan los 

(8) Cfr., Osorlo y Florlt, Manuel, Ob. S!!, .. plg. 66 
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letrados en Derecho y hasta clérigos, 1110njes y frailes se dedican a esta pro

fesl6n por ser tan honorifica y muy remunerada, sltuacl6n que ocasiona un de! 

orden en los procesos que se ventl !aban; sin embargo, M fonso el Sabio con 

sus Siete Partidas, logr6 reorganizarlas, toda vez que en dicho Ordenamiento 

se distinguen claramente las funciones que debla desempenar el bocero y el 

personero, es decir el abogado y el procurador. (9) 

A este respecto el mismo jurista Horaclo Vlftas, nos dice que de 

acuerdo a la Novlslma Recopllacl6n, se sustentaba que para abogar era necesa

rio : ·"Poseer Titulo de bachiller, estudios universitarios de cuatro anos so

bre leyes del Reino de Espafta, haber realizado un periodo de pasantla en est.!!. 

dios jurldlcos que a su ténnlno expedhn un certificado, adem6s de concurrir 

a Audiencias de visitas, rendir un examen previo ante abogados de Consejo y 

oidores de Audiencias". (ID) 

En Espana, los abogados cobraron suma Importancia por su capaci

dad para el manejo e lnterpretacl6n de la ley, raz6n que se ligaba con la li

bertad para Intervenir en algQn proceso o por la contrlbucl6n aportada en fa

vor de un acusado; sltuacl6n que tuvo como consecuencia la prohlblcl6n de ac

tuar en esa fonna, ya que su actividad era un obsUculo para lis arbltrarled! 

des de algunos funcionarios que se encontraban al frente de la admlnlstracl6n 

de justicia. 

(9) Cfr., Etlca de la Abosacla y Procuracl6n, 3• Edlc16n, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, Argentina, 1972, p6g. 46. 

(IO) lblden, p6g. 48. 
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Sin elllbargo, con el' transcu~so del tiempo, la profes ten del abo

gado cada vez fue inas Otll y eficaz, a tal grado que no se dejaban vencer por 

la prepotencia del poder que ejerclan los Organos del Estado sobre las Injus

ticias que recalan en la comunidad espaftola; debido a esto y a su notable ver. 

saeten en leyes, hizo que los abogados se les considerara dentro de la clase 

Noble y con grado y jerarqula de Caballeros. 

Por tal 1111tlvo, su gran capacidad e l111portante actividad en el 

Procedlintento Acusatorio, se reflejaban en ciertos aspectos esenciales que no 

pasaban. desapercibidos al enfrentarse a la defensa de un Inculpado, tan es 

. asl que por ejet111lo, al encontrar Inocente a un acusado, se le absolvla, 1>1ro 

la pena a la que hubiere sido co.!'denado, se le aplicaba 11 supuesto acusador. 

En tal orden de Ideas, el autor Manuel Ossorlo, nos dice que: 

"los Procedt111tentos penales previstos por la citada partida se lnli:labln por 

acusaclOn, por Denuncia o por de Oficio, haciendo el Juzgador la correspon

diente pesquisa. la acusacten reportaba una responsabilidad mucho mls grande, 

pues a diferencia de la Denuncia, si no se probaba aqutlla, se le aplicaba al 

acusador la Ley del Tallen•. ( 11) 

De lo anterior, deduclinos que en los principales ordenamientos 

legales que reglan en Espana como lo son el Fuero ·Juzgo, la Nueva y Novtslma 

(11) Ob. fil .. Tomo XXI, pAgs. 566-567. 
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Recopllacl6n, la Recopllacl6n de las Leyes de Indias, etc., si bien es cierto 

que a la persona que se encontraba acusada de algOn delito se le proporciona

ban ciertas facilidades para que se pudiera defender de las Imputaciones que 

obraban en su contra, también es cierto que en ninguno de estos ordenamientos 

legales, se le proporcionaba al acusado los 'servicios de una persona que se 

encargara de defenderlo en Juicio. 
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d) En Mblco. 

En nuestro pals, encontra1110s que el dato mas re1110to del Defensor 

se ubica en la tpoca prehtsp&nlca y su trascendencia esta dentro del Derecho 

Azteca y Maya, sin elllbargo, no es nuestro prop6slto ahondar en el conocl•lel!.

to de dichas culturas ya que por ello lo desvirtuarla, resultando 111ls ·Impor

tante hacer hlncaplt en que, en estos slste1111s jurldlcos tan antiguos, ya se 

regulaba la persecuclOn de hechos dellctuosos, de tal lllOdo, que se segulan 

cierto procedimiento penal encauzado contra un probable responsable de la co

elslOn de un 11 lclto, para lo cual, dicho sujeto tenla el derecho a defender

se para si 111ls1110 o, Incluso, ser asesorado por otrlS personas, que adetlls. en 

un 111011ento necesario aportaban pruebas en favor del Indiciado; por lo que t•.!!! 

bltn, se optaba, en el caso de no estar de acuerdo con la resoluclOn, la utt

llzaclOn de recursos. 

En tal medida es flcll desprender que en dichos reglnienas prete!!. 

dlan que el Inculpado tuviera la garantla de defensa, pese a que se trataba 

de culturas cuya actividad preponderante era la lucha por el "do11 del Domi

nio" contra otras de ese tiempo. 

Posteriormente, con el surgimiento de la conquista de Espina se 

desplazo el sistema jurldlco prehlsplnlco, dando lugar a la lmposlcldn de un 

·nuevo ordenamiento legal dictado por las autoridades que devenlan del Derecho 

Espaftol. 

A pesar de que figuraban algunos cuerpos de leyes, como por ejeJ!! 
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plo la Recopllacl6n de Leyes de Indias, los cuales trataban de organizar y r!l_ 

guiar un procedimiento en el 4mbl to criminal, resultaban de dificil apllca

cl6n por las confusas disposiciones ecles14stlcas que se llegaron a equiparar 

con el sistema Inquisitorio. 

Sin embargo, al Irse desarrollando la Colonia, los problemas se 

asentuaron mas por las arbitrariedades de funcionarios que lmpedlan el buen 

funcionamiento de las leyes que otorgaban mejor beneficio para el derecho a 

la defensa y enmarcaban la pobreza legal en los juicios criminales, puesto 

que en esa época hablan mas restricciones para los lndlgenas, por considerar

los una raza Inferior a la espanola: pese a ello, se recomendo que se adecua

ra a una apllcacl6n justa y de respeto a las normas jur!dlcas de los Indios. 

Tiempo después, con la Independencia de nuestro pals, aparecen 

una serle de ordenamientos nacionales que traen aparejadas ciertas garantfas 

en favor de quien ha sido acusado de un delito, tales como: "El Decreto Con~ 

tttuclonal del 22 de Octubre de 1814: La ConstltuclOn de 1824; La Constltu

cl6n de 1836: Las Bases Org4nlcas de la RepObllca Mexicana de 1843; Ley del 

17 de Enero de 1853". (12) 

Adviértase que aOn cuando ya se habla logrado la Independencia 

de nuestro pafs, éste continuaba regido por las leyes espanolas, las cuales 

(12) Colln S!nchez, Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, 91 

ed., Ed. PorrOa, S.A •• México, 1985, pp. 43-45. 
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l1111lt1ban el derecho a ta defensa para los lndlgenas, pues se les deba 1111yo

res prerrogativas a los espanoles, lo que provocaba una desigualdad y una 1111-

partlclOn de justicia en fonna no equitativa. 

Sin embargo, ademas de lo antes expresado, encontra111Ds que la 11! 
rantfa del derecho a la defensa, va t0111ando la fonna adecuada a las exigen

cias de una clvlllzacl6n real y concreta, pero sobre todo, en cuanto que el 

Inculpado podla ser oldo en juicio antes de ser sentenciado, a travfs del be

neficio de poder aportar pruebas y presentar alegatos. 

As! tamblfn lo expresa el maestro Colln sanchez al establecer 

que el acusado podla n0111brar defensor después de haber precluldo su confesl6n 

y en el caso de no hacerlo se encargarla su defensa a los abogados de los po

bres. (13) 

Desde luego, es Imprescindible dar a conocer que la ConstltuclOn 

de 1857, como mblma ley de esa época, detennlnaba con mas fnfasls de Hcnlca 

jurldlca, la garantla social a la que tenla derecho un Inculpado, pero lo mas 
Importante es el apego a las exigencias de una realidad en la cual verda~era

mente exlgla un cambio jurldlco-soclal Inherente al derecho a la defensa. 

Oe tal fonna, nos atrevemos a decir, que tal Ordenamiento reOne 

(13) Cfr., Ob. cit., p6g. 46. 
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las condiciones y ténnlnos que exige nuestra actual ConstltuclOn Polltlca Me

xicana; aunque es menester Indicar que en la misma ley suprema encontramos a! 

gunos principios que no van muy acordes con algunas de las reglamentaciones 

que mas adelante entraron en vigor, como por ejemplo una Ley Procesal que se 

denomine! "Ley de Jurados de 15 de Junio de 1869", en 111 cual deponl11 en su 

articulo 11, que: "Inmediatamente de dictado el auto de formal prlslOn se n~ 

tlflcase el mandamiento al reo y se le requiriese para que nombre defensor o 

el procurador de la defensa como Organo auxiliar del acusado, para que lo p~ 

viera y aconseje". 

A través de esta reglamentaclOn pasada, advertimos claramente la 

Idea leglslatl va del momento en que se consideraba se tenla derecho a ser a

sistido por un defensor. 

En tal orden de Ideas, Gonzatez Bust1m1nte, nos dice que: "en el 

C6dlgo de Procedimientos Penales de 1894, se establecla que los defensores 

pueden promover todas lis dll lgenclas o Intentar todos los recursos legales 

que creyeren convenientes, excepto en el caso de que en autos conste la volU.!!. 

tad del procesado de que no se practiquen las primeras o de que los obliguen 

o no por los segundos, teniendo por tal, la conformidad expresa en las sente.!!. 

clas o autos, contra los que pudieran Intentarse el recurso". (14) 

Tamblh podlan con toda. libertad desistirse de las dll lgenclas 

(14) Q.1!.. cit., p!g. 90. 
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que hubieren solicitado o de los recursos que hayan Intentado, a excepcl6n de 

que en el caso, el procesado personalmente haya hecho la promocl6n o solici

tar el recurso, pues entonces el desistimiento del defensor no surttra nlngOn 

efecto. 

En cuanto a lo establecido por este C6dlgo, consideramos un a

cierto el que tratase de equll lbrar tanto la actuacl6n de la defensa, como la 

del Ministerio PObllco, puesto que en el C6dlgo anterior al que se cita, o 

sea el de 1880, se encontraban ciertas superioridades que no permltlan Igual

dad de circunstancias o condiciones; as! por ejemplo, se permltla que el de

fensor modificara libremente sus conclusiones ante el Jurado, sltu1cl6n q_ue 

era distinta con la del Ministerio PQbllco, en raz6n de que estaba obligado a 

presentarlas desde que la rnstltucl6n fuese concluida. 

Hoy en dla nos damos cuenta que tinto la actuacl6n de la defen

sa, como la del 6rg1no acusador, ha llegado a situarse en un margen jurldlco 

mas equilibrado debido a que los derechos humanos entre los Individuos han si 

do considerados con una mejor equidad; en tal virtud tenemos que.a la Repre

sentacl6n Social, (El Ministerio PObllco) compete comprobar la comlsl6n de un 

delito, y a la defensa, le corresponde comprobar lo contrario, ya que 6st·a va 

a debatir lo dicho por aquella. 

lo anterior, ha sido el resultado de una serle de ordenamientos 

legales analizados a través de un estudio hlst6rlco-jurldlco de las leyes a

plicables al proceso penal y al aspecto de la defensa en México; conslderand.!1. 

se para tal efecto, entre otras, a las siguientes. reglamentaciones: Proyecto 
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del C6dlgo Procesal Penal de 1872; C6dlgo de Procedimientos Penales de 1880; 

Ley Organica de Tribunales de 1880; Reglamento de la Ley Orglnica de Tribuna

les de 1880; Ley Org4nlca del Ministerio PQbllco de 1903 (siendo esta la que 

de Inicio reglamento h Oefensorla de Oficio); Ley Carranza del Ministerio P! 

blico de 1919, Ja cual merece critica negativa al suprimir la defensorla de 

oficio, puesto que tal actitud no se justlflc6, m4xlme que se oponla al esp(

rltu de la Constitucl6n de 1917 caracterizada por ser la primera en contener 

garantlas sociales entre otras. 

Con cierta confusl6n se ha argumentado y fundado el antecedente 

de la defensa en México, considerando que su surgimiento se dl6 a trav6s de 

una serle de legislaciones externas impuestas a nuestra clvlllzacl6n, por lo 

que, amen de lo que trataremos en los subsecuentes temas y pese a su importa!!_ 

cla hist6rica, debemos convenir en que por aho~a, lo trascendente es conocer 

con mas detalle la forma en la que la defensa esta ubicada en el ámbito penal 

vigente, con ello, podremos determinar el vinculo que existe entre el pasado 

y el presente de tal Instltucl6n y la fonna en que 6sta alcance resultados 6,e 

timos en beneficio de la sociedad. 
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B. NATURALEZA JURIDICA DEL DEFENSOR. 

De acuerdo al enfoque que se da al presente Inciso, abarcaremos 

el estudio sobre la Naturaleza Jurfdlca del Defensor; aunque ello signifique 

una aparente dlsgreslOn, originada por las diversas a~tlvldades que realiza· 

el abogado en el campo del procedimiento penal; asf se advierte que ni los 

propios estudiosos del Derecho se han puesto de acuerdo para determinar 1 a 

propia naturaleza de referencia; sin embargo, dada la variedad de teorfas que 

versan sobre el particular y el anSllsls que se deduzca de sus puntos de vis

ta, llegaremos a situar por nuestra cuenta, si el Defensor: 

a) Forma parte del Procedimiento; 

b) Es un representante; 

c) Es un auxiliar de la AdmlnlstraclOn de Justicia; 

d) Es !!!.!. generls. 

a) Forma parte del Procedimiento. 

Al abundar sobre el primero de los puntos a tratar, retomaremos 

la oplniOn que el maestro Francesco Carneluttl (15) expone en alguno de sus 

tratados, al considerar que: el Defensor forma parte del procedimiento penal 

en forma accesoria, es decir sosteniendo las razones de un derecho ajeno, en 

(15) Cfr., Instituciones del Proceso Civil, Tomo I, Ed. EJEA, S.A., Argenti

na, 1959, p3g. 179. 
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virtud de que aqul el sujeto de la litis pasa a ser parte del proceso, en el 

sentido de que sufren sus efectos y por supuesto es una de las personas que 

hacen la relacl6n procesal. 

Siguiendo esta Idea, al claslfléar al defensor como parte acces.2 

ria del proceso penal, concluye: •cuando una parte Interviene en el proceso 

para hacer valeroso en 4!1 un derecho propio, es parte principal, y es, en ca.!!! 

blo, parte accesoria cuando actOa en 4!1 •para sostener 1 as razones' de un de

recho ajeno, lo cual hace ella porque no puede afirmar en 4!1 un derecho pro

pio". (16) 

Deducl1110s entonces, que si bien es cierto que tamblfn el defen

sor tiene por actividad reforzar o Integrar la accl6n de la parte, no por es

to le corresponde una poslcl6n anlloga a la parte, ni siquiera como parte ac

cesoria, puesto que trata de situarse en el lugar que ocupa el Imputado en la 

relacl6n procesal, lo que hace comprender entonces, de acuerdo a lo expuesto 

por· el mencionado autor, que el defensor no forma parte del procedimiento. 

Jos4! Hern!ndez Acero en contraposlcl6n a lo que concluye Camel.!!. 

ttl, al referirse al defensor como parte en el proceso penal, afirma: " ••• no

sotros si adlllltlmos tal car!cter descartando desde luego, ·rotundamente, la. I

dea de considerarlo como un representante del procesado, ya que su poslc16n 

(16) ~. p!g. 187. 
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en el proceso, no es. la de un 111ero mandatario, pues puede llegar a tener etr! 

buclones aút6nomas e Independientes de la voluntad del procesado a grado tal 

que la voluntad del procesado puede ser totalmente Irrelevante para tos fines 

procesales ••• ". ( 17) 

Dados tos dos criterios antes expuestos, consideramos que el De

fensor forma parte del proceso penal; sin embargo, cabe destacar que este PU!!. 

to de vista, no deten11lna propiamente su naturaleza Jurfdlca, pues aunque, se 

estima que su partlclpacl6n es Ineludible dentro del triangulo procesal penal 

(en ·et caso de nuestro sistema Jurfdlco) es decl r, Juez, Ministerio PObllco y 

Acusado-Defensor, éste Oltlmo, se convierte en un momento dado, en 11 columna 

vertebral del proceso, porque sin su lntervencl6n, el proceso no podrfa contl 

nuar, en funcl6n de que en tos cónfllctos de esta naturaleza es aplicable en 

rigor Ja garantfa de Defensa a 1 a que alude nuestra Ley Suprema. 

b) Como Representante. 

Es el maestro Vlcenzo Manzlnl, quien sostiene esta \eorfa, pues . 

al respecto opina: "El Defensor tiene calidad de representante (no soto de a

slst~ntel del Imputado de todos los actos en que, aOn habiéndose admitido' Ja 

lntervencl6n de la defensa, se excluye siempre y como regla general la prese.a 

eta personal del Imputado, o en 1 os actos en que c;onclente en forma la repre-

( 17) "Concepto de Parte", Revista Crlmlnalla, Ano XXX, nOm. 8, Academia de 

Ciencias Penales, p6g. 471. 
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sentacl6n aOn sin mandato especial, o lo ordena la ley". ( 18) 

Tampoco compartimos esta poslcl6n, ya que como lo hemos manifes

tado, el defensor es parte del procedimiento, y al ser parte, no debe 

ser al mismo tiempo, un representante de la parte, ya que en este caso no po

drfa actuar en nombre propio, tampoco serla necesario ratificar su cargo an

te Notarlo PQbllco, ni mucho menos hace falta de que se presenten testigos; 

particularidades que hacen efectiva la validez del Mandato. 

En suma, cuando una persona actQa como representante de otro, lo 

hará en el momento en que el representado se encuentre ausente, sin embargo, 

para efectos del procedimiento penal, el Inculpado que se dice es el represe.!!. 

tado no debe de estar fuera de la partlclpacl6n directa en la que se encuen

tra el sujeto al que se le otorga la supuesta representacl6n, 

vgr: cuando el abogado-defensor Interviene en una audiencia, como en el de

sahogo de la prueba testimonial o en una ampllacl6n de declaracl6n, etc., 

en las que al momento de hacer preguntas, no lo hace como un representante, 

sino como parte en el proceso. 

c) Como auxll lar de la Admlnlstracl6n de la Justicia. 

El maestro Argentino, Cario Carl I, sostiene esta postura, expre-

(18) Tratado de Derecho Procesal Penal, irrad. por Santiago Sentls Melendo), 

Tomo 11, Ed. EJEA, S.A., Buenos Aires, 1951, p8g. 568: 
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sando: "El abogado no es un 111ero colabo.rador de los Intereses particulares 

del cliente; no es un servidor del cliente, sino un profesional a quien se le 

pide consejo, asistencia o dlreccl6n en el quehacer jurldlco. De ahl que an

tes que un servidor del lnter6s particular, sea un colaborador de la justi

cia; esto no significa que sacrifique el lnter6s que acept6 defender, sino 

que le Impide defender lo Indefendible, lo que es notoriamente Injusto". (19) 

Sobre la naturaleza jurldlca del abogado, parece 111enos Incon

gruente esta postura que considera al defensor como un auxiliar de la admlnl.! 

tracl6n de la justicia, pero tambl•n da lugar a la critica jurldlca ya que ª.!!. 

tes que todo, el defensor es parte dentro del proceso penal, advirtiendo .en 

este caso su dificil ublcacl6n por el variado desempefto de sus funciones. 

di~~· 

Gonz6lez Bustamante, aflnna: "Creemos que la poslcl6n del defe.!!. 

sor es 'fil senerls'. que no es ni un mandatario, asesor t6cnlco, ni 6rgano 

Imparcial de los tribunales, ni mucho menos un auxiliar de la adinlnlstracl6n 

de justicia". (20) 

Franco Sodl, nos expresa su parecer sobre la naturaleza jurfdlca 

( 19) .!:.Qf cit., p!g. 306. 

(20) .!:.Qf E.!!·. p!g. 149. 
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del Defensor en la forma siguiente: "A mi entender la sltuacl6n del Defensor 

en México es clarlslma. Tiene personalidad propia, obra por cuenta propia Y 

siempre por Interés de su defenso, como resultado de reconocimiento de su ge_! 

tl6n por la garantla constitucional citada anteriormente (articulo 20 frac

cl6n IX)". (21) 

Uno de los pocos juristas que abordan este punto lo es Jorge A. 

Clarla Olmedo, que al respecto dice: "El Defensor tiene su Independiente pe!. 

sonalldad, en cuanto obra por cuenta propia; pero ese obrar a de estar slem· 

pre orientado por el Interés del Imputado. La libertad en el deseatpefto de su 

cometido tiene por limite objetivo la ley, y por limite subjetivo el favorec! 

miento de su defendido". (22) 

lle las teorlas anteriormente descritas y en relacl6n al presente 

Inciso, nuestra oplnl6n para detennlnar la naturaleza Jurldlca del Defensor, 

lo es la que se coloca en el plano de !!!.!. generls, pues en principio es muy 

complejo determinar su sltuacl6n; ya que tanto te6rlca como pr4ctlcamente el 

Defensor toma circunstancias de los diferentes puntos de vista ya analizados, 

porque cada uno de los defensores que hoy en dla se esmeran por salir adelan

te con el problema de sus defendidos, lo hace de acuerdo a sus principios y 

fundamentalmente atentos a la etapa procedimental en que ilctQa, poniendo en 

(21) El Procedimiento Penal Mexicano, 41 ed., México, Ed. PorrGa, S.A., 1957, 

p!g. 107. 

(22) Tratado de Derecho Procesal Penal, La Actl vi dad Procesal, T. IV, Edlar 

Buenos Aires, Argentina, 1964, pág. 139. 
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juego su capacidad técnlco-jurldlca, que, determina su actuacl6n en concreto. 

Asl, el defensor, al encargarse de velar por los Intereses de su 

defendido, tiene la obllgacl6n de vigilar que no se vean vulneradas las Gal'.a.!!. 

tlas Individuales del acusado o contravenida la legalidad del procedimiento, 

Consiguientemente, un verdadero abogado tiene que velar por lnt.!!. 

reses de su cliente, a la vez de no quebrantar con esto la ética profesional, 

es decir, que en nlngOn momento y bajo ninguna circunstancia, el defensor de

be aconsejar a su defendido que burle la justicia. 

En concreto, el defensor tiene su propia personalidad: la cual 

se presupone clara y definida, ya que ésta se encuentra ligada con el Imputa

do, toda vez que el conjunto de actl vldades que realiza en favor de éste y 

que al mismo tiempo también van encaminadas con las efectuadas por el Juez y 

el Ministerio PObllco, son fundamentales para poder determinar y proveer la 

sltuacl6n jurldlca del sujeto y por ello, el Integrar al Defensor en la rela

cl6n procesal. permite que vele por los derechos del probable responsable. 
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c. General ldades sobre la deflnlcl6n de Defensor. 

En la mayorla de los Sistemas Jurldlcos del mundo contempor6neo. 

entre ellos el nuestro, no se discute el derecho a la defensa. Por ende, pa

ra que podamos partir de una deflnlclOn del s\Jjeto, o, ente jurldlco que tie

ne a su alcance hacer valer este derecho, es Importante dar a conocer lo que 

se entiende por defensa. 

En términos comunes, consideramos a la defensa como el rechazo u 

oposlcl6n de una acusaclOn o Injusticia que va en contra de una o varias per

sonas determinadas. 

Autores como Gonz6lez Bustamante maneja este término como "una 

funcl6n encaminada a destruir las pruebas de cargo existentes, de tal manera 

que la resoluclOn judicial que se pronuncie, se traduzca en una exculpaclOn 

o, al menos, en una mejorla de la sltuaclOn jurldlco-procesal que guarda el 

Inculpado". (23) 

En tal concepto observamos con mas claridad la deflnlclOn de de

fensa, sin embargo es conveniente considerar que en dichos argumentos realme.!!. 

te nos encontramos con una funclOn o actividad, que contrl·buye a conocer la 

verdad de los hechos por medio de la exacta apl lcaclOn de la ley, a efecto de 

(23) fil!.· cit., p!g. 140. 
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que no se permita un exceso de sus limites y que en el mejor de los casos, el · 

juzgador cumpla con las debidas funciones de su Jurlsdlccl6n. 

Consecuentemente, se puede considerar o definir al Defensor comó 

la persona que realiza la actl vldad principal de 11 defensa a travOs de los· 

conocimientos jurldlcos que posee y emplea al Intervenir en el procedimiento 

penal; empero, sus actos lr6n alternados y relacionados con los que lleva a 

cabo el Ministerio PObllco y el Organo Jurisdiccional. 

El maestro·Vlcenzo Manzlnl, al referirse al Defensor expresa 

que: "Es el que Interviene en el proceso penal para desplegar en él una·fun

cl6n de asistencia jurldlca en ~avor de los derechos y demls Intereses legiti

mas de un sujeto procesal en la apllcacl6n de una finalidad de lnterOs pQbll

co y no solamente para el patrocinio del lnterfs particular". (24) 

Ampliando esta Idea, consideramos que el Defensor si bien es un 

patrocinador del derecho y la justicia cuando éstas se ven lesaonadas, no lo 

debe ser de la delincuencia, ya que serla encubridor del sujeto activo o lmP!!. 

tado. 

Por su parte el maestro Luis Eduardo Mesa Vel6zquez, en su obra 

Derecho y Proceso lo define de la siguiente manera: " ••• defensores son qui e-

(24) .Q!!. cit., p6g. 574. 
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nes auxll lan al proceso con sus conocimientos jurldlcos, haciendo valer ante 

el Juez, sus derechos e Intereses para protegerlo de resoluciones Injustas e 

Impedir, por todos los medios licitas, declaraciones jurisdiccionales desfavo 

rabies para aquél". (25) 

Ahondando en este tema, estamos de acuerdo con 1 a Idea del maes

tro AJ cala Zamora y Castl llo, pues su descrlpclOn del abogado como una garan

tla para lograr la recta admlnlstraclOn de justicia, se refleja en la mayorla 

de Jos casos, donde los Inculpados son Incapaces de ordenar clara y slstema

tlcamente los hechos, y los defensores, siendo jurlspertos cooperan a hallar 

las disposiciones legales vigentes y aplicables al caso concreto, simplifica!!. 

do con ello, la labor del Juez. (26) 

Por otra parte y en relaclOn a esta figura jurldlca, nuestra le

glslaclOn al contemplar a la defensa como una garantla para el Individuo, CD!!. 

clbe a dos tipos de defensores: el particular o el de oficio; en tal medida 

resulta de notable trascendencia la actividad que real Iza el segundo de los 

mencionados, as! atentos a las disposiciones, partlculannente en el Articulo 

8 de la Ley de la Oefensorla de Oficio del Fuero Coman en el Distrito Federal, 

(25) Derecho Y Proceso, (Trad. Santiago Sentls), Ed. EJEA, S.A., Buenos Ai

res, 1971, p8g. 183. 

(26) Crf., Derecho Procesal Penal, Tomo 11, Ed. G. Kraft, Buenos Aires, 1946, 

p8g. 42. 
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define al Defensor de la siguiente forma: 

"Art. 8.- Por Defensor de Oficio se entiende al servidor pQbll

co que posea tal deslgnacl6n, y que tiene a su cargo la asistencia jurldlca 

de aquellas personas que no tienen una defensa legal particular, ••• " (27) 

El precepto transcrito, nos Inclina a pensar que la Defensorla 

de Oficio guarda un aspecto Importante dentro de la Admlnlstracl6n de Justi

cia, ya que es notable su asistencia a la gente que se encuentra en el gremio 

popular, haciendo notar y respetar las garantlas figuradas en la fraccl6n IX 

y parrafo cuarto de la fraccl6n X del Articulo 20 Constitucional, ya que ·de

muestran Igualdad en el derecho .a la defensa. 

Las opiniones, deducciones y argumentos expuestos, estructural

mente se encuentran relacionados, en virtud de que Defensa y Defensor conflg.!!. 

ran el g6nero y Ja especie, respectivamente, asl para que tal o tales lnstlt.!!. 

clones mantengan el papel de su cometido en la colectividad y qu~ principal

mente se canalizan de acciones prácticas apegadas a la ley, nos perml te por 

su apoyo adentrarnos a Jos criterios que han precisado los autores de Ja .doc

trina jurldlca a exponer la siguiente deflnlcl6n: 

(27) Ley de la Oefensorla de Oficio del Fuero coman en el Distrito Federal, 

Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dla 9 de Diciembre 

de 1987. 
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Defensor: es la persona que desempena la actividad principal en 

las· diferentes etapas del procedimiento penal, asistiendo jur(d!camente al 

presunto Infractor de un dell to, empleando los conocimientos que posee y los 

medios llcltos a su alcance, para demostrar ~nte el Organo Jurisdiccional que 

no es responsable de los cargos que le Imputa el Ministerio Ptibllco, o, que 

por lo menos logre que se le condene a una pena mtnlma. 
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D. Principios Rectores de la Actividad. 

Para poder desempenar la actividad del Defensor en el campo del 

Pro1edlmlento Penal, es necesario que exista una causa que le de lnterven

cl6,, por ello, se requiere partir de un hecho dellctuoso, mismo que permite 

la lntervencl6n de dtstlntas autoridades, de cuyas facultades y deberes auna

dos lcon la actividad del Defensor, se obtiene el conocimiento certero sobre 

si ,1 hecho Imputado es dellctuoso o bien, si hablfndose acreditado tal su

pue~to, le es atribuible al Imputado. 

11 
Atentos a lo expuesto, observamos que es Importante abundar so-

bre la funcl6n que desempena el Ministerio PObllco, el Organo Jurisdiccional 
1 • 

y por supuesto la del Oefensor, pues en tal medida la actividad de este Oltl
! 

mo siempre estara relacionada con la que deben cumplir las mencionadas autorl 
1 -

dades, ya que al anal Izar las de la defensa sabremos con mayor seguridad ante 
1 

quier se puede hacer con plena val ldez el orden jurfdlco bajo el que se gufa 

la mlSma. 

1 

1 

! En tal sltuaclOn, distinguimos que la funclOn principal del MI-
1 

nlst~rlo PObllco y por dlsposlclOn suprema, le Incumbe la persecucl6n de los 

dell~os o lo que en teorfa se conoce 'funclOn persecutoria', la cual no es o-
! 

tra fosa que la bOsqueda de Indicios o elementos que puedan ser suficientes 

para I que se procure la apllcacl6n estricta de la ley a aquéllos sujetos pro
'1 

vlst~s de una responsabilidad ll!clta. 

Generalmente, al Inicio del procedimiento penal, corresponde al 



37 

Ministerio PObllco dos tipos de actividades que debe cumplir para que surja a 

la vida jurldlca tal procedimiento, siendo éstas en efecto, la Actividad In

vestigadora y el Ejercicio de la Accl6n Penal. 

La primera de ellas, que por 6rdenes jer3rqulcas es auxiliada 

por la Pollcla Judicial, consiste en el abastecimiento de pruebas sobre la 

existencia de un delito, raz6n por la cual dicha autoridad excita al Organo 

Jurisdiccional, para que éste sea el encargado de aplicar la ley al caso con

creto; funcl6n que en todo caso, es Indispensable y al mismo tiempo sirve de 

antesala para continuar con el ejercicio de la accl6n penal en contra del que 

resulte responsable. 

La segunda actividad en comento, corresponde al ejercicio de la 

accl6n penal, la cual se traduce en la facultad que el Estado posee para man

tener el orden social, por medio de Ja persecucl6n de los delitos, haciendo 

posible tal funcl6n con la lntervencl6n del Ministerio PObllco que se reviste 

con la lnvestlgacl6n o también denominada Averlguacl6n Previa. 

Consecutivamente, el 6rgano encargado de Ja referida actividad, 

al tener la seguridad de que existe un lllclto e lmputacl6n del mismo, da or.!. 

gen al ejercicio de la accl6n penal o también llamada Conslgnacl6n. Entre 

ella, figura el elemento necesario para acudir ante el Organo Jurisdiccional 

y éste se encargue de determinar si el sujeto al que se le Imputa el delito 

es o no responsable del mismo. 

Por otra parte, advertimos que hasta aqu! se limita la funcl6n 
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del Agente del Ministerio Pllbllco consignador: pero la existencia de su acti

vidad, tambU!n radica durante la secuela del procedimiento penal, en el sent.!. 

do de que al considerar lo que expresan los Incisos B. y C. del articulo Ter

cero de la Ley Orglnlca de la Procuradurla General de Justicia del Distrito 

Federal, también le corresponde: 

• •.. e. En el ejercicio de la accl6n penal y durante el proceso: 

1.- Promover la lncoacl6n del proceso penal: 

11.- Ejercitar la accl6n penal ante los juzgados competentes 

por los delitos del orden comOn, cuando exista denuncia, o querella, esté 

comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes hu

bieran Intervenido, solicitando las correspondientes 6rdenes de aprehensl6n 

o de comparecencia: 

111.- Solicitar, en los ténnlnos del articulo 16 de la Constl

tucl6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, las 6rdenes de cateo que 

sean necesarias: 

IV.- Poner a dlsposlc16n de la Autoridad Judicial sin demora, 

a las personas detenidas, en los términos de las disposiciones constl'tuclona

les y legales ordinarias: 

V.- Remitir al 6rgano jurisdiccional que lo haya solicitado, 

a las personas aprehendidas en cumpl !miento de una orden dictada por éste, en 

los términos senatados por la Constltucl6n Polltlca de. tos Estados Unidos Me

xicanos: 

VI.- Ejercitar la acción Penal ante Juez de la Ciudad de Méx.!. 

co, en los casos de detenidos por del ltos del orden comOn cemetldos fuera del 

Distrito Federal, pidiéndole que resuelva en los términos del articulo 19 



39 

de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de 

que determine lo relativo a su competencia: 

VII.- Pedl r el embargo preca~1torlo de bienes para los efec

tos de la reparación del dafto en todos los casos, salvo que ésta se garantice 

satl sfactorlamente: 

VIII.- Aportar las pruebas pertinentes y promover en el pr.!1_ 

ceso las dll lgenclas conducentes al debido esclarecimiento de los hechos, a 

la comprobación del delito, de la responsabilidad de quienes hayan Interveni

do, de la existencia del dafto y a la fijación del monto de su reparación: 

IX.- Formular conclusiones en los términos seftalados por la 

ley, solicitando la Imposición de las penas y medidas que correspondan y el 

pago de la reparación del dafto: o, en su caso, planteando las circunstancias 

excluyentes de responsabilidad o las causas que extinguen la acción penal: 

·X.- Interponer los recursos que la ley concede, expresar 

agravios: y 

XI.- En general, hacer todas las promociones que sean cond_!! 

centes a la tramitación regular de los procesos y real Izar las demas atribu

ciones que le seftalen las leyes. 

C.- En relación a su Intervención como parte en el proceso: 

1.- Remitir al 6rgano jurisdiccional que lo haya solicitado 

a las personas aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por éste, en 

los términos seftalados por el artfculo 107 fracción XVIII, p6rrafo tercero de 

la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos: 

11.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes, para los 

efectos de la reparación del dafto; 
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111.- ~portar las pruebas. pertinentes y promover en el proce

so las diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los hechos; a la 

comprobacl6n del delito, de la responsabll ldad de quienes hayan Intervenido, 

de la existencia del· dano y a la f1Jacl6n del monto de su reparaclOn; 

IV. Formular conclusiones en los términos senalados por la 

ley y solicitar la lmposlclOn de las penas y medidas que correspondan Y el P! 

go de la reparacl6n del dano: 

V. - Interponer 1 os recursos que la 1 ey concede y expresar 

los agravios correspondle~tes; y 

VI.- Las dem6s atribuciones que le senalen las leyes•. (28) 

Oe la fraccl6n 1, Inciso c.-, del articulo en c0111ento, cabe 111en

clonar que lo dispuesto por el numeral constitucional que se Invoca, ha sido 

derogado por la ley fundamental vigente, en todo caso, hacemos lncaple que t! 

les términos se consagran en forma similar, en los pArrafos tercero y séptimo 

del articulo 16 de nuestro ordenamiento constitucional vigente. 

Consecutivamente a lo anterior y atentos a la prActlca penal, el 

Ministerio PObllco se encuentra adscrito a los juzgados penales, llevando a 

cabo las funciones antes comentadas, dAndose la facilidad de estar pendientes 

de los casos que conoce y al mismo tiempo enfrentarse al triangulo procesal 

del que forma parte. 

(28) Ley OrgAnlca de la Procuradurla General de Justicia del Distrito Fede

ral, publicada en el Diario Oficial del 12 de Diciembre de 19 
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B6slcamente, éstas son las funciones que rigen la actividad del 

Ministerio PObllco. En efecto, al 6rgano encargado de aplicar la debida lnter 

pretacl6n de la ley, también le corresponde.guiarse por ciertos principios 

que regulen su actividad, sujet6ndose para ello a la Capacidad y Competencia, 

sin las cuales no podrla desempenar el cargo de Juez y ejercer la funcl6n ju

rl.sdtcclonal. 

De acuerdo a lo anterior, la Capacidad y la Competencia son los 

requisitos que exige la ley para desempenar su cargo y esencialmente dirigir 

su labor bajo ciertos principios. 

Para mejor entendimiento, la Capacidad y Competencia, opina el 

maestro Colln S6nchez, se clasifican en: Subjetiva y Objetiva; dividiéndose 

la primera en Capacidad Subjetl va en Abstracto y en Capacidad Subjetiva en 

Concreto; en la segunda de ellas, se refiere en exclusiva a lo que se recono

ce por Competenc 1 a. ( 29) 

Dentro de la Capacidad Subjetiva en Abstracto, comprende los re

quisitos o condiciones que exige la ley para ejercer el cargo de Juez, sin e.!!!· 

bargo, como no es nuestro prop6slto abundar sobre este tema, s6lo Indicaremos 

que conforme a lo senalado por el articulo 75 de la Ley org6nlca de los Trlb.!!. 

nales de Justicia del Fuero ComOn del Distrito Federal, se Imponen los requl-

(29) Cfr., Q!!_. ~·, p8g. 142. 

'•~·~·;···· 



,·, 

42 

sitos para ser Juez Penal; Indicando esste precepto que serln los mismos para 

el Juez Civil; remitiéndonos a la vez, al articulo 53 del mismo ordenamiento. 

La Capacidad Subjetiva en Concreto, se refiere a los Impedimentos 

que la ley establece para que un Juez conozca de algunos asuntos; verblgra- · 

eta, que el funcionario tenga Intimas relaciones con el abogado de alguna de 

las partes; y, en general todas las recusaciones que expresa el articulo 522 

del C6dlgo de Procedimientos Penales, para el Distrito Federal. 

Siguiendo la claslflcacl6n mencionada, el aspecto de la Capacidad 

Objetiva a lo que concierne a la Competencia, ésta la encontra1110s plasmada 

en los articules 10 y 11 del C6dlgo de Procedimientos Penales para el Distri

to Federal y que en términos generales o conforme a la doctrina jurldlca, 

atiende a la materia, el territorio, el grado y la cuantla; todas ellas obe

deciendo al asunto de que se trate y a los supuestos jurldlcos que determina 

la ley. 

Ahora bien, considerando que el Organo Jurisdiccional al estar 

facultado por el Estado para declarar el Derecho en los Procesos Penales ~ 

reunir ciertos requisitos preestablecidos para fungir como juzgador, también 

desempefta funciones Innumerables e Indeterminadas en la propia ley, sin emba!. 

go, en la prlctlca son Inducidas por la experiencia y buena conciencia de la 

dogmltlca jurldlca-penal, que son aplicadas en la lnstruccl6n procesal por el 

Juez. Todo ello, se desprende por el estudio de la personalidad del presunto 

responsable, baslndose en el anlllsls de los acontecimientos que sucedieron y 

fundamentalmente, que la conducta l l lclta se encuentre prevista en el tipo P! 
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nal. 

Slstem&tlcamente, consideramos que las funciones del Organo Ju

risdiccional son apreciadas y llevadas a cabo en el siguiente orden: 

al Interponer y consecuentemente aplicar estrictamente las le-

yes. 

b) Instruir el proceso en contra del Infractor de la norma pe

nal, apeg&ndose a las disposiciones procesales del Juicio Ordinario o Suma

rlo, segOn sea el caso, adem&s de ~onslderar los Intereses de la defensa. 

c) Aplicar las penas o medidas de seguridad para los sentencia

dos, vigilando que éstas sean debidamente cumplidas conforme al manejo que 

tiene a su cargo la Dlreccl6n General de PrevenclOn y Readaptac16n Social •. 

En s!ntesls, el Ministerio PObllco y el Organo Jurisdiccional e! 

tan encomendados para realizar ciertas funciones que los hacen acreedores a 

formar parte del enlace procesal que surge a ralz de la consumacl6n de un de

lito por un determinado sujeto activo, sltuaciOn que también da lugar a l.os 

principios que rigen la actividad del Defensor, puesto que él viene a desemp! 

nar un papel importante al contribuir en el bOsqueda verldlca de los acontec! 

mientas de la conducta antisocial. 

Por esta afirmaci6n, hemos dicho ante todo, que el Defensor se 

caracteriza por poseer la capacidad jurldlca para asistir o tal vez para re-
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presentar a alguien que puede ser o no rj!sponsable de un lllclto, ya que res

de luego no tan facllmente el Imputado obtiene su libertad por falta de prue

bas en su contra o de que se le ha condenado a una pena mtnlma. 

Insistiendo en este mismo sentido, nos conduce a pensar que su· 

labor jurldlca se mantiene enlazada con el principal sujeto de la relacl6r 

procesal, aunque por otra parte en muchas de las veces actOa presclndlend? de 

Aste. 
1 

1 

En tal aptitud, el maestro Jorge A. Clarta Olmedo, en t6nnlnJs 
1 

generales seftala que la actitud del abogado-defensor tiene dos tipos de f1¡n-

I 
clones: 

"l.· Función de Asistencia, que consiste cuando: 

Lo asiste material y técnicamente aconsej4ndolo, Integrando ~us 
. 1 

deficiencias en la apreciación de los hechos patrocln4ndolo jurtdlcamente en 
• 1 

lo sustancial y en lo formal, controlando la actividad de los otros sujetcis y 
1 

personas Intervinientes en el proceso, representandolo en algunos actos o 'ac· 
11 

1 

tuando al lado o en Interés del Imputado ••• 

1 

••• 11.- Función Representativa: 
1
!

1 

La asistencia por medio de la representación se muestra en culnto 
1 

el Oefensor actQa en el proceso sin la presencia efectiva del Imputado, pero 

en nombre e Interés de éste, es decir,· para hacer valer los derechos e In-
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tereses que la ley confiere al sujeto penal pasivo del proceso ••• ". (30) 

De las funciones expuestas, cabe senalar que la referida a la r.!!. 

presentac16n se presta a cierta confusl6n, ya que al entendernos en el plano 

jurldlco, es posible que se adecue a una representacl6n legal con todas sus 

consecuencias formales; sin embargo al profundizar en el término empleado, se 

Infiere sobre los actos que el Defensor real Iza cuando el presunto se encuen

tra ausente de las actuaciones que surjan durante el procedimiento. 

Atento a ésto, la representacl6n logra su origen en el momento 

en que el Defensor acepta el cargo y es ratificado ante la presencia judi

cial, sltuacl6n que lo obliga a ser responsable de la defensa y actuar siem

pre en nombre de su defendido, es por ello que en la pr!ctlca firma las pr~ 

clones y actuaciones judiciales que sean necesarias. 

Ampliando lo anterior, el maestro Colln S!nchez detalla con cler_ 

ta énfasis la misión del Defensor, sea particular o de oficio en la siguiente 

forma: 

a) Estar presente en el acto en que el procesado rinda su decl,! 

racl6n. 

b) Solicitar, cuando proceda, Inmediatamente la libertad caucl2 

(30) Ob. cit., p!gs. 139, 142. 
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nal o bajo fianza y hacer los tramites necesarios hasta lograr su excarcela

cl6n. 

e) Promover todas las diligencias que sean necesarias en favor 

de su defendido durante el término Constitucional de 72 horas 'I estar presen

te durante el desahogo de las mismas. 

d) Interponer los recursos procedentes al notificarse de la re

solucl6n pronunciada por el Organo Jurisdiccional al vencerse el término men

cionado. 

e) Promover todas las dll lgenclas y pruebas que sean necesarias 

durante la lnstruccl6n, y en sugunda Instancia en los casos permitidos por la 

ley. 

f) Asistir a las dll lgenclas e~ las que la ley lo considera o

bligatorio, Interrogando al procesado, a los peritos, a los testigos y a los 

Interpretes, e Interponer los recursos que para cada caso se"ala. la ley. 

g) Promover la acumulacl6n de procesos cuando la sltuacl6n asl 

lo demande. 

h) Desahogar las vistas de las que se le corra traslado. 
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l) Fonnular sus conclusiones dentro del ténnlno de ley. (31) 

Una vez desglosadas las actividades o funciones del Defensor, es 

obvio que en la practica se desprenden un sin nQmero de principios que tien

den a preparar una defensa adecuada al Imputado; de tal manera, que los ya 

descritos marcan el Indice genérico de dicha actividad. 

Singular es, por nuestra cuenta, seguir el orden procedimental de 

las actividades que se desencadenan en esta trayectoria, ya que en tal caso 

podemos vertir que una Importante funcl6n del defensor es la que establece el 

p4rrafo cuarto del articulo 134 bis del C6dlgo de Procedimientos Penales, mi_! 

ma que se consigna como garantla en el parrafo cuarto de la fraccl6n X del 

Articulo 20 Constitucional, pues en ella, se le faculta para estar presente 

durante la lntegracl6n de la averlguacl6n previa, as! dicho numeral Involucra 

la obllgacl6n para que se permita al Indiciado nombrar a un defensor o perso

na de su confianza que lo represente y en caso de no hacerlo el Mini sterlo P.Q. 

bllco le nombrara un Defensor de Oficio, de tal suerte que hoy en dla la ln

tervencl6n del defensor ya no se constrlne Qnlcamente al proceso y su fase 

probatoria, sino que va mas al ta, puesto que previamente, puede conocer desde 

la Investigación del del lto atribuido a su defendido a efecto de estar en po

slbll ldad de realizar su funcl6n con eficacia. 

A efecto de seguir este principio el defensor y el detenido pue-

(31) Cfr., .Q!!_. f.!!.., p4g. 187. 
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den aportar pruebas durante la averlguaclOn previa, pues en dado caso pueden 

ayudar a obtener su libertad, raz6n que se concentra en el Inciso f), de la 

fraccl6n 111 del articulo 269 del COdlgo de Procedimientos Penales, ya que 

tambl6n dispone 11 facultad para que el Ministerio PObllco reciba ciertas 

pruebas y se desahoguen si para ello fuere posible; pero, si por el centrarlo 

se torna a una legal conslgnacl6n, sera el juzg_ador quien resuelva las mis

mas. 

Asimismo, resulta Importante mencionar que el Ministerio PObllco 

al facultarsele para decretar la libertad provisional bajo cauclOn al proba- : 

ble responsable· de un lllclto en esta etapa Investigadora y para los ·caso.s en 

que proceda, segun la ley, el Defensor no debe desapercibir este derecho que 

le confiere el Inciso g), de la Cllsposlcl6n anteriormente se"alada,' claro, 

siempre y cuando no se dejen de observar los Urmlnos previstos por los arti

culas 556 y 574 bis de la ley adjetiva en comento relativos a la libertad pri 

visiona! de que gozarla el Indiciado. 

Ademas de lo anterior, el defensor debe vigilar los•beneflclos 

que se le conceden al presunto Infractor, en las causas del tipo penal cuya 

pena mblma no excede de cinco anos de prlsl6n, para quedar arraigado en su 

domicilio y no se privado de su libertad en los lugares ordinarios de deten

cl6n, tal como lo previene el parrafo sexto del articulo 271 del C6dlgo de 

Procedimientos Penales. 

Debido a que pueden suscitarse ciertas Irregularidades en la IV! 

rlguacl6n previa, un aspecto de vital Importancia- lo constituye la Etlca Pro-
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festona! del Abogado, de ahf que cobre trascendencia en su actuacl6n la deno

minada "aceptacl6n del cargo conferido", aplicable tanto a 1 Defensor Particu

lar, como al de Oficio, en virtud de .Que esta formalidad trae como consecuen

cia un compromiso jurfdlco entre el Defensor y el Indiciado, dando origen al 

leal y fiel cumplimiento de la defensa. 

De Igual forma y estrechamente vinculada con la caracterfstlca 

anterior, puesto que se desprende de ella, encontramos el "secreto profesio

nal", resultado de la confianza que deposita el defendido en su Defensor, ac

titudes que permiten y contribuyen a un mejor entendimiento entre ambos, em

pleando asf los medios legales necesarios para un buen desempeno de la defen

sa. 

Los anteriores aspectos, describen con preclsl6n algunas de las 

funciones que desempena el Defensor al prepararse la accl6n procesal penal, 

momento por el cual y con su respectiva conslgnacl6n se contlnQa con el proc! 

dlmlento penal ante el Juez competente. 

Ahora bien, en la declaracl6n preparatoria, como un acto que de

riva de la conslgnacl6n de un sujeto realizada en la averlguaclOn previa por 

el Ministerio PObllco, surge también la asistencia legal del Inculpado, con 

objeto de vigilar que las manifestaciones hechas con anterioridad por o!!ste 

mismo, sean Otiles y se cumplan con rigor para garantizar la libertad del su

jeto. 

Aunque esta Oltlma formalidad le Incumbe al Organo Jurlsdlcclo-
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na!, aparenta uu funcl6n no realizable para el Oefensor, sin embargo, al 

existir anomalfas dentro del procedimiento, se asimila en el sentido de que 

el Inculpado queda en estado de ln~~fensl6n, permitiendo que la funcl6n de 

representacl6n trate de subsanarlas al lnconformarse de las violaciones tanto 

del procedimiento como constitucionales. 

Continuando con el Orden legal previsto, el juzgador da Inicio a 

que se abra la Instruccl6n, momento preciso en que se dicta el Auto de Formal 

Prlsl6n o Sujecl6n a Proceso, (o si procede, el de libertad por falta de ele

mentos para procesar) haciendo al mismo tiempo un llamado para el periodo 

probatorio; funcl6n que en estricto sentido obliga al defensor por medio ile 

la representacl6n a continuar cory todas las poslbll ldades legales en nombre 

y beneficio del Inculpado, previniéndose qulz4s con la Inconformidad de dicho 

auto a través del recurso de apelacl6n, en el cual manifestara los agravios 

que haya causado el juzgador en primera Instancia, tratando de conseguir una 

justa y mejor sltuacl6n del representado. 

Otra funcl6n palpable del Oefensor en esta etapa, es la de optar, 

en los casos en que proceda, si contlnQa con el Proceso Ordinario, o sol lc;l

tar, el Sumarlo, ello dependiendo de las convicciones y de la naturaleza ju

rldlca del hecho dellctuoso. 

En la fase probatoria, el defensor al tener mejor conocimiento 

de la causa, en primer término asistir! al inculpado oyendo y recibiendo todo 

lo correspondiente al ll!cito que se le Imputa: posteriormente, sin mezclar 

dicha funcl6n con la de representaci6n, fijara los medios probatorios id6neos 
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para la defensa descartando aquellas probanzas que beneficien al defendido. 

Ademas, cabe mencionar que en la reglamentacl6n del fuero comQn, 

al celebrarse la audiencia de ley, es requisito indispensable que el inculpa

do se encuentre representado por alguien que conozca de la materia, para ha

cerle frente a la parte acusadora. 

Una vez desahogados los medios probatorios y que la Representa

cl6n Social ha expuesto sus conclusiones, el Defensor al tener la misma opor

tunidad, minuciosamente anal izara el desarrollo del procedimiento para que e! 

ponga ante el Juez, una. favorable sltuaci6n de.l defendido, con el objeto de 

que se consideren en el veredicto. 

Al quedar comprendidas tales actividades en el plano procedimen

tal, consideramos que la funci6n del Defensor podra ser delimitada siempre y 

cuando no concurra la inconformidad de la sentencia pronunciada, pues d6ndose 

el cas.o recurrlr6 al Recurso de Apelaci6n para que se hagan valer los perjui

cios ocasionados y, si no ha sido posible obtener una resoluci6n favorable en 

esta segunda instancia, agotara el Juicio de Garantfas con todas sus conse

cuencias legales. 

Observando lo anterior, tenemos que la actividad del Defensor s.!. 

miiannente trasciende a otras instancias, pero tales aspectos serAn verifica

dos en su oportunidad con mejor claridad y detalle apoylndonos en la Doctrina 

Jurldlca Y el corto anal lsls prlctlco; sin embargo, por el momento tratamos 

de darle un buen enfoque al abundar en nuestra legislación, tanto en el Orden 
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comOn, como e 1 federa 1. 

Siguiendo esta postura, a manera de estructurar e Investigar la 

actividad del Defensor, la Ley de la Defensorla de Oficio del Fuero ComOn en. 

el Distrito Federal en su articulo 16 manifiesta to siguiente: 

"Art. 16. Los Defensores de Oficio tendrln las siguientes obll-

gaclones: 

1. En asuntos de naturaleza civil, familiar y del arrendamiento 

Inmobiliario, prestar tos servicios de asesorla, patrocinio o defensa, a las 

personas que lo soliciten en los casos a que se refiere el segundo p6rrafo 

del articulo 2• de este ordenamiento; 

II. En asuntos de naturaleza penal, prestar el servicio de de

fensa a las personas que lo soliciten o .cuando sea ordenado por deslgnaclOn 

judicial; 

lll. Desempenar sus funciones en el lrea respectiva y de acuerdo 

con su adscrlpci6n, a efecto de brindar en forma oportuna, los servicios de 

la Defensorla de Oficio a la ciudadanla del Distrito Federal; 

IV. Interponer bajo su mas estricta responsabilidad, los recur

sos que proceden conforme a la ley, en los asuntos encomendados por la cluda

danla del Distrito Federal, o que la autoridad competente les haya asignado, 

para no dejar en estado de lndefenslOn al Interesado; 

V. Formular los amparos respectivos cuando las garantlas Indivi

duales de sus representados se estimen violadas por la autoridad correspon

diente; 
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VI. Llevar un libro de registro en donde se asentaran todos Y C,! 

da uno de los elatos Inherentes a los asuntos que se les encomendaron, desde 

su Inicio hasta su total resolución. formando expedientes de los asuntos a su 

cargo; 

VII. Rendir dentro de los tres primeros dlas de cada 111es un In

forme detallado de las actividades realizadas en el mes próximo anterior co

rrespondiente, anexando copla de todas sus actuaciones; 

VIII. Asistir diariamente a las agencias del Ministerio PObllco 

y juzgados de su adscripción y a sus propias oficinas, permaneciendo en ellas 

el tiempo necesario para el fiel desempeno de las defensas que les estén enc.!1_ 

mendadas; 

IX. Auxiliar a su defensa en toda diligencia a efecto de lograr 

la debida presentaci6n del servicio; 

X. Comunicar al superior jerárquico del sentido de las promocio

nes o sentencias recaldas en los asuntos encomendados a su responsabilidad, 

enviando coplas de las mismas: 

XI. Sujetarse a las Instrucciones que reciban de sus superiores 

jerárquicos para la eficacia de las defensas a ellos encomendadas, y 

XII. Las demás que este ordenamiento y otras disposiciones jurl

dicas les sena len". 
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Las obligaciones que se citan en el articulo anterior, pensamos 

que no est6n especlflcamente limitadas para el Defensor de Oficio; claro, es

tamos de acuerdo que el las se avocan a los asuntos de naturaleza Penal, Ci

vil, Famll lar y del Arrendamiento lnmobll larlo, expresando que los servicios 

prestados son gratuitos para las personas de escasos recursos econ6mlcos y 

principalmente que se vigilen y protejan los Intereses del asistido; sin em

bargo, al observar que la presente ley es de Interés social, pensamos que el 

legislador omltl6 si la Defensorla del Oficio también abarca otras 6reas jur! 

dlcas del Derecho. 

Por lo tanto, atentos a esta observacl6n y sin Interés de profun

dizar a una lrea ajena a nuestro tema, es Importante hacer lncaple al hecho 

de ubicar. concretamente al servicio de la Defensorla, por que si lo ejempllf.!. 

camos con la lmpugnacl6n de un Acto Administrativo, notamos que el particular 

al verse lesionado en sus Intereses pertenecientes del dominio pObllco, al s~ 

licitar los servicios de la Defensorla de Oficio, presumimos de este aspecto, 

q~ ia asistencia legal no es debidamente clara, definida y ! Imitada para que 

rija la actividad del Defensor dentro de una 6rea con otra. 

Lo anterior, figura en la fraccl6n XII ya transcrita, por ello 

proponemos de Indique lo siguiente: 

"XII. Las dem6s que este ordenamiento y otras disposiciones que 

dependiendo de la naturaleza jurldlca de la contienda de que se trate, les 

senalen". 
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Por otra parte y para efecto de no desviarnos de la materia que 

nos ocupa, dentro de la precltada ley encontramos ciertas funciones o princi

pios que destacan de la siguiente manera: 

"Art. 20. Los defensores de oficio en el !rea de Juzgados de 

Prl11111ra Instancia en Materia Penal. se ublcarAn f!slcamente en los locales 

que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal senale para el est! 

bleclmlento de dichos juzgados, realizando las funciones que el articulo 19 

de este ordenamiento determina". 

Tales funciones se enumeran en sus distintas fracciones del ar

ticulo 19 en sentido prioritario: 

l. Atender las solicitudes de Defensorla de Oficio que les sean 

requeridas por el acusado o el Juez que corresponda, aceptando el cargo y rl!!. 

dlendo la protesta de ley; 

u. Estar presente en la toma de la declaraclOn preparatoria 

del Inculpado, haciéndole saber sus derechos; 

111. Ofrecer las pruebas pertinentes para una defensa conforme 

a derecho; 

IV. Presentarse en las audiencias de ley, para Interrogar a las 

personlS que depongan a favor o en contra del procesado, a efecto de obtener 

una adecuada defensa; 
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v. Fomdar en el lllOllll!nto _procedimental oportuno, les conclusl!!, . 

nes a que se rj!flere el C6dlgo de Procedimientos Penales para el Distrito Fe

deral; 

VI. Emplear en cualquier etapa del proceso, los medios que den 

lugar a desvirtuar el cuerpo del delito o la presunta responsabilidad penal 

de su representado, a efecto de obtener un resultado favorable para el encau

sado; 

VII. Interponer en tiempo y forma los recursos ·legales que pro

cedan contra las resoluciones del juez; 

VIII. Solicitar ei otorgamiento de los beneficios a que se re· 

flere el C6dlgo Penal, si se reQnen los requisitos seftalados por dicho orden! 

miento, y 

IX. Las dem8s que coadyuven a realizar una defensa conforme a 

derecho, que propicie la lmpartlc16n de Justicia pronta y expedita. 

Al quedar precisadas las actividades del defensor de oficio en 

la respectiva Ley de Defensorla de Oficio del Fuero coman, nos damos cuenta 

· que éstas para el efecto de ubicarlas dentro del Procedimiento Penal, parte 

del momento en que el Inculpado se le toma su declaracl6n preparatoria; ahora 

bien, en la mencionada ley, se estipula, que en la averlguaclOn previa el de

fensor de oficio tendr4 ciertas funciones a realizar en esta etapa en forma 

prioritaria, (sltuacl6n que sera objeto de estudio mas detallado en otro lnc! 
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so) aunque nos atrevamos a decir que en la realidad, todavfa persisten defi

ciencias en el desarrollo de Ja actividad de Ja defensa por parte de Ja mala 

admlnl5tracl6n del régimen jurfdlco o por Ja Indestructible corrupcl6n de 

los 6rganos judiciales. 

Sin embargo, para tener mayor abundamiento en los principios que 

rigen la actividad del defensor, opinamos que el legislador debe tomar en 

cuenta tales actividades en forma conjunta, ya que a rafz de que el Ministe

rio PObllco tiene conocimiento de un delito y el Infractor esta a su dlspo

slcl6n o se presentara voluntariamente, nace a Ja vida jurfdlca el procedi

miento penal y con ello la defensa, pues al tomar en conslderacl6n el punto 

de vista del maestro Manuel Rivera Silva, al fijar el contenido del procedl· 

miento penal en general en sus di stlntas etapas, nos dice en su primer pe

riodo o de preparacl6n de la accl6n procesal lo siguiente: 

"Este primer periodo se Inicia con la averlguacl6n previa y ter

mina con Ja conslgnacl6n. En otros términos: principia con el acto en que la 

autoridad Investigadora tiene conocimiento de un hecho estimado como dellc

tuoso y termina con el acto en que el Ministerio PObllco solicita la lnter

vencl6n del 6rgano encargado de aplicar Ja ley". (32) 

Lo anterior, nos permite visualizar el inicio de la actividad 

(32) El Procedimiento Penal, 14• ed., Ed. PorrOa, S.A., México, 1984, p4g. 

26. 
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del defensor, aunque diversos autores no son de h oplnl6n de dividir las e

tapas del procedimiento penal, por la raz6n de que en ocasiones la actt vi dad 

del Ministerio PObllco queda truncada con la facultad de optar por "no ejer

cicio de la accl6n penal", empero, conslder11110s que las actividades de las 

distintas autoridades como la propia 'defensa, existe un enlice de una con o

tra, porque es fundamental damos cuenta que cuando un Defensor de Oficio to-

1111 conocimiento de una causa desde la Avertguacl6n Previa, cOlllO suele suceder 

en la prlctlca con un defensor particular, su actividad la concluye hasta que 

haya agotado los medios legales necesarios para el fin que representa, no co

llO sucede hoy en dh con los defensores de oficio adscritos a una Agencia In

vestigadora del Ministerio PQbllco, de un Juzgado Penal o qulzas en el de o

tra Instancia, donde conocen de la causa diversos abogados con diferente cri

terio Jurldlco que no ponen en buen plan la defensa. 

Reiterando y concretizando lo dicho, este servidor debe de estar 

facultado para su actividad en la defensa desde el punto en que se ha hecho 

referencia hasta su parcial o total funcl6n legal que corresponda, ya que o

tra cosa sera si el Inculpado decide cambiarlo de acuerdo a sus convicciones. 

En lo que respecta a la Ley de la Oefensorla de Oficio Federal, 

los principios que marcan la actividad del defensor no se. encuentran descri

tos en detalle como lo hemos analizado en la del fuero comQn, pero al hacer 

referencia en su articulo 4•.-, nos expresa: 

"Art. 4•.- Los defensores de oficio patrocinaran a los reos que 

no tengan defensor particular, cuando sean nombrados en los términos que pre1 
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cribe la fraccl6n IX del articulo 20 Constitucional•. 

COlllO es de advertirse, este articulo nos re111lte a una ley de ob

servancia general, COllO la propia Constltucl6n Politice, en el que se confie

re un libre albedrlo para considerar IH actividades o funciones que debe ª" 
barcar el Defensor; luego, para continuar con el •ISlllO orden de Ideas, el ar

ticulo 10 del citado orden•lento expresa: 

"Art. 10.- SOn obligaciones de los defensores: 

l.- Defender a los reos que no tengan defensor particular, ·cua.!!, 

do ellos 111IS110s o el tribunal respectivo los designe con ese fin; 

ll.· Dese111penar sus funciones ante los Juzgados o tribunales de· 

su respectiva adscrlpcl6n y ante el Jurado que conozca el proceso correspon

diente, cuando éste lo amerite, segQn la fraccl6n VI del articulo 20 Constlt! 

clonal; 

lll.- PrOlllOver las pruebas y demls dlllgencllS necesarias para 

que sea mas eficaz la defensa; 

IV.- Introducir y continuar, bajo su mas estricta responsabll l

dad, ante quien corresponda, en favor de sus defensas, los recursos que proc!_ 

dan conforme a la ley; 

v.- Pedir amparo cuando las garant!as Individuales del reo ha-
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yan sido violadas por los jueces o tribunales, o por la autoridad administra- · 

tlva; 

VI.- Rendir mensualmente Informe al jefe de la lnstltucl6n, so· 

bre los procesos en que hayan Intervenido, haciendo las Indicaciones necesa:. 

rlas para la estadlstlca correspondiente; 

VII.- Patrocinar a los reos que lo soliciten ante la lnst1tu

c16n, en todo caso de Indulto necesario y para obtener el beneficio de l lber· 

tad preparatoria; 

VIII.- Las demas ~bllgaclones que, en general, les Impusiere 

una defensa completa y eficaz". 

En esa virtud, observemos que en dichas obligaciones aparecen 

una variedad de principios avocados a la actividad que el Defensor tiende a 

desempenar; sin embargo, para especificarlos y enumerarlos resultarle compli

cado, en raz6n de que su manejo esta sujeto a un mandamiento genérico acatado 

por el abogado que debe cumplir ante la lnstltucl6n a la que pertenece. 

En relacl6n a la fraccl6n VI de tal articulo, pensamos que no 

tiene trascendencia alguna para los fines de la defensa, pues es claro que e1 

ta fuera de los limites que lo enlazan con el Inculpado, al cabo que la acti

vidad misma del Defensor dependera de su capacidad sin lugar a dejar en esta

do de lndefensl6n como lo expresa el articulo 4D y la fraccl6n VIII del ar

ticulo 10 de la precltada ley. 
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Todo lo anterior, a resumidas cuentas, revela principalmente que 

la efectividad de la labor jurldlca desempenada por el defensor de oficio, se 

observara en la medida de c6mo se desemvuelva al competir, mediante su capa

cidad, con el Ministerio PObllco y el Organo Jurisdiccional, pues de alguna 

manera cimentara los principios metodol6glcos que ha adquirido por lo tecnlco 

y lo practico de su ejercicio profesional, para el mejor desempeno de su co-
• 

metido. 
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E. Marco Constitucional del Defensor en el Procedimiento 

Penal Mexicano. 

Ante el surgimiento de ta Institución de la Defensa en nuestra 

leglSlaclón, encontramos en principio, que la misma se constituye como una 9!. 

rantfa de seguridad jurfdlca para un sujeto que ha sido Inculpado de un deli

to, pues dentro de la relación procesal-penal, es advertlble la exl stencla de 

cierta Igualdad entre la representación social real Izada por el Ministerio P! 

bllco y por otro lado, llamérnosle, derecho a la defensa, por el Inculpado y 

su Defensor. 

Lo anterior destaca de un ordenamiento jurfdlco que deriva de la 

ley suprema vigente que nos rige en ta actualidad y que especfflcamente se e!!. 

cuentra trascrito en la fracción IX del articulo 20 Constitucional, PQr lo 

que su contenido nos expresa lo siguiente: 

"En todo proceso de orden penal, tendr6 el Inculpado las slgule.!!. 

tes garantf as: 

••• IX. Desde el Inicio de su proceso sera Informado de los der!_ 

chos que en su favor consigna esta Constitución y tendra derecho a una defen

sa adecuada, por si. por abogado, o por persona de su confianza. SI no quie

re o no puede nombrar Defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, 

el juez le designara un Defensor de Oficio. También tendr6 derecho a que su 

Defensor comparezca en todos Jos actos del proceso y éste tendr4 obligación 
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de hacerlo cuantas veces requiera; y ••• " 

Cabe senalar y hacer destacar que la funcl6n del Defensor de Ofl

. clo y el propio derecho a la defensa, también se encuentran contenidos en el 

p6rrafo cuarto de la fraccl6n X del mencionado Articulo 20 Constitucional, 

ya que enU111era lo siguiente: 

" ••• Las gárantfas previstas en las fracciones V, VII y IX tam· 

blén ser6n observadas durante la averlguacl6n previa, en los términos y con 

los requisitos y lfmltes que las leyes establezcan, ••• " 

Por lo tanto, para darle mayor claridad al ordenamiento supremo 

que se Invoca, es fundamental anotar la reciprocidad legal existente entre 

el Infractor y el ente daftado que es la sociedad, pues también son dables los 

actos atentatorios y vlolatorlos a los derechos Individuales garantizados en 

la propia Constltucl6n, en raz6n de que el derecho penal no solamente esta 

destinado a tutelar los Intereses de la sociedad que se han quebrantado por 

la comlsl6n del delito, sino que también se tutelan y garantizan los derechos 

procesales del Inculpado en la medida en que las mismas leyes senalan y se 

le reconozca el principio de que éste disfruta (Inculpado) de la mas amplia 

l lbertad para preparar su defensa. 

En raz6n de esta observacl6n, el maestro Colln S!nchez nos dice, 

"La defensa es un derecho mfnlmo e inmodificable como garantla individual de 

rango constitucional pues el inculpado asiste para ser escuchado y defenderse 
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quistas libertarlas". (33) 

La defensa es un producto del slst1111 procedimental y del progre

so obtenido en el órden jurldlco procesal, pues sus principales funciones, C,2 
1110 ya hetn0s visto, es la de coadyuvar a la obtencl6n de la verdad proporcio

nando la asistencia técnica a toda persona que se encuentre en un confl teto 

penal, con el prop6slto de evitar todo acto arbitrarlo de los 6rganos del 

proceso en la medida de que se cumpla con una l111POrtantlsl111a funclOn social. 

En consecuencia, afirmamos que el Defensor coinpl..nta la perlo• 

nalldad jurtdlca del sujeto; o s.ea, en otros t6n11tnos Integre la relaclOn 

procesal, porque tiene a su cargo la asistencia tknlca. 

al Necesidad del Defensor en Materia Penal. 

Como se ha visto en algunas de las etapas hlst6rlcas en las Que 

se desarrolla la existencia del Defensor, advertl1110s que al surgir un cues

tlon111lento de disposiciones jurldlcas Que rigen las relaciones sociales .de 

(33) Ob. cit., p6g. 185. 
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una sociedad, se da tambU!n cierto principio nato de Igualdad y equidad entre 

los Individuos que la c0111ponen, de tal manera que al tener un conflicto un 

ciudadano con otra persona, con el Estado o frente a la misma sociedad, es 

obvl? que' al ·querer atribuirle a un sujeto una conducta o hecho fuera de la 

ley, era justo hacerlo demostrar o cuando menos juzgar lo ocurrido, fueron 

entonces, prlmerainente los oradores, luego los pontlflces y, posteriormente 

una persona que contara con conocimientos jurfdlcos que se dieran a la tarea 

de fungir como defensores de alguna de las partes. 

En breve, a través de los cambios hlst6rlcos en el llllblto jurf

dlcos, se va dando crfdlto a la necesidad de tener una f.orma justa de defen

derse,. pues hoy en dfa sabemos que no solo las personas que tienen poslbll 1-

dad de pagar los servicios de un Abogado pueden defenderse, sino también los 

Individuos de escasos recursos, ya que al contemplarlo nuestra leglslacl6n, 

nos pone en el plano del derecho a la defensa, misma que al haber sido l111pue! 

ta por una necesidad se encuentra plasmada en nuestra mlxlma ley supreina. 

Por tal motivo, al Interpretar la fraccl6n U del Articulo 20 

Constitucional relacionada con el p8rrat:o cuarto de la fraccl6n X del mismo 

ordenamiento, estimamos que el Inculpado tiene el derecho para defenderse por 

si mismo, puede nombrar a un amigo o conocido suyo, o Incluso a un desconoci

do para que lo defienda, pero en caso de que no lo hiciere, el juez tiene la 

obllgacl6n de designarle un defensor de oficio. Aspecto que también trascle!l 

de en la averlguacl6n previa, ya que también el Ministerio PObllco tiene obl.!. 

gacl6n de nombrar defensor de oficio cuando el presunto Infractor no lo tu

viere. 
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En la practica se observa que se puede nOlllbrar Onlc-nte a un 

Licenciado en Derecho como defensor, ya que la Ley Reglamentarla del Articulo 

51 Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito F!, 

deral asl lo establece en su articulo 28, que a contlnuacl6n transcrlbl1110s: 

"Art. 28.- En materia penal, el acusado podra ser o Ido en defen

sa por si o por medio de persona de su confianza o por Ulbas segOn su volun

tad. Cuando la persona o personas de la confianza del acusado, designados co-

11111 defensores no sean abogados, se le Invitara para que designe ademas, un D!, 

fensor con titulo. En caso de que no hiciere uso de este derecho, se le nOlll

brara el defensor de oficio". 

Pens11110s que la mencionada ley no esta l1111ltando lo establecido 

en la Constltucl6n, sin que ademb de la persona de la confianza del Inculpa

do, Indiciado o procesado, deberl nombrar un perito en Derecho para que no se 

vulnere el principio de Igualdad entre las partes. 

En ambos preceptos, Indudablemente se presupone la lntervencl6n 

de la defensa por un abogado con titulo debidamente reconocido por la ley1 

sea éste particular o de oficio, asl dicha deduccl6n se encuentra Involucrada 

con la necesidad que precede de una garantla constitucional. Ahora, si de es

ta misma se establece la posibilidad de que el acusado se defienda por si mi! 

mo se excluirla la lntervencl6n del defensor. 

Siendo asl, carecerla la funcl6n de este servidor y también el 

disfrute de ese derecho, sltuacl6n que pondrla en ·desventaja al Inculpado an-
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te los 6rganos judiciales; es por ello que la ley obliga a que las autorlda· 

des designen Defensor a la persona o personas que rehusen de tal garantfa; 

aunque tal garantla y su lnterpretacl6n se presta a cierta confusl6n o contr! 

dlccl6n en el sentido de que la voluntad del acusado sea la de defenderse sin 

el auxll lo de nadie. 

Por lo tanto, desde el punto de vista legal, concierne a noso

tros Interpretar con notable sencll lez lo prescrito en la relterable garantla 

constitucional de la siguiente fonna: 

El presunto Infractor o procesado de un dell to, llamado ast, de

pendiendo del estado procesal en que se encuentre dentro del procedimiento P! 

na!, puede hacer uso del derecho para defenderse por si mismo sin que Inter

venga directamente el abogado-defensor en las actuaciones judiciales, puesto 

que aquél se encargar6 de manejar su propia defensa al encontrarse en 1 lber· 

tad de Interponer los recursos legales que en cierto lllOllll!nto le ocasionen al

gQn perjuicio; ofrecer pruebas y si es posible estar en aptitud de Intervenir 

él mismo en el desahogo de ellas; presentar conclusiones; y, en concreto todo 

el conjunto de las actuaciones judiciales que resulten. 

El anterior planteamiento debe ser v61tdo para el juzgador, en 

virtud de que la ley no manifiesta con exactitud de que el Defensor desempene 

tales actividades; aunque, no debemos olvidar que al ser designado por el 6r

gano facultado para ello, aceptar6 el cargo e Incluso queda obltgado a prese.!l. 

terse en las actuaciones judiciales que sobrevengan, sin dejar en duda que en 

ciertas circunstancias debe salvaguardar los derechos que pudiesen estar en 
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perjuicio del presunto Infractor, ya que.al encontrarse en tal sltuaclOn, en 

estricto sentido Jurldlco el defensor de oficio estara sujeto a velar por un 

camino Justo de la defensa. 

Podemos agregar que la necesidad de la Defensa viene Integrada 

desde el momento en que se ha constituido tamblfn la necesidad del Derecho 

Penal, pues en tal aspecto el maestro Femando Castellanos Tena advierte lo 

siguiente: 

"Todos los Intereses que el Derecho Intenta proteger son de Im

portancia Incalculable; sin embargo, de entre ellos hay algunos cuya tut1l1 

debe ser asegurada a toda costa, por ser fundamentales en determinado tlelllPO 

y lugar para garantizar la supervlcl6n misma del orden social" (34) 

Esto demuestra que el Estado, ademas de estar facultado para 

crear un ordenamiento riguroso, hace posible por mantener 1 a paz social en

tre la cOllMJnldad, dando la oportunidad de prevalecer los derechos que a cada 

quien le corresponden. 

Todo ello, nos lleva a presumir que el sujeto encontrado COlllO In

culpado es susceptible de una necesidad que permite conocer o juzgar la causa 

que se le Imputa, de tal forma que es aqul donde nace su aparlcl6n el defen-

(34) Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 19• ed., Ed. PorrOa, S.A., Mf_ 

xlco, 1984, p6g. 17. 
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sor. 

Abundando m!s con los lineamientos constitucionales y legales, 

tenemos que el defensor esta ubicado en dos vértices distintos para realizar 

su funcl6n; el particular y el de oficio, determinando que la forma de actuar 

de ambos se encuentra facultada por un principio Constitucional, dlferencl6n

dose el de oficio por estar sujeto a un cuerpo de leyes secundarlas. 

Reforzando lo expresado, la Profesora Landeros Ca111arena, expone 

en su obra Polivalente lo siguiente: 

"La Investidura del defensor de oficio genera la necesidad de una 

organlzacl6n que controle el correcto cumpl1111lento de las funciones asignadas 

a la defensa, que se logra en su reglamentacl6n, d6ndole a la Defensorla de 

Oficio calidad de lnstltucl6n con finalidades propias ••• de tal 11anera que 

la finalidad del defensor de oficio, sera llevar a cabo la defensa formal o 

técnica de los Inculpados que lo necesiten". (35) 

Sin embargo, para efectos de demostrar la Importancia de la nece

sidad del defensor en el 6mblto penal es evidente que la misma es Indispensa

ble, digna, formal y sobre todo, compuesta de técnica juridlca; circunstan

cias que nos Inclinan a hacer lncaple a los siguientes aspectos: 

(35) La Defensa, Camino a la Libertad (Estudio Jurldlco Polivalente), UNAH, 

México, 1986, p!gs, 43 y 44. 
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•) En la referida fraccl6~ IX del articulo 20 Constitucional no 

Indica expres1111ente que el Defensor (particular o de oficio), tenga el grado 

o Titulo de Licenciado en Derecho. 

b) Que la lntervencl6n del defensor· de oficio sera necesaria 

cuando el Inculpado no haga uso de su derecho para nombrar a una persona de 

su confianza. 

e) Que dentro de la Ley de Oefensorla de Oficio Federal, en el 

caso de que un reo no cuente con defensor particular, nos re111lte a lo establ!. 

cldo en la fraccl6n IX del articulo 20 Constitucional. 

d) N6tese que la fraccl6n 111 del articulo 15 de la Ley de De

fensorla de Oficio del Fuero ComOn en el Distrito Federal, Indica que para 

ser Defensor de Oficio se necesita: "Ser Licenciado en Derecho con Titulo l!. 

galmente expedido y registrado en la Dlreccl6n General de Profesiones de la 

Secretarla de Educacl6n Pllbllca". 

e) En el orden penal, si la defensa es particular debe tener ti 

tulo oficial para poder representar al Indiciado, Inculpado o procesado. 

f) En las disposiciones contenidas en el Inciso b), de la frac

cl6n 111 del articulo 269 y 290 del C6dlgo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal y los artlculos 159 y 160 del C6dlgo Federal de Procedimien

tos Penales, presumen de la lntervencl6n por persona de confianza o del defe.!!. 

sor de oficio para llevar a cabo la defensa. 
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g) Por el contrario, el articulo 28 de 11 Ley Reglamentarla del 

Articulo 51 Constitucional relativo al Ejercicio de lis Profesiones en el DI.! 

tri to Federal, senala que si la persona designada como Defensor no es aboga

do, se le exhortara para que nombre a un Defensor con titulo y que en caso de 

que no lo tenga, el articulo 29 de la misma Íey, manifiesta que lncurrtr6 en 

las -sanciones que establece la ley. 

Lo expuesto anteriormente, demuestra una serle de contradiccio

nes que existen en el ordenamiento Constitucional y una ley de car6cter secu!!. 

darlo, pero permiten conocer la necesidad de poder contar con un Defensor du

rante el procedimiento penal. 

Tal vez, el legislador en lis reglamentaciones secundarlas tnfl,!l_ 

re .que la defensa sea formal, pero también debe consentirse lo técnico para 

el mejor desempeno de dicha actividad. 

Por otra parte, aducimos que en la practica el defensor de ofi

cio adscrito a una Agencia Investigadora del Ministerio PObllco o Juzgado Pe

nal, al aceptar el cargo conferido, no sabemos si cuenta o no con titulo ofi

cial, ya que no se estampa el nOmero de Cédula Profesional que ha obtenido. 

En razOn de lo dicho, creemos que para considerarse necesaria la 

lntervenc!On del defensor en el procedimiento penal, el apoyo de dos razones 

que se encuentran Inmiscuidas en las discordancias que hoy en dfa conocemos: 

1.- Para cumplir con el derecho a la defensa que consagra la 
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ConstttuclCln (Articulo 20 fracclCln IX y,plrrafo cuarto de la fracclCln X), con 

el fin de que el acusado cuente con buena defenSB, realizada por un Licencia

do en Derecho, sea particular o de oficio que cuenten con las exigencias que 

senala la ley; ademas de que éste haga valer sus garantlas Individuales y que 

vigile la legalidad del procedimiento. 

2.- Para darle el debido cumpl !miento al principio de Igualdad 

entre las partes, ya que el 6rgano encargado de la persecucl6n de los delitos 

en México lo es el Ministerio PObllco, y por regla debe posHr titulo de Li

cenciado en Derecho. Raz6n fundamental para que persista dicho principio. 

b) Diferencias del Defensor en Materia Penal y Civil. 

Actual111ente la figura del Defensor, se ha considerado CO!llO un CI!, 

gano auxl llar en la Admlnlstracl6n de Justicia, aunque en sentido ~ se le 

concibe como una lnstltucl6n, la cual no solamente opera dentro del procedi

miento penal, sino también en otras 6reas del conocimiento jurldlco, destaca.!!. 

do Incluso su labor dentro del Proceso Civil, por ello, es preciso establecer 

ciertas diferencias notables entre una materia y otra, siendo esencial deter

minar la naturaleza jurldlca de ambas, toda vez que existe cierta relaclCln en 

ellas, raz6n por la cual marcaremos el contraste en que se mantienen las act.!. 

vldades del Defensor en el momento de actuar dentro de uno u otro procedlmle.!!. 

to. 

Siguiendo el clrden del tema que estamos tratando, partiremos de 

la funcl6n principal que realiza el Defensor en ambos procedimientos. En e-
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fecto, como hemos visto, su actividad fundamental radica en la lntervencl6n o 

asistencia jurldlca para quien necesita de sus servicios, con lntencl6n de 

que de sus conocimientos aplicados al 4rea en que se vea Inmiscuido, se obte!!. 

ga la verdad de los acontecimientos o de la accl6n que se pretenda, cuando 

sean lesionados los Intereses de algunas de las partes para que haga posible 

la relacl6n jurldlca existente en el proceso que se trate. 

As!, para que la actividad del defensor sea realizable en una u 

otra disciplina, es preciso determinar el objetivo por el que el Derecho Pe

nal se Inclina en primera Instancia. 

Cuello Cal6n al referirse a esta materia, la define como "el con

junto de normas jurldlcas establecidas por el Estado que determinan los deli

tos, las penas y las medidas de seguridad con que aquéllas son sancionados". 

(36) 

El maestro RaOl Carranca y Truj l llo, considera que es el "conjun

to de leyes mediante los cuales el Estado define los delitos, determina las 

penas Imponibles a los delincuentes y regula la apllcacl6n concreta de las 

mismas a los casos de lncrlmlnacl6n". (37) 

(36) Cit. por Castellanos Tena, ~·E,!! •• pág. 21. 

(37) Derecho Penal Mexicano, Tomo I, 41 ed., Ed. PorrOa, S.A., México, 1962, 

pág. 17. 
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Atendiendo las definiciones expuestas y gui6ndonos por las con

clusiones del maestro Castellanos Tena, estimamos que el Derecho Penal es 

aquel que se desprende de una rama del Derecho PObllco que atiende a los dell 

tos, las penas que se Imponen a los mismos y a las medidas de seguridad que 

se preveen en la ley penal, que tienen como fin principal la creacl6n 'I la 

conservacl6n del orden social. (38) 

Por otra parte, en la Inexcusable, tarea para ubicar aLDerecho 

Civil, los juristas dedicados a la materia difieren al tratar de establecer 

una deflnlcl6n concreta; asl el maestro Eduardo Garcla Maynez lo concibe coino 

aquel que "determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y 

actos de la vida humana (nacimiento, mayorla, matrlinonlo) y la sltuacl6n jur! 

dlca del ser humano en relacl6n con sus semejantes (capacidad civil, deudas y 

créditos) o en relacl6n con las cosas (propiedad, usufructo, etc.)". (39) 

Rafael De Pina, lo considera como una rama de la leglslacl6n o 

como ciencia del Derecho, expresando concretamente que "en el primer sentido, 

es el conjunto de normas referentes a las relaciones entre las personas en el 

campo estrictamente particular; en el segundo, ••• estudia las Instituciones 

(38) Cfr., !!E_. cit., p6gs. 19-20. 

(39) lntroduccl6n al Estudio del Derecho, 16• ed., Ed. PorrOa, S.A., México, 

1969, pag. 146. 

... 
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civiles desde los puntos de vista fllos6flco, legal e hlst6rlco•. (40) 

El Derecho Civil dlflcll11e11te se puede definir por la a1111lltud 

de su estudio; sin elllbargo, en nuestra pretensl6n por lograr transparencia en 

su entendl11lento estl11UOs que: el Derecho Civil es una r- de Derecho Pri

vado que regula las relaciones de los particulares entre si, sean l!stos pers.!!_ 

nas flslcas o 1111reles, protegiendo su 1115111 persona e Intereses relacionados 

con la f111ll la, los bl-s, el patrl11onlo y las obllgacl-s que se originan 

dentro de una c-.inldad. 

En tal lledlda, el defensor adellas de e..,lear la norma sustantiva 

para efecto de conducir su actividad al prestar sus servicios, se ajusta a 

los llne1111lentos senalados por las nonnas procesales, en este caso, de la 1114· 

terla Civil y Penal; representa el reclallO de la apllcacl6n de las normas del 

Derecho a casos particulares, con el fin de otorgar el derecho de accl6n a 

. quien jurldlcuente es lesionado en sus Intereses, por conducto de los 6rga

nos jurisdiccionales. 

En el 811blto penal, los delitos detennlnados por la accl6n antlJ.!!. 

rfdlca y sancionada por la ley, representa el ataque directo del lnterl!s so

cial, los cuales seran esclarecidos y discutidos por los· 6rganos judiciales 

del Estado; es decir, el Ministerio Pfibllco auxiliado por la Pollcla Judicial. 

(40) Elementos de Derecho Civil Mexicano, S• ed., Porrfia, S.A., México, 

1968, p8g. 76. 
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Por Jo tanto, avoc6ndonos 1tl Procedl111lento Civil, conclul1110s que -

este se ubica· a partir de una contienda provocada por detemlnados Individuos 

que se ajustan a sus propios Intereses, mientras que el Penal, necesita pre

vla111ente de una bQsqueda de Indicios que sean mas claros a la realidad o a la 

lnfraccl6n atribuida a un probable responsable. 

A mayor abunduilento, con respecto a la actividad del defensor en 

el Procedl•lento Penal, Silvestre Graciano considera' 1 11 defensa COlllO lnstl· 

tucl6n judicial que comprende al Imputado y al defensor, llamando al primero, 

el-nto lndlvudual y al segundo elemento social, los cuales en defensa del 

derecho constituyen el Instituto, pues una presupone al otro y a la unidad de 

la funcl6n COlllO una de sus caracterlstlcas, pues Incluso, aun cuando se cam

biara al defensor, por su car6cter transitorio, no destruye la unidad de la 

defensa que es la esencia del Instituto. (41) 

Guamerl, nos dice que la actividad en la ·defensa "es correlativa 

a la acusacl6n y que constituye en la dialéctica procesal de los contrarios 

el ..-nto de la antltesls, pues al Igual que la acusacl6n, se representa en 

el proceso penal una lnstltucl6n del Estado, pues el Legislador la considera 

Indispensable para la consecucl6n de la verdad". (42) 

La actividad, desde el punto de vista de los civilistas, atiende 

(41) Cfr., cit. por Colln sanchez, Ob. E!!_., pAg. 178. 

(42) Idem, pAg. 178. 
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en principio a que en el Proceso Civil, finalidad pQbllca que se desenvuelve 

en el proceso, cono¡lste en la actuacl6n de la voluntad concreta de la ley, en 

relacl6n a un bien de la vida que el actor pretende, garantizado por su volu!!. 

tad. 

En relacl6n a la funcl6n jurisdiccional, esta consiste en la ac

tuacl6n de la voluntad de la ley, excluyéndose que pueda consistir en la de

termlnacl6n o creacl6n de esa voluntad. 

Chlovenda al referirse al proceso clvll, nos dice que "es el con

junto de actos coordinados para la finalidad de la actuacl6n de la voluntad 

concreta de la ley (en relacl6n a un bien que se presenta como garantizado 

por ella) por parte de los Organos de la jurlsdlccl6n ordinaria". (43) 

Carneluttl, al profundizar en la diferencia del Proceso Penal con 

el Civil, considera que estos "responden entre los dos tipos de sancl6n jurf

dlca, que son la restltucl6n (sancl6n civil) y la pena (sancl6n penal), la 

primera de las cuales opera en el campo econ6mlco y la segunda en el campo 

moral". (44) 

Hay autores como Brl seno Sierra, que consideran que en ambos pro-

(43) Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen 1, 21 ed., Madrid, 1948, 

p!g. 40. 

(44) .!!!?_. cit., p!g. 57. 
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cedlmlentos existen relaciones estrechas, pues nos senala que "por cuanto al 

penal, advierte que la cosa Juzgada penal Influye sobre la admlsl6n de la ac

cl6n civil, que la sentencia condenatoria criminal funda en el civil la pre

tencl6n de la reparacl6n del dano, si bien la accl6n civil por reparacl6n de 

dano crl111lnal no depende de la accl6n penal, y s6lo si esta pendiente, el 

Juez Civil puede suspender la Instancia para aguantar la declsl6n del otro 

proceso•. (45) 

Por su parte, Julio Acero (46) nos Ilustra con algunas diferen

cias particulares entre las materias en trato senalando al efecto las si

guientes: 

a) Oficiosidad o Instancia. 

b) Tramltacl6n Legal o Convencional. 

c) Jurlsdlccl6n Forzosa o Prorrogable. 

d)SuJetos Individuales o Morales. 

·e) Coactlvldad Corporal o Patrimonial. 

a) El procedimiento penal generado por un delito, dependiendo 

(45) Derecho Penal, Volumen 11, México, 1969, p!g. 70. 

(46) Cfr., Procedimiento Penal, 7• ed., Ed. Caj lea, S.A., Puebla, Pue., Méxi

co, 1984, p!gs. 53-55. 
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de determinadas circunstancias procesales, no puede ser Interrumpido en su 

tramltacl6n; es as! que hasta las mismas autoridades que conocen de un deter

minado caso, esUn obligadas a cumplir hasta el fin de su actividad. 

Por otra parte en el Amblto civil, el litigio depender! del lnts. 

rés que una de las partes pretenda en la accl6n civil. ya que si en algOn mo

mento no se promueve una petlc16n que avance la tramltacl6n del Juicio, éste 

quedara rezagado, aunque falte poco para concluirlo. 

b) En materia penal, la apllcacl6n de la ley estriba a base de 

lnterpretacl6n, pues la lmposlcl6n de las penas y los posibles delitos que se 

cometan, estan previstos en el C6dlgo Penal en forma rigorosa y clasificada; 

mientras que en lo civil, en todo momento del procedimiento existen pactos, 

condiciones, transacciones y hasta el desistimiento de la parte que dl6 moti

vo a la contienda; es decir, se admiten modos convencionales que dan fin al 

procedimiento. 

e) Al hablar de jurlsdlccl6n en lo penal, ésta es forzosa y es

tricta, en virtud de que la accl6n que se adecOa a esta materia, se encuentra 

en manos del 6rgano facultado por el Estado para efecto de cumplir con la fu.!!. 

cl6n procesal prevista en la norma concreta, vigilando al' mismo tiempo que su 

esencia no sea truncada por nlngOn medio, sino que debe culminar en una dete!. 

mlnacl6n apegada a Derecho. 

En lo que concierne a lo civil, el Juez tiene la facultad juris

diccional, pero ésta dependerá Mslcamente de la actuacl6n de las partes que 

ESTA 
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Intervengan durante el proceso, es decir el camino procesal llegara a su ter

mlnaclOn siempre y cuando los Interesados no dejen de promover. 

d) El procedimiento penal sOlo alcanza a las personas en su In

dividualidad, porque sOlo éstas pueden sufrir las penas: el civil se dlrtje 

en cambio, contra toda clase de personas ficticias o morales, porque éstas 

tambU!n son suceptlbles de derechos y obligaciones pecuniarias. 

e) En este Oltlmo punto, el procedimiento penal se caracteriza 

por el uso de la coacclOn y porque ésta se ejercita sobre el Inculpado, mien

tras que en el civil, la regla es de que la coacclOn sera usada hasta en tan

to no exista de por medio una Sentencia. 

Al exponer los anteriores puntos de vista y las diferencias IPD! 

tedas por los autores, ello no significa que debamos desarrollar un enorme e1 

tudlo comparativo en las dos distintas ramas del Derecho a que se hace alu· 

slOn, en virtud de que el punto clave del presente Inciso, se encabeza por la 

actividad y aspectos en los que es necesaria la lntervenclOn del defensor. 

Por tanto, conforme a los l lneamlentos de la figura del defensor 

en ambas materias, en forma sintetizada daremos pauta a la postura y objetivo 

que se pretende encauzar por la actividad de éste servidor. 

En esa medida, los tratadistas Rafael de Pina y José Castillo, 

llegan a la concluslOn de que "el abogado es la persona que en poslclOn del 

titulo de Licenciado en Derecho y cumplidos los requisitos legales correspon-
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dientes, prestan sus servicios técnicos, en los ordenes judicial Y extrajudi

cial, con car6cter profesional". (47) 

Lo expuesto, nos hace suponer que en e 1 proceso c 1v11 , no hay 

obligaciones en el cumplimiento de las actividades procesales, ni en relaci6n 

con la autoridad judicial, ni tampoco respecto a la parte contraria. Aqul la 

parte esta autorizada s61o para obrar; por tanto, no esta obligada, sino au

torizada para defender lo que pertenece a la parte que auxilie, ya que si no 

lo hace, significa que sus fines de éxito dlsmtnuirlan. 

En la pr6ctlca, el abogado Interviene para lograr el objetivo de 

la administración de justicia, pues es él quien posee la actitud y los conoc.!. 

mlentos que permiten lograr que determinado pleito pase a la vida jurldica 

para obtener una resolución legal que ponga fin al Juicio. 

El defensor en la materia procesal penal, es algo m6s importante 

que un simple asistente o representante del Inculpado, ya que es llamado para 

Integrar la personalidad procesal con el objeto de que conduzca el proceso al 

esclarecimiento de la verdad, actuando en la esfera de la justicia. 

Hemos general Izado ciertos puntos que no pierden de vista el cur

so procedimental de las referidas materias, sin embargo, después de haber an~ 

(47) Instituciones de Derecho Procesal Civil, 71 ed., Ed. PorrOa, S.A., Méxi

co, 1969, p&g. 250. 
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llzado 10 relativo a la actividad del Defensor, ahora nos concierne dar un e.!!. 

foque de las diversidades en el orden Penal y el Civil, empleando algunos pu.!i 

tos convergentes entre ambos procesos, que Interpretamos de la forma siguien

te: 

a) En la Accl6n. 

En materia penal, el abogado-defensor se encuentra supeditado y 

obligado a cumplir con sus funciones o actividades al asistir al probable In

fractor, ya que al tener conocimiento de un caso concreto, su lntervencl6n se 

refleja en el momento en que da Inicio la Averlguacl6n Previa, pues en bta 

etapa, al ser el Ministerio PObllco quien atribuye la conducta lllclta al In

diciado, se genera el Intento de ejercer la accl6n legal correspondiente. 

En suma, refiriéndonos a esta materia, al Ministerio PObllco co

rresponde ejercitar la accl6n penal, en tanto que al Defensor, le compete la 

misión de comprobar que no existe lnfraccl6n alguna, utll Izando los conoci

mientos jurldlcos que posee y la asistencia legal que presta a dicho Indivi

duo. 

En las cuestiones de lndole civil, el ejercicio de la accl6n, C.Q. 

rresponde a la persona flslca o moral que se ve lesionado en sus Intereses. 

El Defensor Onlcamente se presta para asesorar y promover las diligencias ne

cesarias para que se de Inicio a la accl6n civil, pero nunca serA parte Inte

grante de la contienda, aunque actOe por medio de la representacl6n legal 

(mandato). 
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bl Las Partes. 

En el proceso penal, al referirnos a las partes y siguiendo los 

pasos que Integran el procedimiento penal en general,. forman parte en la Ave

rlguacl6n Previa, el Agente del Ministerio PÍíbllco en su caracter de 6rgano 

consignador y el probable responsable con su Defensor, sea particular o de 

oficio. 

Al radicarse el ejercicio de la accl6n penal ante el· 6rgano ju

risdiccional, las partes Intervinientes en esta etapa, la Integran el lnculP! 

do y su Defensor; el Ministerio PObllco quien actCia a nDlllbre de los Intereses 

de la sociedad, ocupandose de buscar la c011Probacl6n de los el-ntos del ti· 

po penal por medio de sus actos acusatorios; por CiltllllO, el Juez, quien sera 

el .encargado de apl lcar la ley al caso concreto. 

Respecto al procedimiento civil, las partes Integrantes son el 

actor y el demandado, siendo el primero quien ejercita la accl6n personal en 

contra del demandado, apoyandose en los preceptos legales que acrediten su a_s 

cl6n; en cambio, el demandado sera quien se excepcione y se defienda de la a_s 

cl6n en contra, para demostrar lo contrario. 

En este aspecto, el Juez Civil s6lo funcionara como especie de 

arbitro, teniendo Qnlcamente a su cargo, el determinar la raz6n legal de la 

contienda o, si efectivamente la accl6n pretendida es la que se apega a Dere

cho, pero nunca formara parte de la litis. 
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e) Juicio o Proceso. 

En este conslderatlvo, la defensa en el amblto penal, se encarga 

de demostrar ante el Organo Jurisdiccional que su defendido no es Ja persona 

que ha Infringido la nol'llll penal o bien, que existen circunstancias excluyen

tes o atenuantes, apoyando su labor por lledlos probatorios en las dtstlntas 

etapas del proceso, asf COllO exigiendo 11 exacta apl lcacH!n de las g1r1ntfas 

lndlvlduales de las que goza el ciudadano, para que no se vea vulnerado el 

principio de Igualdad y equidad en las partes. 

En lo civil, el abogado-defensor s61o le c~te uesorar Jurfd! 

ca111ente al actor o al demandado e lntennedlara en Jos actos procesales, pira 

acreditar con medios probatorios la accl6n Intentada. 



CAPITULO 11 

11, El DEFENSOR DE OFICIO. 

A. Organlzacl6n. 

a) En Materia del Orden Coll!On. 

b) Ventajas y Desventajas de estar asistido por un 

Defensor de Oficio. 

B. Capacidad. 

a) SUbjetl va. 

1 .- En Abstracto. 

2.- En Concreto. 
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A. Organlzacl6n. 

Se trata de un servidor pQbl leo que depende del Estado, pues al 

adentramos a la ley bajo la que se rige, (Ley de la Oefensorla de Oficio del 

Fuero COllOn en el Olstrlto Federal), llevara a cabo 11! asistencia jurldlca de 

las personas que no cuentan con los medios econ61nlcos para acudir ante un •b!l. 
gado particular, siendo en su esencia que los servicios prestados son gratui

tos. 

Asl Clarla Olllledo, considera al defensor de oficio COlllO : • ••• 11 

persona que hebra de nombrar el tribunal para la asistencia Ucnlca del i11p11-
tado cuando 6ste lo elija defens.or de confianza, o para que Intervenga !!!!!. 

!!i!! conforme a algunas legislaciones, hasta en tanto este OltlllO sea desig

nado. su nolllbramlento se Impone al tribunal, a fin de que el Imputado no que

de huérfano de defensa, ••• ". (48) 

En esta apreclacl6n, el defensor de oficio, muestra una peculia

ridad muy Importante dentro de nuestro sistema jurldlco, pues al hacer Inca

ple al mandato constitucional (latu sensu) expresa que todo Individuo goz,ra 

de la·garantla de defensa, llegando a la concluslOn que con la Ilustre actlv.!. 

dad del defensor de oficio, es posible mantener la Igualdad de derechos entre 

los Individuos. 

(48) Ob. ~·, p4g. 178. 
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Sin et11111rgo, h1y 1utores que conslder1n neg1tlvo el des1rrollo de 

su 1ctlvld1d: asl el pen1llst1 Colln S6nchez, opln1 que: "los defensores de 

oficio, desde siempre han desvlrtu1do sus 1trlbuclones, son r1ros vlslt1ntes 

de lis drceles y Juzgados y, en t1les clrcunstancl1s, se hin convertido en 

singulares turlstlS, siempre y cun1do el v11ie les reporte g1nanclas, ••• •. 

(49) 

Respetando el criterio expuesto, estimamos que en efecto, 11 act! 

vldad del defensor h1 sido objeto de severas criticas, sin etlb1rgo ha de to-

1111rse en cuent1 que en gran medida la problet116tlca de dicha Instltucl6n o~ 

ce a que sus Integrantes siempre han percibido un sueldo bastante raqultlco 

.que s6lo les pen11lte setlsfacer sus necesidades .as el-ntales, oc1clonando 

que no desarrollen su hbor con el mlslllO Interés que el de un defensor de of! 

clo. acepte o pida dldlvas. para tratar de agll Izar el proceso, cosa que desde 

luego, es Inapropiada, ya que desvlrtOa a la Instttucl6n, que COlllO sabemos 

f!le creada fundamental111ente con el fin de ayudar a las personas de escasos ~ 

cursos econ6allcos. 

Una gran mayorh de l_os tratadistas Mexicanos tienen una oplnl6n 

nef1Stl del defensor de oficio con justificada raz6n, ya que en h pr6ctlca 

se h1 comprobado por las personas que han utll Izado el servicio, que la Defe.!!, 

sorl1 de Oficio en materia penal, no es tan eficaz como deberla ser de acuer-

(49) fil!.· ill·. plg. 185. 
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do a los principios que rigen su actlvl~ad, tanto en su 6tlca profesional CO• 

lllO en lo previsto en las leyes. 

Originando lo anterior que el probable responsable qulzls no se 

encuentre bien representado por los defensores de oficio, en r1z6n de que se 

han convertido en tos ctaslcos "Bur6cratas", otvldtndose de la noble tarea 

que representa et verdadero servidor; o sea, ta mlsl6n de vetar por et bien 

mas val loso que tiene el hombre: La Libertad. 

a) En 111aterll del Orden ComOn. 

Ante to ya expuesto sobre las g"!'ralldades del defensor dt Ofl• 

clo, t01111ndo en conslder1cl6n sus atribuciones, es necesario analizar su es

tructura desde et punto de vista jurldlco, que derl va de ta Ley OrglnlCI del 

Departamento del DIStrlto Federal de la cual se desprende el fundamento mlslllO 

de ta Defensorla de Oficio del Orden ComQn, pues en el articulo t• de 11 clt! 

da ley destáca to siguiente: 

"Articulo t•.· Et Presidente de ta RepObtlca de acuerdo con to 

dhpuesto por et articulo 73, fraccl6n VI, Base t•, de la Constltucl6n Polft! 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo et gobierno del Distrito 

Federal y lo ejercerl de conformidad con las nonwas establecidas por ta pre

sente ley, por conducto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, a 

quien nombrara y remover! libremente". 

Con tal dtspostcl6n advertimos que al. Departamento del DIStrlto 
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Federal, por exclusl6n, le corresponde auxll lar en la admlnlstracl6n de Just! 

eta de sus gobernados; por consiguiente, lo que atane a nuestra figura de es

tudio, en la citada ley, especlflcamente en su Capltulo 11, denominada "De la 

Organtzacl6n del Departamento del Distrito Federal", en su artlculo 18 frac

cl6n VI dispone lo siguiente: 

"Artlculo 18.- Al Departamento del Distrito Federal corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos en materia Jurldlca y adllllnlstratlva: 

••• VI.- Vigilar que se preste asesorla jurldlca gratuita en 11111-

terla civil, penal, administrativa y del trabajo, tendiente a favorecer a los 

habitantes del Distrito Federal". 

N6tese que la asistencia Jurldlca gratuita que prestan los defe.!!. 

sores de oficio del fuero comOn, parte de manera directa de la admlnlstracl6n 

del Departamento del Distrito Federal. Asl, en cualquiera de las materias 

previamente seftaladas, cualquier persona que lo solicite podr6 ser asesorada 

por alguno de éstos servidores. 

Asl, el Departamento del Distrito Federal para que cumpla adecu!_ 

damente su funcl6n en la procuracl6n de Justicia a través de las distintas 4-

reas, unidades adrnlnlstratl vas, 6rganos desconcentrados, etcétera, lleva con

sigo mismo la lntegracl6n de los defensores de oficio por medio de la Coordl

nacl6n General Jurldlca; dependencia que ha sido designada para auxll lar al 

propio Departamento en las labores de nombramiento y reublcacl6n de los serv.!. 

dores de la Defensorla de Oficio. 
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De lo anterior, cabe destac,ar que los razonamientos que derl van 

de las citadas disposiciones, en su Idoneidad resultarlan Inaplicables para 

ubicar la organlzacl6n de la defensorla de oficio, ya que debido al reciente 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacl6n del. 25 de Octubre de 

1993 se reforman diversas disposiciones constitucionales de entre las cuales 

la fraccl6n VI del articulo 73 queda en los siguientes t6rmlnos: 

"ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad: 

••• VI. Para expedir el Estatuto de Gobierno del Olstrlto Fede

ral y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias ex

presamente conferidas a la Asamblea de Representantes; ••• • . 

En tal orden de ideas, queda sin efecto la Base 11, de la frac

cl6n VI, del Articulo 73 constitucional prevista en el articulo primero de la 

Ley Org6nlca del Departamento del Distrito Federal, mlsl!IO que por el mo1111mto 

se mantiene vigente. 

Ahora, al evocarnos también a Ja reforma contenida en el articu

lo 122 constitucional, observamos que en el Inciso g), de su fraccl6n IV, di! 

pone: 

" ••• IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tie

ne facultades para: 

••• g) Legislar en el 6mblto local, en Jo relativo al Distrito 

Federal en los términos del Estatuto de Gobierno en materias de: ••• defensor!a 
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de oficio; ••• •. 

Desprendiéndose del mislllO nU11eral que al ser el Congreso de la 

Unl6n quien expida el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el se de

tel'lllinaran las bases para 111 organlzaci6n y facultades de los 6rganos locales 

de gobierno del Distrito Federal que repercute en la •iSlll Asllllblea de Repre

sentantes; el Jefe del Distrito Federal, y el Tribunal Superior de Justicia, 

siendo titular de la Adlllinistracl6n 1'6bllca del Distrito Federal el segundo 

de los 6rganos mencionados, el cual sera nOlllbrado por el Presidente de los E.! 

tados Unidos Mexicanos en los términos que dispone la Constttuci6n y que 1 11 

vez ejecutara las leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes. 

Importante es mencionar estas refOl'llllS, ya que de ahf, parte la 

organlzacl6n de I• Defensorfa de Oficio en materia del orden cOlllOn; sin elllb•!. 

go, todo lo antes expuesto pone de manifiesto una discrepancia pare responder 

en todo caso quién tiene 1 su cargo el gobierno del Distrito Federal y ade

cuar asf la organizacl6n en comento. Empero, el apoyo brindado al articulo 

pri111ero de la Ley Orglnlca del Departamento del Distrito Federal se basa en 

los transitorios Primero, Quinto y Décimo del Decreto de fecha 25 de Octubre 

de 1993 referentes a la fr1cct6n VI del articulo 73 y 122 Constitucionales. 

Conjuntamente se refieren a que el mlSlllO entrara en vigor al 

transcurrir treinta dlas después de su publlcacl6n, salvo que el primer nom

bramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal se hará en el mes de Di

ciembre de 1997, mientras tanto el gobierno del Distrito Federal seguirá a 

cargo del Presidente de la Rep6bllca conforme a la base 11 de la fraccl6n VI 
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del Articulo 73 de la Constl tucl6n vigente al -nto de entrar en vigor di

cho Decreto. Por otra parte se espedflca que cuando se expidan las nuevas 

nol'!lllls aplicables al Distrito Federal, segulrln rigiendo las dtsposlclones 1! 

gales y regl-ntarlas vigentes. 

Slgnl fice que una vez de que se asigne el cargo del Jefe del DI! 

trlto Federal, la organlzac16n de la defensorla de oficio estarl sujeta a las 

facultades que posee la Aslllblea de Representantes del Distrito Federal y a 

le ejecucl6n de ordenamientos legales que reallce aquél con auxll lo de una d! 

pendencia C090 lo es por el -nto la Coordlnacl6n General Jurldlca y de cu

ya cual pera seguir con el objetivo del presente Inciso, encuentre su funde

•nto en lo dispuesto por el Articulo 7• de Ja Ley de Defensorle de Oficio 

del Fuero ComOn en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de le 

Federacl6n el dla 9 de Diciembre de 1987. 

En tal sentido, confol"lle e lo prevenido por su Ley, en los ar

tlculos 8 al 14, se determina la esencia de la funcl6n del defensor de oficio 

IJllell de senalar su organlzacl6n en los Urmlnos siguientes: 

"Articulo e•.- Por defensor de oficio se entiende al servidor 

que posea tal deslgnacl6n, y que tiene a su cargo la asistencia jurldlca de 

aquellas personas que no tienen una defensa legal. particular, de acuerdo con 

lo dispuesto en los articulo 11, fraccl6n l y ll de esta Ley. 

Articulo 91.. Para ser nombrado defensor de oficio deberl apro

barse el examen de oposlcl6n que al efecto determine el Departamento. 
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Articulo 100 .- los ex4menes a que se refiere el articulo ante

rior se sustentaran ante un jurado Integrado por tres miembros propietarios, 

quienes podrAn nombrar a sus suplentes y estara Integrado por: 

1 •• El Coordinador General, quien funglrA como presidente; 

11 •• El Director General, y 

111.- El Director General Jurldlco y de Estudios Legislativos 

del Oepartmento del Distrito Federal. 

Los suplentes que en su caso se designen deberAn ser servidores 

pQbllcos del nivel Inmediato Inferior de aquel a quien suplan. 

Articulo 11 o.- El examen a que se refieren los dos articulas an

teriores conslstlr4 en una prueba te6rlca y una pr4ctlca que se realizaran el 

dla y hora que determine el Departamento. 

la prueba te6rlca versara sobre cualquer aspecto relacionado con 

la materia a que se refiere el articulo 20 <le esta Ley. 

La prueba pr4ctlca consistirA en la elaboracl6n de cualquier o

curso relativo al procedimiento apl !cable a las materias a que hace referen

cia el p4rrafo anterior. 

Articulo 12°.- los defensores de oficio contara para desempenar 

sus funciones con el auxll lo de personal expclallzado. 

Articulo 13º.- la Coordinación General Jurldlca del Departamen

to, ejercer! sus atribuciones en materia de Defensor!a de Oficio, a través de 

la Dlreccl6n General de Servicios Legales. 
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Articulo 14•.- La Defensorla. de Oficio contari con el personal 

que sea necesario para el ejercicio de las atribuciones que tienen legalmente 

encomendadas y de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos del 

Departamento". 

En tal sentido, aan cuando los derroteros de la lnstttuci6n son 

fijados por la Coordlnaci6n General Jurldlca a través de la Dlreccl6n General 

de Servicios Legales, no se encuentra debidamente elaborado un organigrama 

que refleje el alojamiento esperado por la demanda ciudadana, porque los cam

bios que sufre la sociedad tienden a sujetarse a modal ldades Inesperadas que 

repercuten en la calidad y objetivos de la actividad principal que brinda el 

defensor de oficio, ocasionando que se entorpezca la procuracl6n e lmpartl

cl6n de justicia, ademas de que ésta, a veces no es del todo pronta, expedita 

y accesible. 

Por lo anterior, acertadamente el entonces Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, Manuel Camacho Solls, emlti6 un ACUERDO por el que se 

crea el Sistema de Defensorla Oficial en el Distrito Federal, publ lcado en el 

Diario Oficial de la Federación el dla 6 de Abril de 1989, el cual en su pri

mer formulismo señala como objeto principal, mejoras al servicio de asesora

miento y defensa en las ramas penal, civil, administrativa, famll lar y de a

rrendamiento Inmobiliario con un caracter obligatorio y gratuito. 

As!, se da mayor Importancia al ACUERDO TERCERO que señala: 

"TERCERO.- El Sistema de Defensorla de. Oficio del Departamento 
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del Distrito Federal, tendra a su cargo las siguientes acciones: 

1.- Planear, programar y evaluar el desempeno de las activida

des de la Defensorla de Oficio; 

11.- Formular los lineamientos técnicos de la Defensorla de Df! 

clo; 

111.- Establecer mecanismos de colaboracl6n con dependencias y 

entidades gubernamentales y con Instituciones de educacl6n superior, con el 

prop6slto de recibir asesoramiento técnico en asuntos especiales o en las a. 
reas que se soliciten; 

IV.- Establecer mecanismos de partlclpacl6n para que los ciuda

danos, las organizaciones sociales y privadas propongan acciones especificas 

en materia de Defensorla de Oficio; 

V.- Celebrar acuerdos, convenios y acciones de concentracl6n 

con los sectores pQbllco, social y privado que contribuyan al mejor1111lento de 

los servidores de la Defensorla de Oficio; 

VI.- Organizar cursos de especlallzacl6n profesional a los asp! 

rantes a Ingresar a la Defensorla de Oficio; 

VII.- Organizar cursos y conferencias de actuallzacl6n profes!.!!. 

nal para los defensores de oficio; 

VIII.- Gestionar el otorgamiento de becas pára el personal en

cargado de la Defensor! a; 

IX.- Apllcar.edmenes de admisión a los aspirantes a Ingresar a 

la Defensorh de Oficio; 

X.- Practicar visitas perlOdlcas a los diferentes lugares donde 

prestan sus servicios los defensores de oficio; y 



96 

XI.- Fonnar la biblioteca de la Defensorla de Oficio". 

El Sistema transcrito, a la fecha se ha "empolvado" un poco, 

puesto que la Jnstltucl6n no ha alcanzado las pretenclones propuestas, ya que 

si las actividades se adecuaran a las exigencias reales y al defensor de ofl~ 

clo se le retribuyera con un sueldo mas decoroso, dlsmlnulrlan las quejas de 

la cludadanla e Indudablemente colocarla a la Defensorla de Oficio al rango 

que pertenece. 

En la practica penal, el prop6slto de proporcionar los servicios 

de la Oefensorla de Oficio a las personas que acudan a ella o al ser designa

dos obligatoriamente por la lnex~stencla del defensor particular, deriva de 

la necesidad de garantizar los derechos pObllcos subjetivos de los goberna

dos, sobre todo en el aspecto de la asistencia gratuita, por ello se hizo Im

prescindible la adscrlpcl6n del defensor de oficio a cada juzgado penal. 

Por el contrario, en materia civil no existe adscrlpcl6n flslca 

de los defensores a este ramo, sltuacl6n que torna mas dificil la· eficaz ac

tuacl6n del Servidor PObllco, dado que ello conlleva a su alternacl6n en ~os 

asuntos, que sumados a la Ignorancia de las personas que defienden y la posi

ble pérdida del tiempo para contestar una demanda en su contra al tratar de 

defenderlos en el tiempo y forma que senala la ley, dificultan aOn m!s su ya 

de por si ardua labor. 

En tal medida. la defensa resultarla mas eficaz, si los defenso

res de oficio estuvieran adscritos a los juzgados civiles, familiares, del 
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arrendPlento lrwoblllarlo o 1 las Salas respectivas en el caso de asuntos a.!!. 

•lnlstratlvos. 

bl Ventajas y Desventajas de estar asesorado por un Defensor de 

Oficio. 

En nuestra leglslacl6n, 1 la Defensorl1 de Oficio se le otorga 

un estatus l111POrtante en la cc.inldad, por lo que conslder-s 11 gran conve

niencia de ser asistido por un defensor de of~clo, pues el Estado al brindar 

su pel'llllnencla para garantizar la Igualdad de derechos, al •ISllO ti~ Sltl.! 

face las flnalld1des de la procur1cl6n de justicia. 

Alin asl, uno de los criterios que prevalece para contar con t1l 

servicio, es el de que quienes lo utll Izan son personas de escasos recursos 

econl!llllcos pensando que por ello no es un buen servicio y ello redundara en 

una defensa Inadecuada, lo que deteriora la l111gen de tal lnstltucl6n. a grado 

tal que desde su existencia ha venido sufriendo cllllblos que han defon11do su 

figura original, al extl'elllO de que algunos estudiosos del Derecho opinan so

bre el particular, que es Infructuoso que el Estado la siga 111ntenlendo, por

que los servicios que proporciona son de nula cal ldad. 

Sin embargo, no han considerado otros factores de trascendental 

Importancia que el Estado le atribuye, como lo es el desinterés que guarda el 

Defensor al prestar sus servicios sin retrlbucl6n econ6mlca alguna. 

Conforme a los criterios expuestos, podemos decir que hay dos 
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grandes grupos de opiniones en cuanto a,su utllldad. 

a) Por lo que hace a la pri111tra postura, respecto de quienes o

pinan que es conveniente la existencia de la Defensorla de Oficio, partllllOS 

del hecho de que el Estado debe satisfacer las necesidades colectivas, como· 

un auxi llar en la adlllinlstracl6n de Justicia a efecto de que ningQn particu

lar quede en estado dé indefensi6n¡ por tal virtud cuenta con un cuerpo de 11.! 
fensores de Oficio que atienden las necesidades de la poblaci6n en la lllldida 

de ofrecer asistencia Jurldica gratuita y de ser posible salvaguardar los In· 

tereses de cada quien con apego al Derecho de Defensa que establece la frac

ci6n IX y p6rrafo cuarto de la fracci6n X del Articulo 20 Constitucional. 

Aunque en el slst- Jurldlco que nos rige, encontr111110s factores 

COllO desorganlzacl6n, ula adllllnlstracl6n e Ineficiencia, not11111>s que ellos 

han propiciado la desagradable Imagen que hoy en dla se conoce del defensor 

de oficio¡ einpero, se debe tomar en cuenta el fin que 110tlv6 la creacl6n de 

la lnstltucl6n, porque esto significa darle aprecio a las funciones y actlvl· 

dldes que realiza, en virtud de que ellos ventilan al ª"º una considerable e_! 

tadlstlca de asuntos en las diferentes areas que la componen. 

Por ende, el Estado debe esforzarse para mejorar la Jnstltucl6n 

y hacer que en forma absoluta se superen los servicios que desempella el defe.!!. 

sor de oficio. 

Por nuestra parte, convenimos que el servicio prestado por la D! 
fensorla, es vital porque contribuye al auxilio de la admlnlstraclOn de just,!_ 
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cla y para que se haQa efectivo el derecho a la defensa. 

b) En torno a la segunda conslderacl6n. es decir. al aspecto n! 

gatlvo de considerar Inconveniente estar asesorado por un defensor de oficio, 

por creer que los servicios de este no son dé buena calidad y no garantiza un 

resultado satisfactorio. 

Lo anterior se acentOa cuando advertimos que una causa es el he• 

cho de que el Estado no aporta los recursos financieros suficientes para un

tener a los defensores de· oflc lo bien remunerados, para que le dediquen 1111yor 

Interés a cada caso que atiendan, como el que proporcionarla un defensor par

ticular. 

Por otro lado, se maneja que el defensor de oficio no se encuen

tra técnica y jurldlcamente preparado, por raz6n de que en su generalidad no 

poseen titulo profesional que los acredite como Licenciado en Derecho. 

El punto de vista de la Coordlnacl6n Jurldlca a través del Jefe 

de la Unidad Departamental de la Defensorla en Juzgados Penales y Tribunales 

de segunda Instancia, en cuanto a las discrepancias anteriores, se reduce a 

considerar que al dedicarse a la dlreccl6n de las funciones del defensor de 

oficio en las distintas etapas del procedimiento penal, satisfacen los fines 

primordiales de la asistencia legal. 

Estructuralmente, la convtccl6n a que llegan dichos funcionarios 

sobre las ventajas que puedan existir en la lnstltucl6n, se traduce en la 



100 

existencia de un lnterfs personal atrlbu.lble al uso del servicio que se les 

proporciona a quienes recurren a la defensorla de oficio, por no contar con 

los medios necesarios para contratar a un abogado particular. 

Asl, la lnstltucl6n se Inclina por el fervor de responder al ser. 

vicio gratuito que otorga a los que lo necesitan, aunque es Indispensable que 

haya una capacltacl6n constante de los defensores en el 6rea penal, con obje· 

to de que su actividad se equipare a la ofrecida por un defensor particular 

para crear un ambiente de confianza entre el defensor y su defendido a efecto 

de reforzar la presencia de Aste servidor tanto en los lugares de reclusl6n, 

como en las Agencias del Ministerio PObllco. 

Por otra parte, las desventajas de la Oefensorla de Oficio, rad! 

can principalmente en las deficiencias que abundan al prestar el servicio; en 

efecto, la calidad y el debido cuidado de los asuntos que tratan son aspectos 

que se han vuelto negativos dentro de la actividad del servidor, ahora, para 

que éstos se subsanen, debe mejorar en primera Instancia la organlzacl6n· de 

nuestro pa 1 s. 

Considerando lo anterior, concluimos que hay cinco aspect .. s ele

mentales que al parecer se analizan con objetividad, pueden mejorar los serv.!, 

clos que proporciona la Defensorla de Oficio, en el siguiente orden: 

1 .- Que los defensores de oficio, cuenten con un salarlo que 

les permita vivir sin apuros econOmlcos, adem!s de que se les proporcionen e1 

t!mulos por el debido cumplimiento de sus funciones. 
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2.- Que cuenten con una verdadera protecclOn médica (tanto él 

como su fa111llla), ya que los servicios que se les proporciona, como a todo 

trabajador del Estado, corren a cargo del ISSSTE, los cuales por lo general 

son deficientes y con lllUChos tr6111I tes burocr6tlcos. 

3.- Que el defensor de oficio, cuente con seguridad e indepen

dencia en el deset11peno de su cargo. 

4.- Que se capacite adecuadallll!nte a los defensores de oficio ~ 

rlOdlcllll!llte, l1111>artléndoles cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Pe

nal, otorgados por 1111estros especializados en la Mterla o con grado de estu

dios de lllestrfa. 

5.- Que el defensor de oficio que conozca de un asunto desde la 

averlguaclOn previa, sea el 11IS110 que act6e durante la fase del proceso y de 

otras Instancias con objeto de poner en buen plan a la defensa y no se conce.!!. 

tre Onlcamente a alguna de las etapas del procedl11lento. 

B. Capacidad. 

Tradicionalmente, el témlno de la capacidad reune dos factores 

que facilitan su lnterpretaclOn: 

a) La aptitud legal para ejercer un derecho, y 

b) La existencia de un ordenamiento legal al que debe sujetarse 

cierto Individuo. 
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Generalmente, la capacidad .se refiere al conjunto de atributos 

sena lados en la ley, para que una persona pueda desempenar una funcl6n o un 

cargo. 

La actividad principal del defensor ele oficio radica en lllpedlr 

el estado de lndefensl6n del Inculpado, por lo tanto, el actu~r en favor de 

los Intereses de su defendido esta detennlnado en funcl6n de la capacidad le· 

gal que le ha sido conferida por el Estado. 

Esta capacidad se justifica prevl111ente, con el conjunto ele obl! 

gaclones Impuestas por las leyes que regla11e11tan a la lnstltuclOn y que Le 

son atribuibles al defensor ele oficio por ser Integrante ele la •lsu. 

La actividad de la defensa, se refleja en una serle de actos con 

carlcter subjetivo, pues confome al conocimiento que existe de la capacidad 

en sus aspectos objetiva y subjetiva, la primera en exclusivo C011Pete al Org! 

no Jurisdiccional por poseer la facultad de declarar el Derecho; la segunda, 

aunque forma parte de la capacidad de dicho 6rgano para desemperfar su cargo 

bajo cierto ordenamiento legal, también se traduce en lo que respecta al de· 

fensor de oficio, porque como hemos vitos, él actOa con apego a las reglamen

taciones a las que se sujeta el Cuerpo Jurldlco a que pertenece. 

En suma, la capacidad objetiva comprende los actos a realizar 

por el Organo Jurisdiccional para ejercer el poder que le confiere la ley a 

un caso concreto y, al defensor de oficio con su apreciable capacidad subjet.!. 

va le es Otll para contribuir a la busqueda de la verdad de aquel asunto par-
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t1c11lar. 

a) Subjetiva. 

La c1pacld1d subjetl va que posee e 1 defensor de oficio para des'! 

penar su actividad cuando asiste al probable Infractor. est6 dell•IUda en 

funcl6n de que sea de c1rlcter 1bstracto o concreto. 

El aspecto Abstracto se refiere 1 los requisitos que deben satls

f1eerse pira ser defensor de Oficio; y, el tfrmlno Concreto determina los 1• 

pedl11e11tos del servidor par1 participar en un 11unto dete ... 1n1do, es decir . 

111 excuses o lllpl!dl-tos que se 1trlbuyen a los defensores de oficio prevt1 

tos por el articulo 514 del C6dlgo de Procedl•lentos Penales par1 el Distrito 

Federal. 

'.- En Abstr1cto. 

A efecto de aclarar el concepto de capacidad subjetiva en abstra.5. 

to, atendellos al que proporclon1 en su obra el .. estro Colln S6nchez, (50) en 

lo que se refiere 1 la capacidad del Juez. En efecto, por lo que se refiere 

al defensor de oficio, quedarle de la siguiente fo1"91: La· capacidad subje

tiva en abstracto se refiere a los requisitos que debe reunir el sujeto 

(50) Cfr., !!!!_. ill· •. p!g. 149. 



104 

para ejercer el cargo de defensor de oficio; es decir todas aquellas condlcl~ 

nes que deber4 satisfacer previamente, para que se le pueda designar· como 

tal. 

Ahora, considerando la anterior deflnlcl6n al remitirnos a la Ley 

de la Oefensorla de Oficio del Fuero COlllOn en el Olstrlto Federal, encontra

mos que su articulo 15, seftala lo siguiente: 

"Art. 15. Para ser defensor de oficio se requiere:. 

l. Ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de sus derechos. 

11. No tener mas de .sesenta anos de edad, ni 111enos de velntlGno 

el dla de la deslgnacl6n. 

111. Ser licenciado en Derecho con titulo legalmente expedido y 

registrado en la Dlrecct6n General de Profesiones de la Secretarla de Educa

cl6n PObllca. 

En materia civil y del arrendamiento lnmobll larlo, deber4 al •

nos ser pasante de la citada profesl6n y contar con la autorlzaclOn vigente 

expedida por la citada Dlreccl6n General de Profesiones, prevista en la Ley 

Reglamentarla del Articulo 5• Constitucional, relativo al Ejercicio de les 

Profesiones en el Distrito Federal. 

IV. ·Acreditar no haber sido condenado por delito Intencional, 

sancionado con una pena corporal, y 

V. Acreditar el examen a que se refiere el articulo 9• de la 

presente Ley." 
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En cuanto a la fraccl6n tercera del articulo anterior encontra

mos cierta contradlccl6n, al exceptuar en su segundo p6rrafo al defensor de 

oficio en las materias civil y del arrendamiento Inmobiliario, no obstante 

que los artlculos 1• y 21 de la Ley de Profesiones, exigen que para ejercer 

la abogacla se debe poseer titulo legalmente expedido por dicha Dlreccl6n. 

En el 6mblto penal, ocurre que la mayorla de los defensores de 

oficio no son titulados, esto, es debido a que el Interés per~onal del profe

sionista no se Inclina por realizar una causa social o pCibllca, sabiendo que 

en tal Instltucl6n no encontrarlan eco a sus aspiraciones econ6mlcas, las CU! 

les son mayores al manejar asuntos por su cuenta; por consiguiente, la Defen

sorla Oficial se ha visto en la necesidad de emplear abogados sin titulo pro

fesional y en ocasiones sin experiencia. 

Lo antes expuesto no slgnl flca con aucho que simpaticemos con 

tal excepcl6n, habida cuenta que un Pasante se encuentra en desventaja y en 

desigual ejercicio de derecho, al enfrentarse ante un Abogado con titulo pro

fesional. claro sin que ello Implique forzosamente que el hecho de contar con 

tal documento sea Indicador de que se es conocedor de la materia, lo cual so

lo se presume, pero no garantiza en definitiva su eficacia, sin embargo, su 

lmlgen pQbllca al contar con el titulo profesional Inspira mas seguridad al 

defendido y no predispone a la oplnl6n adversa. 

Ademas de los requisitos que senala el articulo 15 de la Ley de 

la Defensorla de Oficio del Fuero ComQn en el Distrito Federal, agregarlamos 

que el defensor de oficio también debe contar con el antecedente de buena re-



106 

putacl6n, ya que al resultar trascendent11 su prestigio, obtendrfa la confian

za que se deposita en él y el beneficio de la eficacia en los asuntos que es

tarfan a su cargo. 

2.- En concreto. 

Apoy6ndonos en la oplnl6n de Colfn S6nchez, sobre la capacidad 

subjetiva en concreto del Organo Jurisdiccional, consideramos que por cuanto 

al defensor de oficio se refiere, se concibe de la siguiente foma: es. la que 

se refiere al defensor de oficio para que no esté Impedido de acuerdo con 11 

ley, cuando desempene la defensa de un asunto. (51) 

En dicho concepto, empleamos el témlno lmpedl111ento; por su parte 

la Ley de la Defensorla de Oficio, maneja la connotacl6n de Excusas; arg11111n

tos que en todo caso produce los mismos efectos. Pero por 16glca, al str ana

lizados nos damos cuenta que se trata de Impedimentos previstos por la ley. 

Oe lo expuesto, deducimos que el defensor de oficio, no se excusa 

de llevar por su cuenta ciertas defensas, sino que lmplfcltameryte la ley, par, 

tlcularmente en el artfculo 514 del C6dlgo de Procedimientos Penales para el 

Olstrlto Federal previene los casos en que no puede realizar Ja actividad 

(51) Cfr., .Q.!!.. ill·, p&g. 150. 
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principal de asistencia. 

En esa virtud, la Ley de la Oefensorla de Oficio en el Distrito 

Federal, Impone las siguientes excusas: 

"Art. 31 .- Los defensores de oficio adscritos al ralllO penal, P.!!. 

dr6n excusarse de aceptar o continuar la defensa de un acusado, en los casos 

previstos por el C6dlgo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal•. 

"Art. 32.~ Los defensores de oficio adscritos al ra1110 civil, f! 

millar o del arrendamiento Inmobiliario, podr6n excusarse de aceptar o de 

continuar el patrocinio de un asunto en los siguientes casos: 

1. Por tener estrechas relaciones de afecto o amistad con la 

parte contraria del solicitante del servicio, y 

11. Por ser deudor, socio, arrendatario, heredero, tutor. o cur! 

dor de la parte contraria del solicitante del servicio". 

"Art. 33.- Los defensores de oficio expondr6n por escrito su e.!, 

cusa al Jefe de la Oficina respectiva, quien, despul!s de cerciorarse de que 

es justificada, librara oficio al Juez o autoridad que conozca el asunto para 

que este lo comunique al procesado o patrocinado, a efecto de que se designe 

otro defensor o gestor de la misma lnstltucl6n". 

Por lo que toca a lo senalado por el articulo 31 que se cita con 

anterioridad, el mismo nos remite a los caso~ que concretamente previene el 
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articulo 514 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

expresando lo siguiente: 

• ARTICULO 514. Los defensores de oficio podran excusarse: 

1. Cuando intervenga un defensor particular, y 

11. cuando el ofendido o perjudicado por el dellto sea el mismo 

defensor, su cOnyuge, sus parientes en linea recta sin· llmltaciOn de grado, o 

los colaterales consangulneos o afines dentro del cuarto gradoN. 

Estimamos que la primera fracclOn no se trata de una excusa que 

forme parte de la voluntad del ml.smo defensor, sino que al presentarse la na

turaleza de este caso, obllgatoriamente debe reservar su actividad para no 

llevar a cabo la defensa y en todo caso el t6rmlno "podran" nos sitOa en la 

Incertidumbre de si el defensor de oficio es objeto de que. sea o no reprimido 

en el quehacer de su actuaclOn jurldica. 

Al Interpretar la segunda fracclOn del referido articulo, en 

principio se advierte que la palabra "podran", faculta al defensor de ofic¡lo 

en el sentido de que sera su voluntad el excusarse o no de su mtsma defensa o 

la de su familia, porque en este caso, no podemos olvidar el precepto consa

grado en la fracclOn IX y plrrafo cuarto de la frai:clOn X del Articulo 20 

Constitucional; pues atendiendo a lo previsto, él puede defenderse por si 

mismo o también, si el perjudicado es alguno de su famll la y a la vez lo de

signa alguno de ellos, nadie lo obligara a que se excuse de la defensa, ya 

·'' ,que sobrepasarla los lineamientos de la norma suprema. 
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Por lo que respecta al articulo 32 de la Ley de la Oefensorla de 

Oficio, no objetamos nada, ya que el patrocinio de la defensa esU sujeta a 

la voluntad del asistido y por las obligaciones del mismo defensor de oficio. 

En el articulo 33 de ta citada ley, pensamos que existe cierta 

discrepancia respecto a lo Indicado por el articulo 516 del C6dlgo de Proced! 

mtentos Penales para el Distrito Federal, ya que este Clltlmo exceptOa de la 

obllgacl6n de que la excusa de tos defensores se haga saber a las partes, no 

especificando si tal dlsposlcl6n tncUlllbe al defensor de oficio o al particu

lar. 

En tales circunstancias, pensamos que se trata de cualquiera de 

las dos figuras mencionadas, ya que por raz6n profesional se debe dar conoci

miento a las partes y con mayor 1110tlvo al presunto Infractor, pues en determ! 

nado lllOllll!nto el afectado en su Intereses serla éste ClltlllO. 
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111. EL DEFENSOR DE OFICIO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCEDI

MIENTO PENAL MEXICANO. 

A. En la Averlguacl6n Previa. 

Antes de profundizar y delill1ltar la funcl6n o actividad funda111en

tal del Defensor de Oficio en la primera etapa del procedl11lento penal, es 111!. 

nester destacar en el presente apartado, la 11agnltud de la problellltlca que 

en uterla de defensa representa la averlguacl6n previa en el campo procesal, 

ya que sin lugar a dudas durante esta etapa el defensor debe cuestionar y te

ner presente que su desempeno se concreta a las siguientes posibilidades: 

quf, c6111o, cuando, d6nde y ante quien realiza su labor jurldlca en favor de 

los Intereses del asistido. 

La averlguacl6n previa es la primera fase del procedimientos pe

nal, por tanto se ha considerado prudente que desde ese lllOllll!nto surja necesa

rla11ente la actividad y asistencia tfcnlca-profeslonal del defensor; as! tra

tadistas COlllO el maestro Franco Sodl estima que "el periodo de la averlgua

cl6n previa, no forma parte del proceso penal judicial, puesto que sirve pre

cisamente para preparar el ejercicio de la accl6n penal, sin la cual no puede 

existir el procedimiento". (52) Corroborando en tal oplnl6il, la Importancia 

de la fase Indagatoria y reforzlndose en tal medida la necesidad de que desde 

(52) fil!· ill·' plg. 149. 
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esa etapa procedimental se haya dado ln~ervencl6n a la actividad de la defen-

sa. 

El. Ministerio PGbllco es el 6rgano encargado de ejercitar la ac

cl6n penal, actividad con la cual finaliza su funcl6n como autoridad, pero • 

prevlallll!llte 1 ello, debe reunir los requisitos necesarios para la comprob1-

cl6n de los elementos del tipo penal y la probable responsabll ldad penal del 

Indiciado. 

Ordlnarl-nte, para Iniciar la averlguacl6n previa, debemos CO.!!. 

ter con una "denuncia o querella", como requisito, para que el Ministerio PO

bllco que tenga conocimiento de un acontecimiento dellctuoso empiece su labor 

en la persecucl6n del delito, teniendo como actividades preponderantes la ln

vestlgacl6n de los hechos y posteriormente ejercitar la 1ccl6n penal. 

La actividad Investigadora, tiene como objetivo 11 obtencl6n de 

pruebas y la provls16n de las mismas para acreditar la existencia de una con

ducta delictiva que permite determinar qulfn es el o los supuestos responsa

bles del llfclto, apoy4ndose para ello en el auxilio de la Pollcla Judicial. 

En tal medida, una vez que se tienen los elementos necesarios 

que Integren la existencia material del delito y la 1trlbulbllld1d del mismo, 

el paso siguiente sera acudir ante el Organo Jurisdiccional para excitarlo a 

que aplique la ley al caso concreto con todas sus consecuencias legales. 

Dentro de esta primera etapa del procedimiento penal, se contem-
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pla la posibilidad de que Intervenga un defensor, mismo que orientara al lndl 

ciado sobre su sltuacl6n jurfdlca durante las subsecuentes etapas del procedl 

miento, hasta que se agote la Instancia y sea posible conseguir la absolucl6n 

de su defendido o por lo menos, solicitar la ~pllcacl6n de sanciones menos S! 

veras con argumentos eficaces. Los resultados obtenidos en la averlguacl6n 

previa servlrln como antecedente en las aportaciones probatorias posteriores 

dentro del proceso. 

La lntervencl6n del defensor de oficio en la averlguacl6n previa 

fuf reglamentada hace apr6xl1111damente poco mas de una clecada al Incluirla en 

el Clkllgo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pero esto no 

quiere decir que por prl111er1 vez en la historia modema del derecho a la de

fensa se goce de tal garantfa, ya que ésta exlstfa como tal desde el constltJ!. 

yente de 1917. 

Lo anterior, significaba que en la practica, hasta el momento de 

su regulacl6n en la legl slacl6n secundarla fué cuando se hizo efectl va la ac

tividad del defensor de oficio en esta etapa, pues a falta de una reglamenta

cl6n adjetiva desde el punto de vista legal s6lo se fundamentaba desde enton

ces en la Qlt1111a parte de la fraccl6n IX del articulo 20 Constitucional del 

ano de 1917, cuyo texto dlsponfa: 11 
••• el acusado podra nombrar defensor desde 

el momento que sea aprehendido y tendra derecho a que éste se halle presente 

en todos los actos del juicio; pero tendrl obl lgacl6n de hacerlo comparecer 

cuantas veces se neces 1 te". 

Asl, cuando se Iniciaba la actividad Investigadora del Mlnlste-
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rlo PQbllco por 111edlo de la denuncia o querella, no permttla que defensor Y 

defendido tuvieran claro conocimiento. de los hechos Imputados, puesto que con 

la actitud se vulneraba el derecho a la defensa y ocasionaba la prlvact6n 

Ilegal de la libertad del Indiciado. 

con el fin de evitar que el probable responsable quedara en esta

do de tndefenst6n, se t0111aron medidas legales que permitieran una •Jor apll

c1ci6n a la garantla constitucional anteriol'llll!nte senalada, enderezando las 

anOllllllas ocasionadas por las autoridades que Integran la averlguaci6n pre

via; asl de Igual •anera, dentro del C6dtgo de Procedl•lentos Penales para el 

Distrito Federal se adicton6 el articulo 134 bis, publicado en el Otario Ófl

clal de la Federact6n el 29 de Dlcletnbre de 1981, el cual en su p6M'1fo cuar

to, al existir una orden de detenct6n, establecla a la letra: • ••• Los dete

nidos desde el .-nto de su aprehensl6n, podr6n nOlllbrar abogado o persona de 

su confianza que se encargue de su defensa. A falta de uno u otro, el Minis

terio PObllco, le nOllbrar6 uno de oficio." 

En virtud de lo Indicado y a efecto de que la procuracl6n de jus

ticia se viera lllls apegada a los lineamientos mercados a partir de dicha i:-e

fon1111, la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal, se vl6 obli

gada a cumplir aproplad1111ente con su funcl6n al procurar que el probable res

ponsable tuviera la asistencia de un defensor de confianza y en caso de que 

no lo tuviere, la obligatoriedad de designarle uno de oficio. 

En tal virtud, el entonces Procurador de Justicia del Distrito 

Federal. Licenciado Agustfn Alanls Fuentes, en el ano de 1982, orden6 expedir 
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el siguiente Acuerdo: "Que las personas Involucradas en una averlguacl6n pre

via COllO presuntos responsables de un dell to, que no hagan uso del derecho cie 

nlllllbrar abogado o persona de su confianza que se encargue de su defensa sera 

aslStldo .Por un defensor de oficio, Licenciado en Derecho, pasante en derecho 

o ciudadano Incorporado a la partlclpacl6n ciudadana en la procuracl6n de JU,! 

tlcla que seran designados en cada caso por el Agente del Ministerio PObllco 

que conoce de la averlguacl6n previa". (53) 

Con dicho antecedente, el derecho a la defensa en nuestro pals 

ha cobrado •ayor auge y en las refomas 111'5 recientes se Incluyeron disposi

ciones a este respecto dentro de la Ley Adjetiva Penal, regla.ntando su fun

clon1111lento, ya que asf se cu1111>le con el precepto constitucional que lo cons!. 

gra COlllO garantfa constitucional de las de mayor Importancia entre las lndlv.!. 

duales que existen, pues la lnsercl6n de este derecho, hoy en dfa figura en 

otros tfmlnos, tanto en la noma suprema como en la adjetiva, respectlvuen

te en la siguiente fema: 

Confome al decreto de fecha 2 de Septle.bre de 1993, el cual re

foma el articulo 20 Constitucional, contempla el derecho a la defensa en sus 

fracciones IX y X, asf: 

"ARTICULO 20.- En todo proceso de orden penal, tendr6 el Inculpa

do las siguientes garantfas: 

(53) Acuerdo A/58/82, de la Procuradurla General de Justicia, 1982. 
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••• IX. Desde el Inicio lfe su proceso sera lnfon11do de los dere

chos que en su favor consigna esta Constltucl6n y tendra derecho a una defen

sa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su confianza. SI no quie

re o no puede nOlllbrar defensor, despufs de haber sido requerido para hacerlo, 

el juez le designara un defensor de oficio ••• 

••• X. las garantles previstas en las fracciones V, VII y IX tu

blfn seran observadas durante la averlguacl6n previa, ••• •. 

Obst!rvese que con este derecho, el defensor de oficio con Mejor 

claridad apoya su actividad a realizar y la de otras funciones que en •delan

te se detal11ran dur1nte esta fase lndagatorl1. 

Ahora, respecto al p8rrafo cuarto del articulo 134 bis del C6dl

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y confol'llll! 1 las refor

mas publicadas en el Diario Oficial del 10 de Enero de 1994, en el que se PI'! 

viene una obllgacl6n extraordinaria en la actividad Investigadora del Mlnlst!. 

rlo PQbllco, dispone a la letra: 

"ARTICULO 134 bis.-

••• los Indiciados, desde la averlguacl6n previa podrln nombrar 

abogado o persona de su confianza que se encargue de su defensa. A falta de 

uno u otro, el Ministerio PObl leo le nombrara uno de oficio." 

Pero la sltuacl6n que prevalecla antes de las reformas aludidas 
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no era del todo clara, puesto que aQn cu.ando ya se lnclula el 'derecho a la 11!. 
fenu dentro de ta primera etapa procedimental, resultaba que sti lnclusl6n s~ 

to fué· una medida meramente poli ti ca que no obedecla a un verdadero Imperati

vo constitucional y por ende carecla de apllcabll ldad. 

Asl pues, antes de tales reformas, la teglslacl6n procesal en su 

articulo 270 senalaba: 

"Art. 270. Antes de trasladar 11 presunto reo a la drcel pre

ventiva, se te tomaran sus generales y se le Identificara debidamente, haclé.!!, 

dote saber el derecho que tiene para nombrar defensor ••• •. 

En apariencia, este precepto se apegaba al ordenamiento supretnO, 

(ya que el numeral vigente no contempla el derecho de nombrar defensor) pero 

no precisaba adecuadamente en que conslstlrla la asistencia del defensor, ni 

mucho menos como se harla la aslgnaclOn del defensor de oficio, pues Incluso 

en la mayorlll de los casos, no obstante la existencia de este derecho, en mu

chos casos no se tomaba en conslderaclOn, sino hasta que el Imputado ya habla 

rendido su declaraclOn ministerial, sin dar margen al asesoramiento de un de

fensor. 

En este Órden de Ideas, dentro de la·averlguaclOn previa, cuando 

un sujeto ha sido legalmente aprehendido por la Poi lcla Judicial, ésta, rend! 

ra el debido Informe con anotaciones concretas de la detenclOn o diligencia 

practicada, haciendo saber al detenido al mismo tiempo. el derecho que tiene 

para nombrar defensor. 
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·consiguientemente, las autoridades se sujetaran a 11 regla del 

nombr1J11lento de defensor o persona de confianza que auxilie la defensa; 1de

l!lls, le darlo al Indiciado las facll ldades suficientes para que se comunique 

por vla telef6nlc1 con alguna persona de su familia o conocido y 1 falta de 

alguien que lo asiste, el Ministerio PGbllco tendrl 11 obllg1cl6n de nombrar 

un defensor de oficio que se encargue de su defensa, como lo preve el Articu

lo 134 bis del C6dlgo de Procedimientos Penales pera el Distrito Federal, ªP.! 

glndose 11 margen de lo asl establecido por el plrrafo cuarto de la fracción 

X del Articulo 20 Constitucional vigente. 

La obllgacl6n de nombrar defensor de oficio por el Mlnlsterlo P! 
bllco, resulta trascendente hoy _en dla, fundamentalniente pera el ciudadano de 

escasos r.ecursos, en donde la actuacl6n de defensor en la averlguacl6n previa 

se traduce en una funcl6n eficaz para la pronta procuracl6n de Justicie. 

En Iguales circunstancias, cuando el Indiciado sea aprehendido, 

no podrl ser obligado a declarar en su contra (en el mejor de los casos si no 

desea declarar no lo harl); ni mucho menos renunciara a tos derechos que con

sagra el dispositivo en comento, ya que se estarla restringiendo una garantla 

que deriva de un ordenamiento supremo que vulnerarla la legalidad del proced! 

1111ento. 

Amen de lo anterior, la lntervencl6n del defensor de oficio pue

de provocar la posibilidad de que no se llegue al ejercicio de la acclOn pe

nal, reflejando sus funciones una forma de colaboracl6n en la lnvestlgacl6n 

en la que se aportarlo datos que deslinden la responsabl lldad de una persona 
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o Incluso, que demuestren la existencia de una conducta dellctuosa que eviten 

un lnecesarlo ejercicio de accl6n penal. 

Esto significa, que en el 1110111ento de Integrar la lnvestlgacl6n, 

el defensor podr6 aportar las pruebas que existan en favor del Indiciado y P! 

dlr su desahogo, 111ls111as que se presentaran al lllOllll!nto de que el sujeto rinda 

su declaracl6n, para logr1r su posible libertad; aunque lnsl5tl1110s, en la 

prlctlca dlflcl1111111te se lleve a cabo, porque no olvldetnos que a quien COlllJl!

te juz'g1r de que si existe o no responsabilidad penal por parte del Indicia

do, lo es al 6rgano jurlsdlcclon1l. 

Ellpero, 11 hablar de pruebas, se acarre1n ciertos prob!Mas, de.!!. 

tro de los que fundat11e11talntente encontrllllOs la l11111reclsl6n para aportarlas, 

traducido en la lncertldUlllbre del lllOllll!nto exacto de su presentacl6n; la fonna 

de desahog1rse y el tipo de pruebas que se pueden ofrecer para su legal acep

tacl6n. Todo esto se desprende de la hlp6tesls Indicativa de que aOn cuando 

el Ministerio PObl leo no tiene 1111rcado un término en la lntegracl6n de la IV!. 

rlgu1cl6n prevl1, habiendo uno o varios detenidos, debe acelerar el proceso 

de resolver si realiza o no la conslgnacl6n. 

~te tal omlsl6n, pretendemos que en un senUdo de estricta leg.! 

lldad, la aportacl6n de probanzas en la averlguacl6n previa no solo debe pro

venir de los 6rganos encargados de la lnvestlgacl6n o del supuesto agraviado, 

sino ademas, por parte del .defensor, quien en apego a sus funciones en forma 

técnica y jurldlca, amen de tratar de que no se vulneren los derechos del Im

putado, cuando tenga posibilidades lnobjetables de evidencia probatoria, de-
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1111estre que la i11P11tacl6n es err6nea o que hay una inexacta apltcaci6n de la 

ley penal por parte del Ministerio PObltco, puesto que no se debe consentir 

la idea de que Aste servidor pQbltco en uso de sus facultades, c0111eta algOn 

acto injusto derivado ele su negltgencla, ignorancia o incluso de un illcito 

proceder. 

Consiguient-te, tales situaciones de facto, actualtzan 11 i• 

periosa necesidad de la intervenci6n del defensor en una etapa en donde apa

renteM11te no deberla haberlo, puesto que no se ha entablado 1111a verdadera 

controversia procesal que coloque al Ministerio PClbltco en 1111 plano ele ant19.2. 

ni- con la 1ctlvidad de la defensa, sin ellblrgo, dada su trascendencia. ti! 

bi6n debe estar regida la actividad del defensor bajo dete,.in1dos prtncipios 

y ciertos derechos en favor del defendido, conte1111lados en la fraccl6n 111 

del articulo 269 del C6digo de Procedl11lentos Penales y que 1 continu~cl6n se 

exponen en el siguiente orden: 

a) lrwediat-te que tenga conocl11lento de su aslgn1ct6n, deb! 
rl COllPlrecer en la averigu1cl6n previa para lllPOfl4!rSe del asunto. 

b) Sostener una pl6ttca previa con su defendido, .. rcando los 

ltne111ientos apropiados para el ejercicio del derecho de defensa, con el fin 

de 111nt-r una relaci6n flme y de confianza. 

Al respecto es necesario destacar la Importancia del secreto PI'!! 

feslonal, en virtud de que con los hethos confiados se tendrA una mejor pro

yeccl6n del asunto. 



121 

c) Estar presente en el momento en que el defendido rinda sil el!. 
claracl6n ante el Ministerio PQbllco o en su defecto ponerlo de conocimiento 

previo de no declarar si asl lo desea. 

d) Vlgllar que se les faciliten a él y al defendido, los datos 

necesarios que consten en el acta de la averlguacl6n previa para proveer una 

vls16n adecuada de la defensa. 

e) Presentar las pruebas que favorezcan a su defendido y sollc! 

tar el desahogo de las mises, para ubicar su sltuacl6n en cualquier lllOllll!nto. 

f) llollbrar, después de la declaracl6n, a los testigos que exis

tieren en f~vor del Indiciado. 

g) Solicitar a la brevedad posible en los casos en que proceda 

y con apego a h fraccl6n 1 del articulo zo Constitucional, la libertad prov! 

clonal del Indiciado. 

Es Importante que el defensor de oficio considere estrictamente 

esta lnovact6n beneficiosa, pues evitara que el Indiciado sea privado de su 

libertad en los lugares ordinarios de reclust6n o el traslado al reclusorio 

preventivo que corresponda, claro, siempre y cuando no se dejen de observar 

las diferentes reglas contenidas en el articulo 271 de la ley procesal vigen

te, referentes a la forma de gozar su libertad provisional bajo cauclOn y las 

condiciones del arraigo domlclllarlo a que estarla sujeto en esta 'fase lndag! 

torta y a las COftlParecenclas necesarias ante el juez competente que conozca 

.. ~" 
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del asunto. 

Vigilando también, que se le conceda el beneficio que otorga el 

articulo 133 bis del mismo ordenamiento, relativo a la libertad sin caucl6n 

alguna, cuando la pena de prlsl6n no exceda en su término medio aritmético áe 

tres anos y no se contemple dentro de los delitos graves. 

h) Asesorar al familiar del Indiciado o, en su caso, a la pers.!!. 

na de su confianza que haya designado para su defensa, cuando ninguno de lls

tos tenga conocimientos jurldlcos. 

Con lo anterior, se. lograra dar solidez a la estructura que sas

tendra el edificio jurldlco en que se basan las funciones o actividades del 

defensor y coadyuvara en la obtencl6n de resultados satisfactorios para el d!, 

sempeno de esta. 

Sin embargo, la actuacl6n del defensor de oficio, no s6lo debe 

fincar en una mejorla procedimental, en cuanto a las formas hechas, sino en 

una reglamentacl6n conjunta que, provocarla un Importante cllmax para la .lns

tltucl6n a lo largo del procedimiento penal. 
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B. En la lnstruccl6n. 

Antes de abordar la etapa de lnstruccl6n, es Indispensable hacer 

lncapU! en la actividad que realizo el Mlnlst~rlo Pllbltco, pues en esta fase 

procedl•ntal, se estarla en el supuesto de que se ejerclt6 la accU!n penal y 

por consiguiente, el hecho probable.nte deltctuoso se hara del conocimiento 

del Organo .Jurtsdlcclonal, para que fste a su vez, se encargue de aplicar la 

ley al caso concreto del que se trate. Esto da lugar a que se Inicie la fase 

procesal conocida ca.> lnstruccl6n. 

Dentro de ella se verificara la efectividad de la lnvestlgacl6n 

realizada por el Ministerio Pllbllco, b15ada en la recopllacl6n ele pruebas que 

se ajusten a las normas procesales. 

La lnstruccl6n es, en pocas palabras el punto clave para escla~ 

cer la verdad ele los hechos, de tal forma que al buscar pruebas y recabar In

dicios se pó(ira establecer la lnculpabl lldad o culpabll ldad del probable res

ponsable. 

La autoridad judicial a partir del ejercicio de la accl6n penal, 

sera la encargada de senalar en la lledlda de sus facultades la 1111nera en que 

debera desarrollarse la contlnuacl6n del procedl11lento, claro esta que guiado 

fundamentalmente por la obligatoriedad de desentranar la verdad hlst6rlca de 

los hechos puestos a su conslderacl6n y en presencia de las partes Involucra

das. 
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En tales condiciones, el J~ez Penal al tener conocimiento de una 

causa, poseer&. las mas amplias facultades para conocer del hechO antljurldl

co, asl como fijar su JurlsdlcclOn aplicando la norma exacta, pero principal-, 

11ente vinculara a las partes (Ministerio P6bllco, lncul111do y el defensor) 11 

poder jurisdiccional que posee. 

Una vez realizada la conslgnacl6n, la prl11era dlllgencl1 de tri!. 

cendencla realizada por el Organo Jurisdiccional lo constituye-la declar1cllln 

preparatoria del lndlcladci, por lo que avoc6ndonos al orden•lento Constitu

cional, tenMOs que deben satisfacerse ciertas obl lgaclones, destae1ndo par• 

los efectos de este trabajo, aquella que deten1ln1 que el defMlsor de oftclo 

o persona de c·onflanz1 del 11111utado, obllg1torl-nte debe estar presente de.! 

de el acto en que el sujeto hacé su aparlcl6n en el local del Juzgado, a efes_ 

to de dejar constancia de que desde 11 prl11111r1 1ctuacl6n Judicial el defensor 

tiene conocl111lento de la causa Integrada apenas con la averlguacl6n previa y 

el pliego de 11 pretensl6n punitiva. 

Es por ello, que al rendirse la declaracl6n preparatoria, el de

fensor vlgl11r6 que el Juez CUlllPla con las siguientes obligaciones: 

a) Dar 1 conocer al Indiciado el nOlllbre del denunciante o quere

llante, esl c~ de los que deponen en su contra. 

b) Describirle el delito que se le Imputa, deten1lnando las ate

nuantes o agravantes senaladas argumentando la existencia de pruebas y el PI"!. 

cepto penal que clasifica el delito de conducta delictiva. 
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c) En todo acto se le permltirl el acceso a las constancias, P! 

ra que junto con su defensor puedan preparar una defensa satl sfactoru. 

C11111plld1s las anteriores obllgac~ones, se pennltlrl que el con

signado rinda su declaracl6n preparatoria, excepto en el caso de que no qui

siera hacerlo. 

Es entonces cuando el defensor, c- conocedor de las garantlas 

constitucionales de que goza su representado, podrl solicitar de nueva cuen

ta, cuando no haya sido posible durante la averlguacl6n previa, su libertad 

provisional bajo cauct6n, ofrecer las pruebas conducentes a delnostrar su Ino

cencia, asl c- las ofrecidas y no desahogadas en la etapa Indagatoria o las 

clrcunstanclls atenuantes aplicables al caso concreto, etcl!tera. 

Desde el punto de vista de un mejor desl!lllP8fto de la funcl6n de

fensiva, serla deseable que el mismo sujeto encargado de la defensa en la IV!!. 

rlguacl6n previa, sea el que lo asesore en las siguientes etapas del procedl

•lento, con el prop6slto de que quien ya ha conocido Inicialmente del asunto, 

con conocimiento de causa pueda llevar a cilio su labor con 1111yor eficacia y 

no se tenga que estar perdiendo tleaipo en que cada defensor tenga que entera.!: 

se del asunto, entorpeciendo la eficacia de su labor, lo cual no sucederla de 

ser el mismo que conocl6 el asunto desde la etapa de la lnvesttgacl6n. 

Sin embargo, reflrll!ndonos al momento en que Interviene el defe!!_ 

sor, advertimos que la segunda parte del primer plrrafo del articulo 290 del 

C6dlgo Procesal Penal no debe Interpretarse como la admisl6n de un previo es-
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tado de lndefensl6n, sino como la poslbll.ldad de que el sujetó quisiera ca111-

blar de defensor ante la premisa de que el anterior no le haya Inspirado con

fianza o bien, debido a que por la premura de la lnvestlgacl6n y la conslgna

cl6n, no se logr6 contar con los servicios del defensor de su confianza Y CCJ!!. 

secuent-nte, en el momento de su declaracl6n preparatoria se hace efectiva· 

dicha garantla en toda su extencl6n. 

Es l111pOrtante la regulacl6n de la actividad del defensor desde 

antes de la conslgnacl6n, puesto que el Indiciado tiene derecho a ser asisti

do por un defensor en la declaracl6n preparatoria y asl puede resultar de •

yor eficacia la defensa debido al conoé1111ento previo del hecho 'I a la segur! 

dad de una c01111nlcacl6n 1116s estrecha entre defensor e Indiciado. Se obse"a 

que en la praxis, los defensores de oficio adscritos a los Juzgados Penales, 

por lo regular se reservan el derecho de hacer preguntas a los Indiciados 'I 

una causa fund1111ental de el lo podrla ser que no han tenido el tlMpO sufi

ciente para examinar el asunto con debido detenimiento, puesto que generallll!!!. 

te se enteran del hecho al momento de la misma diligencia de declaracl6n pre

paratoria, aunque no desconocemos que tambl6n pudiera ser por Ignorancia o a

patla de un cargo que no les proporciona los slflclentes Incentivos, sobre t~ 

do econlllllcos que traen COlllO resultado la prestacl6n de un 11111 se"lclo para 

el asistido. 

Por tal motivo, es de suma l111pOrtancla que el defensor este pre

sente y constate que dentro de las prlmera.s 48 horas siguientes en que el In

diciado esta a dlsposlc16n del Juez, se le tome su declaracU!n preparatoria, 

bajo los lineamientos antes expuestos. 
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Otra obllgaclOn fundamental -del defensor radica en vigilar el 

exacto cumplimiento de lo establecido por el articulo 19 de nuestra Carta Ma,a 

na, que a la letra dice: 

"ARTICULO 19. Ninguna detenclOn ante autoridad judicial podra · 

exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el Indiciado sea 

puesto a su dlsposlclOn, sin que se justifique con un auto de formal prl

slOn ... ". 

Aqul queda asentada la obllgaclOn que tiene el Juzgador para re

solver en forma provisional, la sltuaclOn jurldlca del Imputado, dentro del 

plazo constitucional de 72 horas. contadas a partir de que el sujeto es puesto 

a su dlsposlclOn. 

SI se decretare el procesamiento del Imputado, la Inicial y mas 

apremiante actividad del Organo de defensa radicara en las medidas legales 

que puede tomar frente a tal resoluclOn, aunque claro, ello dependera de que 

tenga elementos veraces y suficientes para pretender lo contrario, pues no S! 

ria ético que a sabiendas de que la resoluclOn esta apegada a derecho, la. Im

pugnara con pretendidos efectos retardatorios o con la esperanza de que en I

legal contubernio con algOn conocido en la diversa Instancia o juicio, logre 

la revocaclOn de la resoluc!On original. 

En el auto que determina el formal procesamiento del Indiciado, 

el Juez resuelve en forma provisional la hipOtesls delictiva que considera 

acreditada y por lo cual se segul ra el proceso, correspondiendo al defensor 
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la obllgacl6n de vigilar que en el mismo se cumplan los requisitos previstos 

por el articulo 297 del C6dlgo de Procedimientos Penales para el Distrito Fe

deral que al respecto senala: 

"ARTICULO 297. Todo auto de formál prlsl6n deber6 reunir lo.s si
guientes requisitos: 

1. se dictara dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir 

de que el Indiciado sea puesto a dlsposlcl6n de la autoridad judicial; 

11. Que se le haya tomado la declaracl6n preparatoria al lnculp! 

do en los términos de ley, o bien, conste en el expediente que se neg6 a emi

tirla; 

111. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten 

los elementos del tipo penal del delito por el cual deba seguirse el proceso; 

IV. Que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad; 

v. Que no esté acreditada alguna causa de licitud; 

VI. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que hagan pro

bable la responsabl lldad del Indiciado, y 

VII. Los nombres y firmas del juez que dicte la resolucl6n y de 

el secretarlo que la autorice ••• ". 

Anal Izando los elementos que figuran en el auto de plazo constlt)! 

clona!, el defensor debe tener una clara ublcacl6n de ellos, m6xlme de que si 

es convincente para la defensa, hacer uso del beneficio que otorga la mis-
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ma dlsposlclOn, referente a la solicitud del Indiciado o del defensor para a~ 

pilar dicho plazo por otras setenta y dos horas a efecto de aportar y desaho

gar pruebas con estima de que el juez resuelva en mejorla la sltuaclOn jurld! 

ca del defendido y asl cumplir con su cometido Y. hacer lo posible por desvir

tuar el cuerpo del delito o la probable responsabtl !dad del Imputado, pues al 

ser 4!stos la esencia por el que se orlglnO el enjuiciamiento penal, la tarea 

de la defensa se basa en la aportaclOn de pruebas que desvinculen al defendi

do del lllclto a que se refiere la descrlpclOn de los elementos del tipo pe

nal en que se apoya el Ministerio PQbllco para la lmputaclOn que ha hecho re!_ 

pecto al supuesto agente activo. 

Ahora bien, el denominado auto de sujeclOn a proceso, motiva la 

resoluclOn del Juez, cuando el delito acreditado tiene prevista una sanclOn 

no corporal o alternativa. 

Por auto de formal prlslOn se entiende a la declaracl6n en la 

que el Organo jurisdiccional considera abierto el proceso, al considerar que 

existen motivos suficientes para considerar la existencia de un lllclto y la 

partlclpacl6n del consignado en este, que se sujeta a la acclOn penal en que 

se funda el Ministerio Pabllco y como consecuencia, brinda a las partes la 

oportunidad de ofrecer pruebas dentro del t4!rmlno fijado p0r la ley. 



130 

c. En el Juicio. 

Durante el procedimiento penal. hemos visto la actuacl6n del de

fensor y el Inculpado equiparada con la funcl6n que realiza el Ministerio PO

bllco, ambas sujetas a la jurlsdlccl6n del Juez Penal, ahora, si de tal rela'

cl6n jurldlca se pretende buscar la verdad de un hecho que presuntivamente es 

antljurldlco y en nuestra lnvestlgacl6n se ha previsto que la defensorla de 

oficio desempene un buen papel en su cometido durante la averlguacl6n previa 

y la lnstruccl6n, de éstas, se desprende un conjunto de estimaciones legales 

y concretas que han sido valorizada~ por el 6rgano jurisdiccional, con objeto 

de obtener un conocimiento certero de que si el hecho dellctuoso en trato, es 

punible o no. 

En tal orden de Ideas y a efecto de dar continuidad al pr()!:eso 

penal, tenemos, que la antesala para la comprobacl6n de los elementos del ti

po penal y como Qltlmo paso del procedlmfento penal, al Juicio. 

En torno a lo Indicado, el maestro Gonzalez Bustamante, nos Indi

ca que "el juicio comprende actos de acusacl6n, actos de defensa y actos de 

declsl6n. Aquellos corresponden al Ministerio PQbllco como titular que es de 

la accl6n penal. A la defensa Incumbe Impugnar los términos de la lnculpa

cl6n, llevando al Animo del Tribunal la Improcedencia en aceptarlos. En cuan

to al Juez, le compete exclusivamente la mlsl6n de juzgar". (54) 

(54) ~· cit •• pa •• 215. 
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En esa virtud, observamos que la Intervención del defensor de 

oficio en esta etapa, comienza propiamente con los denominados actos prepara

torios del juicio; es decir, la formal acusación que hace el Ministerio PQbl!. 

co al procesado, por conducto de sus conclusiones y las que también aporta la 

defensa para cumplir con lo establecido por el articulo 315 del Código _de Pr.Q. 

cedlmlentos Penales para el Distrito Federal. 

Por lo que cabe a la exposición de las conclusiones del Ministe

rio PObllco, ordinariamente se maneja que estas sean Acusatorias o No Acusat.Q. 

rlas; listas Qltlmas en reducidas ocasiones se presentan en la pr6ctlca, ya 

que para su fonnulaclón deben estar estrictamente motivadas y fundadas en su 

contenido, en razón de que al concluirse de esa forma, se prestan malas lnte.r. 

pretaclones en el sentido de que la acción penal ejercitada se tornarla con

tradictoria. 

Las que normalmente formulan el Ministerio P6bllco son las Acus1 

tortas, en virtud de que principalmente, esta cumpliendo con la tarea princi

pal de su representación, por supuesto en ellas, razonada y jurldlcamente ex

pone los elementos que utl llzó para llegar a la lnstrucclón, apoy6ndose para 

seftalar los hechos dellctuosos por los que acusa y en general solicitar la 

aplicación de sanciones previstas en el tipo penal que para cada caso concre

to existen. 

En relación a las conclusiones por parte de la defensa, rlguros1 

mente para su exposición debe percatar que exista como antecedente que las 

planteadas por el Ministerio PQbllco sean Acusatorias, pues en caso contra-
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rlo, resultarla Inoficioso que se solicite la Inculpabilidad de alguien que 

no ha sido acusado. 

Empero, en caso de que deba fonnularlas, expresar3 con preclsl6n 

una breve narracl6n de los hechos acontecidos y una aflnnacl6n concreta de si 

se acreditaron o no los elementos del tipo y la responsabilidad penal, pues 

en todo caso, corresponde la petlcl6n de que se absuelva al defendido o se le 

aplique la pena mlnl1111 que 111erezca. 

AslmlsllO, para que el defensor de oficio •ntenga un buen papel 

en el desempeno de su funcl6n las conclusiones debe presentarlas en legal, 

tiempo y· forma, para no hacerse acreedor a una sancl6n alternativa Impuesta a 

juicio del Juez, tal como lo prevelÍ el articulo 318 del C6dlgo de Procedlmle!!. 

tos Penales para el Distrito Federal. Y aunque dicho n&a!ral subsana dicha 

omisión, consintiendo que se tendr4n por fonnuladas las de Inculpabilidad, la 

misión rectora de aquél es el apego a la confianza que se le deposita respec

to al seguimiento del juicio. 

Las conclusiones de la defensa sólo deben de ser por escrito, 

aunque talllbll!n se pueden sostener en fonaa verbal, es decir, no estan sujetas 

a nlngQn fonnullsmo, alternativas que son contet11pladas en el precepto legal 

antes Invocado. 

Presentadas las conclusiones, el Juez cita a las partes para la 

Audiencia final o llamada de 'vista', (como lo expresa el artfculo 325 de la 

materia procesal l en la cual por regla general las partes manifiestan no re· 
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tractarse de las que han planteado. 

Concluido este acto, el Juez declara visto el proceso y dlspon

dr.1 para pronunciar Sentencia definitiva, dentro de los diez dlas siguientes 

a la llamada 'vista'. 

Expuesto lo anterior, pasaremos a un an4l!sls breve de la parte 

final m4s Importante del Juicio: La Sentencia. 

Aunque en la Sentencia, lo Onlco que ocupa al defensor de ofi

cio, es darse por notificado personalmente de la misma para que surta sus CO.!!. 

secuencias legales, notablemente su Intervención sólo se constrlne a la expeE_ 

tatlva del veredicto del juzgador, pues tanto el defensor y acusado, como el 

Ministerio PObllco al estar Inconformes de este, los habilita a Impugnarlo~ 

dlante el Recursl) de Apelación. 

Por otra parte, no sin antes concluir el presente apartado, def.!. 

ni remos a la Sentencia Penal, respondiendo en principio que se trata de una 

resolución judicial que pone fin a una contienda o l ltlglo. As! también, es 

considerada como el momento crucial de la actividad jurisdiccional que pone 

fin a la Instancia. 

Sin embargo, a pesar de las anteriores aportaciones y debido a 

que en la doctrina jurldlca no encontramos un concepto que reuna los elemen

tos necesarios que describan a la misma, cuando menos por nuestra parte expo.!!. 

dremos la siguiente: 
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Es una resoluci6n judicial qu.e se proyecta en determinar si un 

hecho considerado antijurldlco, se adecua a las normas punibles prestableci

das, mediante un Juicio en el que se aportan los elementos necesarios que sir

ven para obtener la verdad hlst6rica del 11 fclto, concluyendo si existe o no 

culpabl lldad del acusado, aunque se haya cometido la lnfraccU!n. 
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D. En Segunda lnstdncla. 

De la actividad del defensor de oficio durante el procedimiento 

penal y la relacl6n ·que tiene con el Inculpado. se desprende un conjunto de 

1ctos y funciones que contribuyen al esclarecimiento de la verdad de un. deli

to penal; sobresaliendo entre ellos y principalmente la linputacl6n que reall

z1 el Ministerio PObllco por conducto del ejercicio de la accl6n penal o con

slgnacl6n del sujeto a quien presuntivamente se le atribuye la conducta llfc! 

ta. 

De tal manera, que las partes Intervinientes de dicho enjulcla

•lento, originan la relacl6n procesal que ligada a la jurlsdlccl6n del Juez 

Penal, se obtiene la respuesta jurldlca del caso particular que conozca. 

Consecuentemente y de tales circunstancias, puede suceder que el 

Juez de Prl111era Instancia se equivoque en sus Interpretaciones y no resuelva 

con apego a la dlsposlcl6n jurldlca, rebasando la esfera de equidad entre las 

partes o tllllbU!n, extra! Imitar su jurlsdlccl6n respecto a los principios reg.!!. 

!adores del tipo penal del que se trate. 

Por lo anterior, no queremos decir que el Juez Penal carece de 

capacidad suficiente para declarar el derecho, sino que en ciertos casos, no 

siempre las partes y sujetos coadyuvantes Intervinientes en el procedimiento, 

obtienen los Intereses jurldlcos que Intentan prevalecer en el mismo. 

Traduciéndose entonces, a que haya Inconformidad por la parte 
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que no obtuvo las satisfacciones o fines. deseados en el resultado de Ja sen

tenc 1 a pena J. 

En tal virtud, la ley adjetiva responde en forma enunciativa que 

una vez agotada Ja primera Instancia y que de por medio exista desacuerdo con 

su resolucl6n, se puede Impugnar mediante el Recurso de Apelacl6n ante dicha 

autoridad y del que Ja sala penal correspondiente, al poseer las mas ampllas 

facultades para confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada por el 

A-quo o Juez Penal, pronunciara sobre el mismo asunto otra nueva resolucl6n. 

En dicho recurso, advertimos en principio, que no prevalece .un 

procedimiento similar al que ha concluido, sino que aquél reviste en cuestio

nar un segundo estudio sobre uno o varios puntos que se dejaron de valorar en 

el dictamen primario con aspectos y circunstancias Invalidadas por el Dere

cho. 

As!, para mayor comprensl6n· del presente objetivo, referimos que 

el recurso de apelacl6n es considerado como un recurso ordinario', con efecto 

devolutivo, en el cual un Tribunal de Segunda Instancia, confirma, revoca o 

modifica una resolucl6n Impugnada o de que estudie Ja legalidad de Ja ml~ma. 

Por su parte, el maestro Colln sanchez en torno al tema que nos 

ocupa, senala que "es un medio de lmpugnacl6n ordinario a través del cual el 

Ministerio PQbllco, el procesado, acusado o sentenciado, y el ofendido, mani

fiestan su Inconformidad con la resolucl6n judicial que se le ha dado a cono

cer, originando con ello que un tribunal distinto y de superior jerarqula, 
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previo estudio de lo que se consideran agravios, dicte una nueva resolución 

judicial". (SS) 

Ahora, a efecto de no desaperclbl~ la misión principal del defen

sor de oficio, por lo que respecta en esta Segunda Instancia, ubicaremos su 

desempeno y efectividad con rigor, unidas a la relación que persiste con el 

sentenciado, no sin antes establecer quién de las partes posee la aptitud pa

ra acudir a esta Instancia. 

En tal virtud, tenemos que el articulo 417 del Código de Procedi

mientos Penales para el Distrito Federal, profesa: 

"ARTICULO 417. Tendran derecho a apelar: 

1. El Ministerio PObllco; 

ll. El acusado y su defensor; 

lll. El ofendido o sus legltlmos representantes, cuando aquél o 

éstos coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta". 

Basandonos en este precepto, concretamente la fracción !I., el 

acusado y se defensor tienen derecho de manifestar su Inconformidad ante el 

Juez de Primera Instancia, ya sea en forma verbal en el momento de que se no

tifique la sentencia o por escrito dentro del término de cinco dlas, a partir 

(55) Q.1!. E!!.·. pa9• 491. 
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de concluida la notlflcacl6n: aspectos que son previstos por el articulo 416 

de 1 a 1 ey en comento. 

Sin embargo, siendo que la obligatoriedad del defensor es la de 

estar presente en este diligencia, en la practica, la primera persona a quien 

se le notifica la resolución lo es al acusado, tambU!n bastara que manifieste 

su Inconformidad, para que se tenga por Interpuesta la Apelllcl6n y asl obli

gar al Juez de que la admita, si fuera procedente, sin substantacl6n alguna 

por no poseer COftlpetencla para resolver sobre su tramitación. 

Aunque Insistimos, lo Ideal es que el defensor esté pre~ente en 

el acto de la notlflcacl6n, para cumplir con las formalidades del procedlmle!!. 

to, asentando por escrito y firmando en foja adherida al expediente de su co

nocimiento, con objeto de dar celeridad en el envio del test111enlo o de los 

autos originales al· Tribunal de Alzada competente, puesto que dlflcll11ente se 

cumple con el plazo senalado en el segundo parrafo del artlc11lo 422 del Códi

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que al efecto obliga a 

el Juez sobre la renilsl6n de la causa dentro del término de cinco dlas. 

Posteriormente, el Tribunal de mayor jerarqula o la Sala Penal 

competente reclblra las constancias que Integren el testimonio de apelación, 

aceptando y confirmando en su caso, el grado de cal lflcacl6n hecha por el 

Juez Inferior que admltio' el recurso. 

La competencia del Tribunal de Alzada se encuentra regulada en 

la fracción 1, del articulo 46-bls de la Ley Org!nlca de los Tribunales de 

__ .i 
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Justicia del Fuero Com<in del Distrito Federal y a la letra dice: 

"Art. 46-bls. Las salas sexta a novena, en los asuntos de los 

juzgados de su adscrlpclOn, conoceran: 

1. De las apelaciones y denegadas apelaciones que les correspo.!!. 

dan y que se Interpongan en contra de las detennlnaclones dictadas por los 

jueces del orden penal del Distrito Incluyéndose las detennlnaclones relati

vas a Incidentes civiles que surjan en los procesos; ••• ". 

En tal medida, como la actividad preponderante del defensor en 

las diferentes fases de la segunda Instancia, obedece al claro conocimiento 

de los posibles perjuicios ocasionados al sentenciado en la primera Instan

cia, proveer! ante todo, que la Sala correspondiente dicte auto de radlcaclOn 

de la apelaclOn en turno, orden4ndose en el acto citar a las partes para la 

vista; es decir, la Audiencia que se lleve a cabo e_n esta Instancia y la fe

cha en que tendr3 verlflcatlvo o dentro de los quince dlas siguientes a la n.Q. 

tlflcaclOn de la vista. 

Asimismo, se le hará saber al acusado de nueva cuenta, el dere

cho que tiene para sena lar el nombre de la persona que 10· va a defender, sle.!!. 

do por dlsposlclOn de ley y fundamento del presente an31lsls el defensor de 

oficio adscrito a la Sala Penal. 

Reiterando por nuestra cuenta, que el defensor de oficio conoce

dor de la causa principal, también debe seguir desempenando su actividad en 
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la presente Instancia, ya que ademAs de _estar capacitado para ello, sabr6 con 

mejor exactitud los posibles perjuicios que haya ocasionado la primera resol!!_ 

clón. 

Sin etllbargo, la administración que rige la actual Coordinación· 

Jurfdlca, dispone lo contrario, ya que los defensores de oficio de dicha ads

cripción, ser4n conocedores del Recurso de Alzada' 

Volviendo al c0111etldo a realizar por el defensor, éste al ser e!!_ 

terado del nuevo asunto o el toca Integrado, aceptara nuevamente el cargo de 

su nombrulento, Insertando en las constancias su protesta del fiel y leal 

cumplimiento de la defensa que lo obliga a una debida formalidad en el desem

peno de sus funciones. 

El anU lsls profundo que realiza el defensor sobre la causa prl!!. 

clpal, significa la parte esencial de esta segunda Instancia, ya que en base 

a el lo, abundara sobre los aspectos fundamentales en la expresión de agravios 

que pretenda hacer valer, siendo en la especie, el o los preceptos legales 

violados y los conceptos de violación que hayan causado al sentenciado, mis

mos que confonwe al articulo 415 del Código de la materia se pueden expresar 

en el momento de Interponer el recurso o en la fecha senalada para la vista; 

Incluso en la practica, se observa que pueden ser presentados momentos antes 

de que Inicie la celebración de la Audiencia. 

Por tal razón, es importante remarcar que el defensor de oficio 

que ha conocido de la causa principal, lo siga siendo en esta instancia, por-
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que de tal manera facll Ita la expresl6n de agravios en el momento mismo de l,!l 

terponerse la apelacl6n y en todo caso gozará del tiempo necesario para enri

quecerlos o modificarlos hasta antes de la vista. 

La expresl6n de agravios fundada en los preceptos legales .viola

dos, significa que la defensa hara notar en el respectivo capitulo de sus a

gravios, la lnvocacl6n de preceptos tanto adjetivos, como sustantivos que se 

omitieron o dejaron de aplicarse respecto al caso concreto estimado en el se

gundo debate. 

Referente al capitulo de los concepto de vlolacl6n, prlnclpalme!l 

te se entiende, que el objetivo por llevar a cabo lo es el ataque sobre Jos 

fundamentos legales que mantienen firme el fallo Impugnado. 

Conslderatlvo es lo anterior para el defensor, debido a que las 

actividades a realizar en esta Instancia, se desprende tambl4!n el beneficio o 

aptitud que goza el acusado, para ofrecer pruebas, las cuales deben ser dis

tintas a las ofrecidas y desahogadas en el Juicio principal, mismas que se 

presentaran en el acto en que se cita para la vista o dentro de los tres 

dlas, posteriores a su notlflcacl6n. A este respecto, el articulo 428 del e~ 

digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dispone que la Sala 

al dla siguiente de que se presenten nuevas probanzas, decidirá si son admlt.!. 

das o no, desahogando dentro de los cinco dlas siguientes las que asl lo ame

riten. 

Para efectos de la defensa, pensamos que dicho medio es fundame!l 
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tal y prioritario para el sentenciado y .obl lgatorlo para el defensor de ofi

cio, pues de tal forma respondera a los fines de su cometido. 

Establecidas las anteriores el rcunstanclas y actos preparativos 

para la audiencia de vlSta, en ella acudlrA el defensor de oficio y el acusa

do, el Ministerio P6bllco si fuere posible u optativo para él, el Secretarlo 

de Acuerdos de la Sala y la presencia de dos por lo menos, de los tres Magis

trados que Integran la Sala. Posteriormente, el Secretarlo presldlrA a rela

cionar y concretizar sobre los aspectos Iniciales e Importantes que dieron !!!! 

tlvo al Recurso de Apelacl6n, concediendo a las partes el uso de la palabra 

en cuyo caso la defensa lo hara en primer término, con el exclusivo objeto de 

ratificar la exposlcl6n de sus agravios o a su vez manifestar alguna omls16n 

subsistente de los 111lsmos. De Igual manera, las demas partes, tendrAn oport.!!_ 

nldad de dar a conocer lo que a su Interés convenga y hecho lo anterior, en 

el toca respectivo se agregara que ha sido declarado visto el recurso, dAndo

se por cerrada la Audiencia para que el Tribunal quede en aptitud de pronun

ciar el fallo a mb tardar dentro de los diez dlas siguientes. 

Cabe mencionar que la Sala al pronunciar sentencia, oficiosamen

te considera dos peculiaridades beneflcas para el acusado apelante; siendo la 

primera de ellas, el de suplir la deficiencia de los agravios expresados o de 

que Incluso, si estos no se expusieren, el Tribunal con sll!lple hecho de tener 

conocimiento de la apelación, tomar4 en cuenta los posibles perjuicios que se 

ocasionen, ya que una de sus principales facultades concierne en realizar un 

segundo estudio- de la resolución Impugnada. La segunda de ellas, consiste en 

que el veredicto no agravara la situación del acusado respecto a la pena lm-
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puesta por el Juez de Primera Instancia. 

Sin embargo, en el mejor de los casos el defensor de oficio no 

debe pennltlr el suplir de la deficiencia de los agravioso ya que su capaci

dad tj!cnlca y jurldlca se tornarla Ineficaz e Inoperable. 

En los efectos que produce la resolucl6n de segunda Instancia, 

·figuran el de confll'lllllr, modificar o revotar la resolucl6n Impugnada; en el 

primer caso, pone fin a la Instancia y es considerada la primera resolucl6n 

com sentencia ejecutoriada, lo que ocasiona la etapa de ejecucl6n, es decir, 

el Juez de prl111era Instancia queda facultado para realizar las gestiones nec! 

sartas de trasladar al condenado en el lugar donde cU1!!pllra su pena. 

Para el caso de que el fallo ordene 11111dlflcar la sentencia de 

primer grado, el sentenciado gozara en fol'lllll relativa de los derechos y bene

ficios que logre obtener, pues si de ellos se desprende el que alcance su li

bertad causlonal, el defensor de oficio se encargara de solicitarla y requls! 

· tarla confol'llll! lo disponen la fraccl6n 1 del Articulo 20 Constitucional y ar

tfculos 556 y 557 del C6dlgo de Procedl111lentos Penales para el Distrito fede

ral. 

Y por Oltlmo, si la resoluclOn de primera Instancia es revocada, 

absolviendo al acusado, se termina el procedimiento y da lugar de que los he

chos figuren como cosa juzgada, conslder!ndose al sentenciado como Inocente 

de la lmputaclOn y cargos que el Ministerio PObllco le atribula. 
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Hemos examinado las mas sob~sallentes actividades que aborda el 

defensor de oficio durante el presente Recurso de Alzada; sin embargo, a efe,!O 

to de observar que la defensa se ha guiado por buen desenvol vlmlento, también 

dentro de la secuela del proceso penal y como principio b6slco de su cometi

do, o sea, "el de agotar todos los medios 1 (citos. a su alcance, para lograr 

una adecuada defensa", confonne al articulo 418 del C6dlgo Procesal, puede 1!!! 

pugnar las siguientes resoluciones judiciales: 

"ARTICULO 418.- Son apelables: 

1. Las sentencias definitivas, hechas excepcl6n de las que se 

pronuncien en los procesos sumarlos; 

11. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurlsdlc

cl6n o CCJlll>etencla; de los que mandan suspender o continuar la lnstruccl6n; 

el de ratlftcacl6n de la detencl6n, el de formal prlsl6n o de sujecl6n a pro

ceso o el que los ntegue; el que conceda o niegue 1 a libertad; 

111. Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de 

las causas que extinguen la accl6n penal; los que declaran no ha6er delito 

que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulacl6n, o los que decreten 

la separacl6n de los procesos, y 

IV. Todos aquellos en que éste c6dlgo conceda expresa111ente el 

recurso•. 
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E. En el Alnplro. 

El precedente Inciso, ocupa también las metas y principios que 

efectOa su lntervencl6n el defensor de oficio durante la Segunda Instancia, 

misma que finaliza en funcleit al efecto jurfdlco que se defina, (conflnur, 

l!IOdl ficar o revocar la senhllcla penal l el cual trascenderl 11 pronunciarse 

el segundo veredicto. Sin -.,.go, en r1z6n de encauzar el fondo del presen

te estudio, metodol6glc-nte concierne partir de 11 hlp6tesls de que el SUP.! 

rlor jerarqulco ha confll'lllado la sentencia dictada en prl11er1 lnst1ncl1, y 11 

que 1 su vez refleje la sltuacl6n jurldlca del sentenciado, puesto que 1que

l11 es considerada COllO ejecutoriada. 

Pese 1 ello y al ser objeto principal del servidor p(ibllco ut1-

llz1r los medios legales existenciales para desempefter une adecuada defensa, 

por no haberse obtenido mejores beneficios en las lnt1ncl1s ye vistas, 1 mer

ced del reglmen jurldlco que nos rige a los mexicanos, 10n resta la posibili

dad de peticionar o plantear un Juicio de Garantlas o 11eJor conocido por Jui

cio de Allparo. Lo anterior, obedece al estricto apego del urca constitucio

nal, pues de ahl encontra1110s sus relees, el acusado o sentenciado en el 11eJor 

de los casos, puede hacer efectivas las garantlas Individuales que hayan vul

nerado sus Intereses particulares en ambas resoluciones Judiciales ya mencio

nadas. 

En tales sentidos, advertlble es que su naturaleza jurldlca re

dunda en la mayorla de las diversidades disciplinas del Derecho en general 

cuando se vean afectadas las garantlas que consagra la propia Constltucl6n ~ 
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neral, empero si nos auxll iamos bajo ciertas referencias slnOptlcas, cobra 

auge COlllO medio Qtll que es por su procedencia al posibilitarse la libertad 

de 1 condenado. 

En atenclOn a su deflnlclOn y debido a que su esencia trasciende 

a11pl lamente por su superioridad jer6rqulca, en tél'llllnos generales se describe 

COR> llledlo jurldlco de lmpugnaclOn contra actos de autoridad que violen una 

garantla constitucional, por conducto de estricto control de legalidad en que 

se pueda ver afectada la esfera jurldlca del quejoso. 

A este respecto, los maestros Rafael De Pina y José Castl llo L.! 

rranaga lo definen como "una lnstl tuclOn procesal que tiene por objeto la PI'!!. 

tecclOn, enc0111endada a los Organos de la jurl sdlcclOn federal, y a las loca

les en jurlsdlcclOn concurrente o auxll lar, del sistema de legalidad estable

cido por la ConstltuclOn y por las leyes secundarlas, contra los actos de au

toridad que en cualquier forma lo violen o lo vulneren•. (56) 

Tal exposlclOn, estimamos que se basa en la protecclOn de las 

garantlas Individuales, porque la lnstltuclOn procesal que se menciona, es r! 

guiada en fonna judicial extraordinaria y constitucionalmente reglamentada. 

otra deflnlclOn que por su ampl lo razonamiento en su contenido y 

(~6) !!!!.· E!!·. p3g. 604. 



147 

que permite observar el conocimiento jurldlco general del Juicio Constitucio

nal, la sostiene el maestro Norlega en los siguientes términos: 

"El amparo es un sistema de defensa de la Constltucl6n y de las 

garantfas Individuales, de tipo jurisdiccional, por vla de accl6n, que se tr_! 

11lta en fol'!lla de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como mate

ria las leyes o actos de la autoridad que violen las garantfas Individuales, 

o l11pllquen una lnvasl6n de la soberanla de la Federacl6n en la de los Esta

dos o viceversa y que tiene como efecto la nulidad del acto reclamado y la r!. 

poslcl6n del quejoso en el goce de la garantfa violada, con efectos retroact! 

vos al -nto de la vlolacl6n". (57) 

En este punto del referido anUlsls, dejaretwes de lado el proce

dl11lento de amparo en general, para avocarnos concreta111ente a las pecullarld,! 

des del que se plantea en el Amblto penal. 

En tal virtud, habida cuenta de que el defensor, o, quejoso, al 

acogerse a los beneficios que concede el Juicio Constitucional por raz6n de 

que los procedimientos judiciales agotados le causaron actos de dificil repa

racl6n en sus distintas fases, as! como en sus respectivas resoluciones defi

nitivas, esencial es diferenciar la naturaleza jurldlca por el que se tramita, 

ya que tanto doctrina jurldica, como la propia legislaci6n, adoptan los impe-

(57) Citado por Garcla Ramlrez, Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, 91 

ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 1986, pAg. 698. 
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ratlvos de amparo directo e Indirecto. 

Asl, la Ley de Amparo vigente, en sus numerales 158 al 169 con

templa que el amparo directo se Interpone ante el Tribunal Colegiado de Clr

cul.to o Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, respecto sentencias definiti

vas durante el procedimiento y por vlolacl6n de garantfas que surjan en la 

misma sentencia. 

Consecuentemente de lo anterior, la vla de a11111aro Indirecto se 

l1111>ugnar6 ante los jueces de distrito en 111aterla penal, respecto los restan

tes actos de autoridad judicial· y otro 6rgano administrativo, cCllO lo puede 

ser el Agente del Ministerio PObllco consignador y pollcla judicial, ya sea 

dentro o fuera de Juicio, rigiéndose bajo los nomatlvos 114 al 121 de la ley 

en comento y de los que afecten las garantfas que otorga la constltucl6n. 

Vale Indicar ademas de los senata111elentos antes expuestos, que de 

tales funciones a real Izar por parte de los Organos Colegiados y de Distrito 

en vla de a!llparo directo e Indirecto, respectlva111ente, equivale a Instituir 

y fijar la competencia de la autoridad federal, conferida por la misma ley, 

para conocer sobre la lmpugnacl6n del acto de autoridad reclamado. 

Sin embargo, a efecto de que la causa criminal siga bajo el h1J>2 . 

tétlco de condenar a una penallzacl6n corporal, derl vada del estudio y vere

dictos obtenidos en las Instancias ordinarias, nuestra atencl6n junto al buen 

desempeno esperado de la defensorla oficial, se concentran en principio y de 
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mayor Importancia al aspecto del amparo directo. 

En tal orden de Ideas, hemos visto que este medio defensivo ope

ra contra sentencias definitivas de tipo pen~I, previo seguimiento de los re

cursos ordinarios existentes, que han lesionado los Intereses jurfdlcos· del 

hoy •quejoso•. Y el plazo para Interponerlo, la regla Indica que su lmpugna

clOn lo es dentro del tén11lno de quince dhs c0111p11tados a partir del dfa si

guiente en que surte efectos la notlflcacl6n del acto recla1111do o de la segu!!. 

da resoluciOn dictada por el tribunal de alzada; aunque dicho plazo, puede 

ser no respetado por el agraviado, defensor o representante, en los casos en 

que se illpOlle pena privativa de libertad, a virtud de que esta lnterpretacl6n 

jurfdlca se actualiza en base a las siguientes jurisprudencias: 

"Tratlndose de sentencias que l111pone pena de prlsl6n, no rige el 

plazo de quince dfas para la lnterposlc16n del a1111aro (lnfol'lll! 1973. Cole

giado del Noveno Circuito. A.D. 6/71. Amulfo G&lez Garcfa y coags. A.D. 

24/71. Porfirio Loredo Djeda. A.D. 48/71, Vicente Gumln Mezquita y coags. 

A.D. 4/71. J. Luz Vallejo Gutlérrez. A.D. 37/71. Santiago Estrada Slnchez). 

En todo tiempo puede Interponerse amparo contra la sentencia pe

nal que llllp0f1e pena de prlsl6n (lnfome 1974. Colegiado d~I Noveno Circuito. 

A.D. 6/71. Amulfo G6111ez Garcfa y coags. A.D. 24171. Porfirio Loredo Oje

da. A.D. 48/71. Vicente Guzmln Amézqulta y coags. A.O. 4/71. J. Luz Vall.!!_ 
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jo Gutlérrez. A.D. 37/71. Santiago Estrada S3nchez)". (58) 

Al respecto, la qyorla de los conocedores en la 1111terla, opinan 

que aQn dada la naturaleza de 11 condena a pena de prlsUln 1 11 sltu1cl6n le

gal del agente activo que ccmetl6 el delito, la sentencia pronunciada, encu1-

dra en aquellos actos que 111pllc1n ataque a la libertad person1I del Indivi

duo: 1111tlvo PG.r el que se dtldUce que 11 llllPU!ln•cl6n por vi• de uparo podr6 

Intentarse en cualquier ..ento sin respetar el plazo de quince dlas que sen.! 

la la ley respectlv1. 

Sin l!llblrgo, en torno a la act1vld1d 1 el se"lclo a que est1 

f1cult1do el defensor de oficio respecto 1 su defendido, entr1n1ble11ente c

conocedor de la c1us1 debe suJet1rse a que sin de110r1 1lgun1, lleve 1 1cbo 11 

petlcl6n del Ulplro 1 proteccl6n de la Justicia federal, 11 cuestlon1r evlde.!!. 

etas que 1gr1van el respectivo procedl•lento, o, en 11 •1- sentencia defln! 

Uva, 11 que de lo contrario, s61o obstaculizarla la 1mrlnlstr1cl6n de Justi

cia y el debido •Juste para la COlllPUl'll1Cl6n de 11 pen1. 

La obllg1torled1d del defensor de oficio para 11 tr11111t1cl6n 

del up1ro, deriva de la propia Ley de la Defensorla de Oficio del Fuero CollOn 

en el Distrito Federal, ya que en la fraccl6n V, de su articulo 16, dispone: 

(58) Citado por Garcla Ramlrez, Sergio, Ob. cit., p3g. 705. 



151 

"ART. 16. Los defensores de oficio tendr4n las siguientes obl 1-

gaclones: 

••• v. Formular los amparos respectivos cuando las garantlas In

dividuales de sus representados se estimen violadas por la autoridad corres

pondiente; ••• • 

Amén de lo dicho, h autoridad competente, Tribunal Colegiado de 

Circuito que le toque o Sala* de la SUprema Corte de Justicia de la Nación C.!!. 

rrespondlente, al tener conocimiento del Juicio Constitucional reconocera ad.!!. 

111b en su caso, Ja capacidad y personal ldad de Ja defensa con apego a lo est.! 

blecldo por el articulo 4• de la Ley de Amparo, que al efecto 1111nlflesta: 

"Art. 4•.- El juicio de amparo Onlcamente puede ·pl'OlllOverse por 

la parte a quien perjudique Ja ley, el tratado Internacional, el reglamento o 

cualquier otro acto que se recl11111e, pudiendo hacerlo por si, por su represen

tante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa cr! 

* Nota: Es prectso destacar que conforme al articulo 24 de la Ley Organice 

del Poder Judicial de la Federación vigente, corresponde a la Prime

ra Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las 

diversas controversias que surjan en materia penal sobre el presente 

juicio constitucional. 
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minal, por medio de algOn pariente o persona extrana en los casos en que esta 

ley lo permita expresamente; y s61o podr4 seguirse por el agraviado, por su 

representante legal o por su defensor". 

Empero, a pesar de que con los normativos transcritos el defen

sor de oficio posee fol'ftlll aptitud para solicitar amparo en nOlllbre del agra

viado, no debe desapercibir los preceptos constitucionales 103, fraccl6n 1 y 

107 fraccl6n V, Inciso a) y fraccl6n VI referentes a las bases que l1111llquen 

causas del orden criminal, al requlsltar la demanda de amparo, 111151111 en la 

que especificara las garantlas Individuales violadas o preceptos que dejaron 

de aplicarse durante los procedimientos judiciales, bajo las reglas seftalailas 

en el articulo 166 de la Ley de a!"Paro, las que al efecto disponen lo slgule.!!. 

te: 

"Art. 166.- La de1111nda de a11111aro deber6 forwularse por escrito, 

en la que se expresaran: 

llOllbre; 

1. El nOlllbre y domlcll lo del quejoso y de quien promueva en su 

11. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

111. La autoridad o autoridades responsables; 

IV. La sentencia definitiva, laudo o resolucl6n que hubiere 

puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclaNdos; y si 

se recla1111ren violaciones a las leyes de procedimiento, se precisara cuU es 

la parte de 6ste en la que se cometl6 la vlolacl6n y el motivo por el cual se 

dej6 sin defensa al agraviado. 

Cuando se Impugne la sentencia definitiva, laudo o resolucl6n 
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que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el 

tratado o el reglamento aplicado, ello sera materia Cmlcamente del capitulo 

de conceptos de violación de la demanda, sin senalar como acto reclamado la 

ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el Tribunal de 

amparo se hara en la parte conslderatlva de la sentencia; 

v. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, 

laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio o la fecha en que haya t! 

nido conocl11tento el quejoso de la resolución recurrida; 

VI. Los preceptos constitucionales cuya vlolacl6n se reclame y 

el concepto o conceptos de la 11ls11111 violación; 

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado lnexa~ 

ta111ente o la que dej6 de aplicarse, cuando las violaciones recl111111das se ha· 

gan consistir en Inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo 111ls1110 se obser 

vara cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho. 

Cuando se trate de inexacta apl lcaci6n de varias leyes de fondo, 

deber6 cU11Pllrse con esta prescripción y parrafos separados y numerados•. 

El cumplimiento a las apreciaciones llM!nclonadas, bastaran para 

que la demanda de amparo se Interponga ante la Sala Penal responsable que re

solvió sobre la Impugnación de la sentencia de prtniera instancia, consideran

do que el supuesto a tratar del amparo directo deriva del efecto conflrNto

rlo de dicha resolución; aspecto que talllblén la obliga a que por su conducto 

re111lta los autos originales de la causa Inicial, asl COlllO las actuaciones or! 

glnadas en segunda Instancia y coptas necesarias de la mis1111 demanda a la au

toridad federal que corresponda, segOn el tipo de violaciones que se aleguen 

respecto la secuela de los procedimientos judiciales vistos o de las que sur-
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jan en la misma sentencia definitiva condenatoria, para adecuarse al conoci

miento del presente juicio constitucional. 

Posterlol'llll!nte, la autoridad federal correspondiente procede a 

que el Magistrado o Ministro relator, segQn sea el caso, fol'llllle por escrito 

un proyecto ile resolucl6n que sera objeto de que con los dt!llls Integrantes de 

dicha autoridad ajusten la controversia en estudio o den cuenta de suplir la 

deficiencia de la queja por Otlllslones encontradas en la d-nda, la cual no 

es otra cosa que la ausencia de conceptos de vlolacl6n observados en 11 •15114 

que constituye un amplio beneficio para el quejoso en materia penal; sin eit

bargo, lo Ideal es que el servidor pObl leo de la defensa, no debe pasar PC>r 

alto cualquier tipo de lagunas, porque desde un principio ha conocido el ori

gen de la causa y lo 111ejor es que en su Jugar, ponga en buen nOllbre a 11 lns

tltucl6n que pertenece, Jogr8ndolo con arg.-ntos legales certeros que convl!! 

za a la autoridad de a111Paro y demls partes Intervinientes en el conocl•lento 

jurldlco y verdadero de los acontecimientos sucltados. 

Pero bien, a fin de obtener el resultado de que se conceda o no 

el a1111>1ro y proteccl6n de la justicia de la unl6n, lo antecede a que por 11e

dlo de una audiencia se discuta el asunto y su veredicto sea advertido por 

unanl•ldad de votos de parte de los funcionarios Integrantes del 6rg1no fede

ral que tiene conocimiento de la presente l111P1Jgnacl6n. 

Dicha resoluc16n, se hara conocimiento a las partes por conducto 

del Actuarlo designado para ello,pero principalmente al quejoso y a su defen

sor, quien en este caso al ser el de oficio adscrito a la Sala de Segunda In! 
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tanela necesariamente deslgn6 Jugar para olr y recibir notificaciones el si

tio donde desempena su funcl6n social. 

Lo anterior, da Jugar a que la actuación del defensor de oficio 

se observe restrlngldamente por la forma en q·ue se tramita y resuelve el jui

cio de garantlas, sin embargo Jo principal cobra auge cuando Jos conceptos de 

violación a la resolucl6n Impugnada, se preparan fundada y lllOtl vadamente para 

11 espera de un mejor resultado. 

Pese a el Jo, la practica responde a una rara pecul larldad que ~ 

be ser extinguida, la cual se ha tratado de hacer valer en el presente trata

do, en cuanto a 11 J.abor desempenada por el servidor pClbllco, pues su activi

dad se torna continua hasta sus lllt1111as consecuencias y no tratar el asunto 

penal en 111anos de diferentes defensores de oficio ubicados en distintas ads

cripciones de Ja procuración de justicia, ya que hoy en dla Ja elaboración de 

una detlanda de a111paro es real Izada por defensores que pel'llanecen en Ja propia 

Coordinación General Jurldlca y no por los concentrados en la Sala Penal, los 

que deben proveer sobre el asunto, pues éstos tienen órdenes de remitir al l.!!. 

teresado o a sus f~ll lares a dicha coordinación a que se les prepare la de-

111anda de a111paro para que posterlol'llll!nte se Interponga ante la autoridad que 

ha sido senalada cOlllO responsable de los actos recla111ados: 

Esto se desprende por virtud de que el servidor en apariencia "'! 

neja un excesivo nllmero de asuntos en casos de apelación, sin etllbargo por 

nuestra cuenta, razonamos que tales circunstancias degenera tanto su actua

ción, como el mejor plan de Ja defensa. Contrariamente serla, si Ja persona 
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a quien Inicialmente se le turna un asunto gestione la totalidad de los recur. 

sos legales existentes. 

En suma, la actuacl6n de la defensorla oficial no debe ser part! 

ta durante el procedimiento penal, asl como en los casos de apelacl6n y Júl

clo de garantlas, porque su labor debe constrlnlrse en continuidad procedlllle.!!. 

tal durante las diferentes f111tanclas, para la obtencl6n de una 111ejor !X'stura 

de la lnstltucl6n a la que fCll'lllln parte. 

Por otra parte, la tra111ltacl6n del amparo Indirecto y ca.i estu

dio que necesita anlllsls detallado ajeno a nuestro objetivo, s6lo refleJ11re-

1110s en su esencia diversos conceptos legales utl llzables para el defensor de 

oficio en beneficio de su defendÍdo, tales como aquellos actos que se refie

ren al peligro de prlvacl6n de la vida, ataques a la libertad personal fuera 

de procedl11lento judicial, deportacl6n o destierro y algunos de los actos 

prohibidos que se senalan en el Articulo 22 Constitucional, COllO las penas de 

11111tllacl6n y de Infamias, las marcas, los azotes, los palos, el tor..ento, la 

.. Ita excesiva y la conflscacl6n de bienes. 

Des.pn1ndase asl, que la ley de amparo vigente senala que este ~ 

dio es c°""'tente por los Juzgados de Dtstrlto en los casos exclusivos de re

solver controversias respecto a leyes o actos de autoridad que violen alguna 

garantla Individual fuera o dentro del enjuiciamiento penal, requlsltando su 

petlcl6n conforme lo dispone el articulo 116 de dicho orden111lento en la si

guiente fonna:· 
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"Art. 116.- La demanda de amparo deber! formularse por escrito, 

en 1 a que se expresaran: 

I. El nombre y domlcl llo del quejoso y de quien promueve en su 

nombre; 

11. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

111. ·La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deber4 

senaiar a los titulares de los 6rganos de Estado a los que la ley encomiende 

su promulgacl6n, cuando se trate de amparos contra leyes; 

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso 

11anlfestara, bajo protesta de decir verdad, cu4les son los hechos o abstencl~ 

nes que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o funda

mentos de los conceptos de vlolacl6n; 

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantlas 

Individuales que el quejoso estime violadas, asf como el concepto o conceptos 

de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fraccl6n I del 

articulo 11 de esta ley; 

VI. SI el amparo se promueve con fundamento en la fraccl6n 11 

del articulo 11 de esta Ley, deber! precisarse la facultad reservada a los 

Estados que haya sido Invadida por la autoridad federal, y si el amparo se 

pl'OllUeve con apoyo en la fraccl6n llI de dicha articulo, se senalara el pre

cepto de la Constltucl6n federal que haya sido vulnerada o restringida." 

Ademas de los requisitos senalados, el defensor proveera en su 

demanda la petlcl6n de que se suspenda el acto reclamado, para que el Juez de 

Distrito ordene a las autoridades que se les reclama el aéto, rindan un lnfo.!:_ 
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me justificado sobre las supuestas violaciones para que pueda determinar si 

concede la adllllsl6n de la misma y determine si procede o no la suspensl6n pr.!!_ 

visiona! del acto reclamado, senalando fecha de Audiencia constitucional para 

el desahogo de las posibles pruebas que ofrezca el defensor, o, el quejoso, 

con apego a que se consiga el amparo y proteccl6n de 4!ste, asl como la suspe.!!. 

sl6n definitiva del acto que se reclama. 



CAPITULO IV 

IV. REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

DEL FUERO COMUN EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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IV. REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL FUERO 

COMUN EN EL DISTRITO FEDERAL. 

La trayectoria histórica de la lmpartlcl6n de justicia en nues

tro pafs, tiene su origen en lo preceptuado por el Constituyente de 1917; 

as!, advertimos que uno de los objetos principales de nuestra materia, se 

desprende de lo dispuesto por el articulo 17 de la Constltucl6n Federal que 

se refiere al servicio gratuito de la lmpartlcl6n y procuracl6n de justicia. 

Hoy en dla, tal precedente ha sido fundamental en la organlza

cl6n y cooperacl6n de abogados que con la suficiente capacidad tfcnlca y ·jur! 

dlca, pueden dar cumplimiento al mandamiento constitucional senalado, confor

mando lo que ahora se conoce como la lnstttucl6n de la Defensorla de Oficio, 

la cual es regulada por el conjunto de disposiciones contenidas en el Regla

mento de la Ley de Defensorla de Oficio del Fuero ComQn en el Distrito Fede

ral. 

Dicho ordenamiento, tratando de adecuarse a la real ldad soclo

econ6mlca del lugar en el que vivimos, por medio de su aplicación regula _la 

prevencl6n de conflictos, la procuracl6n y admlnlstracl6n de justicia, funda

mentalmente para aquellas personas de escasos recursos. 

Con ese fin, todavla en la década anterl?r se mantenla vigente 

el Onlco decreto que reglamentaba la Defensorla de Oficio desde el 7 de Mayo 

de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Junio del 

mismo ano. 
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Asf, respondiendo a las exigencias requeridas en la evoluclOn de 

nuestro pafs, después de 47 anos surge por primera vez en materia de procura

clOn de justicia gratuita, un decreto que crea la Ley de Defensorfa de Oficio 

del Fuero Comlln en el Olstrlto Federal, publl.cado en el Diario Oficial de la 

FederaclOn el dfa 9 de Diciembre de 1987. 

No obstante, después de tantos anos, es Inexplicable la lnapllca

bllldad del Reglamento de la Defensorfa de Oficio, por ello durante el Goble! 

no del entonces Presidente Constitucional de nuestro pafs, Lic. Miguel de la 

Madrid Hurtado, se conslderO realizar un calllhlo radical en dicho reglamento y 

en su lugar expldlO el nuevo Reglamento de la Ley de 1 a Defensorfa de Oficio 

del Fuero coman en el Distrito Federal, que hasta la fecha entre los aspectos 

mas Importantes de su contenido, se avoca la organlzaclOn y funcionamiento 

del mismo, a efecto de que se de cumpl lmlento al principal objetivo de su 

creacl6n; es decir, el otorgamiento de un servicio para los usuarios o para 

quienes no tienen una legal defensa particular. 

Ahora bien, en lo tocante a las reformas que han favorecido a 

las dos épocas hlstOrlcas por las que ha atravesado el Invocado reglamento, 

lntentaret110s establecer un orden sistematizado de las disposiciones expresas 

entre uno y otro, compaginando sus pretensiones enfocadas a su apllcaclOn. 

En tal medida, por nuestra cuenta, al mismo tiempo haremos la correspondiente 

critica a las omtslones o lagunas que advertirnos en tal reglamentacl6n que 

subsane los Intereses sociales esperados por nuestra comunidad. 

El Reglamento de la Defensorla de Oficio del Fuero ComOn en el 
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Distrito Federal de fecha 7 de Mayo de 194D, dlsponla: 

- CAPITULO 1, "Disposiciones Generales", Art. 1 al S. 

- CAPITULO 11, "Atribuciones del Jefe del Cuerpo de Defenso-

res", Art. 6. 

- CAPITULO 111, "De los Defensores de Oficio en el RallO Penal", 

Art. 7 al 17. 

- CAPITULO IV, "De los Defensores de Oficio en el Ramo Civil", 

Art. 18 al 26. 

- CAPITULO V, "De las Oficinas de la Oefensorla de Oflcto•, 

Art. 27 al 31. 

- CAPITULO VI, "Excusas", Art. 32 al 34. 

• CAPITULO VII, "Sanciones•, Art. 35 al 38. 

El Reglamento de la Ley de la Oefensorla de Oficio del Fuero Co

llllln en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederacU!n 

el dla 12 de Agosto de 1988, hoy en dla preceptOa: 

"CAPITULO 1 

Disposiciones Generales. 

ART. 1•.- Este ordenamiento es de orden pObllco e Interés so

cial y tiene por objetivo reglamentar las .disposiciones de la Ley de la Oefe.!!. 

sorla de Oficio del Fuero ComOn en el Distrito Federal". 
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No pasa desapercibido que el anterior reglamento carecla del ap~ 

yo de una ley secundarla que ampliara mas las exigencias del orden social, ni 

especificaba su objeto social, aunque, si velaba por la asistencia legal, tan 

to para atgan probable Infractor como a los actores y demandados en determln~ 

dos Juicios del ramo civil. Aspecto que en la ley y el reglamento vigentes 

varia en cuanto se Inclinan por la asistencia legal de los probables respons~ 

bles de un lllclto y de actores o demandados que no cuentan con los medios e

conOmlcos para solicitar los servicios de un defensor particular. 

"ART. 2• .- Para los efectos del presente ordenamiento se enten-

der4 por: 

l. Ley: a la Ley de la Defensorla de Oficio del Fuero Coman en 

el Distrito Federal; 

11. Reglamento: al presente Reglamento; 

111. Departamento: al Departamento del Distrito Federal; 

IV. Defensorfa de Oficio: a la Defensorfa de Oficio del Fuero 

Coman en el Distrito Federal; 

V. Coordinador General: al Coordinador General Jurldlco del O:!!. 

partamento del Distrito Federal; 

VI. Director General: al Director General de Servicios Legales 

del Departamento del Distrito Federal; 

VII. Director: al Director de Servicios Jurfdlcos Penales y C.!. 

viles de la Dirección General de Servicios Legales; 

VIII. Jefe de Defensores: a los respectivos Jefes de Defenso

rla segan la materia y adscripción. y 
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IX. Defensor: a lqs Defensores de Oficio del Fuero ComOn en el 

Distrito Federal". 

Asl en el presente Reglamento ya figura una organlzacl6n de la 

Defensorla de Oficio con apoyo de éste mismo ordenamiento y de la Ley corres

pondiente, jerarquizada a partir del Jefe del Departamento del Distrito Fede

ral como autoridad mblma, hasta la escala Inferior que constituyen la planta 

de Defensores de Oflcl.o en sus respectivas adscripciones, contrastando lo PI'! 

ceptuado en el anterior reglamento, que dlsponla la organlzacl6n de la defen

sorla a partir del Cuerpo de Defensores que actuaban confon111 a su 111aterla y 

adscrlpcl6n, o sea en los ramos penal y civil. 

"ART. 3•.- El Coordinador General, ejercera sus atribuciones en 

materia de defensorla de oficio a través del Director General, quien tendra 

las siguientes funciones: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

los servicios de la defensorla de oficio; 

11. Establecer los lineamientos para la evaluacl6n de los aspi

rantes de Defensores de Oficio y asistir como miembro propietario en el jura

do respectivo; 

lll. Nombrar y reubicar a los Defensores de Oficio, conforme a 

los lineamientos previstos en la Ley y que fije el Coordinador General; 

IV. Designar, reubicar y remover a los peritos y trabajadores 

sociales en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado Reglamentarla del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional y 
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las condiciones generales de trabajo; 

v. Aprobar el Programa Anual de Capacltacl6n de la Defensorla 

de Oficio, y 

VI. Las demas que le encomiende el Coordinador General " 

La Defensorla de Oficio actualmente cuenta con un Coordinador ~ 

neral que se apoya en el Director General de Servicios Legales para ejercer 

sus atribuciones, ejerciendo el papel principal que anteriormente desempenaba 

el Jefe de Cuerpo de Defensorla de Oficio respecto al manejo y dlreccl6n de 

la propia lnstltucl6n. 

Asimismo, dichos funcionarios tienen a su cargo, como funcl6n 

principal, el vigilar que los servicios que ofrece la Defensorfa, se gulen 

por una estructura sistematizada, para que los mismos Integrantes de la lnstJ. 

tucl6n fijen sus programas en conjunto y su organlzacl6n, contemplandose que 

en lo posible, que los defensores de oficio desempenen su labor en forma pro

fesional, y no se limiten a proporcionar el tradicional servicio burocr4tlco. 

"ART. 4•.- Son funciones del Director: 

l. Vigilar que se presenten en forma eflclenté los servicios de 

la defensorla de oficio; 

11. Verificar que los aspirantes a defensores cumplan los requJ. 

sitos previsto en el articulo 15 de la Ley; 

111. Proponer al Director General y, en su caso, Instrumentar 
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la remocl6n de los Jefes de Defensores o. la reublcacl6n de los Defensores de 

Oficio; 

IV. Supl 1 r al DI rector General, en los ex!menes de oposlcl6n a 

que se refieren los artlculos 91 y 10• de la Ley; 

V. Determinar los casos en que se deba propo_rclonarse la defen

sorla ·de oficio en materia civil, familiar y de arrendamiento Inmobiliario en 

base al estudio socloecon6mlco que establece el capitulo 11 de este ordena

miento; 

VI. Acordar con el Director General los asuntos Inherentes a la 

defensorla de oficio; 

clo, y 

clones: 

VII. Rendir la lnformacl6n que le solicite el Director General; 

VIII. Establecer programas de guardias de los defensores de of! 

IX. Las dem4s que le encomienden sus superiores " 

"ART. 51 .- Los Jefes de Defensores tendr6n las siguientes fun-

l. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los servi

dores pQbllcos adscritos a la Defensorla de Oficio; 

II. Atender y desahogar las consultas que le formulen los defe.!!. 

sores de oficio; 

III. Asesorar a los defendidos y a los familiares, en caso de 

que por razones justificadas el Defensor de Oficio no lo haga; 

IV. Atender y solucionar las quejas que se presenten en contra 

de los defensores de oficio y hacerlas del conocimiento de sus superiores je-
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r6rqulcos, para en su caso proceder en los términos de la Ley Federal de Res

ponsabilidades de los Servidores· PObllcos: 

v. Cubrir las ausencias de los Defensores de Oficio en el desa

hogo de las Audiencias: 

VI. Vigilar el cumplimiento de las guardias, de acuerdo con los 

programas establecidos: 

VII. Someter a la conslderacl6n del Director la procedencia de 

las solicitudes de peritaje o de trabajo social: 

VIII. Supervisar a los Defensores de Oficio en la formulaclOn 

de las promociones necesarias para la adecuada tramltacl6n de los juicios: 

IX. Formular la demanda de amparo en los casos procedentes, y 

X. Rendir mensualmente un Informe global de actividades de su 

6rea al superior jer&rqulco dentro de los tres primeros dlas h6blles del mes 

siguiente ". 

Sin alterar la secuencia del articulado que figura en el regla

mento en comento, es fundamental enfocarnos a las funciones realizadas por el 

Jefe de Defensores, ya que al no efectuarlas conforme a lo prescrito por la 

misma ley, podrla ser removido dP. su cargo. En efecto, las funciones presta

blecldas para este servidor, merecen por nuestra cuenta analizar la enumera

das en las fracciones 111, V y IX del artlculo 5• del murtlcldado reglamento, 

por virtud de que tales aspectos son exclusivos de los principios que rigen 

la actividad del defensor de oficio. 

En tal medida, consideramos que las funciones a que se refieren 

las fracciones 111 y V del referido numeral, son mas propias del Defensor de 
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Oficio, pues al ser él quien lleva la defensa formal, constituye una obllga

cl6n para con el defendido y por consecuencia sus Inasistencias las debe cu

brir otro defensor de oficio que se encarga de la asistencia Jurfdlca gratui

ta, ya que al Jefe de Defensores le competerfa preclsainente en no descuidar 

que se cumpliera con tales suplencias entre otras cosas y vigilar la efectl•.! 

dad de los programas elaborados sobre las actividades a cumplir por el grupo 

de abogados a su cargo, mas no desempenar flslcamente dichas labores. 

Por lo que respecta a la fraccl6n IX, consideramos que la misma 

Infiere a determinar que el defensor de oficio no es la persona total111ente C! 

paz de formular una demanda de amparo, pues tal precepto contradice el prlnc.! 

plo del defensor de oficio en lo que concierne a que sera él 11lsrao quien ago

te todos los medios legales a su alcance para cumplir con su labor Jurfdlca. 

"ART. 6•.- Ademas de las obligaciones previstas en la Ley, el 

defensor de oficio debera: 

1. Atender con cortesla y prontitud a los solicitantes o usua

rios del servicio; 

II. Sujetarse a las disposiciones legales vigentes, utilizar 

los mecanismos de defensa que correspondan e Invocar la Jurisprudencia y te

sis doctrinales aplicables, que coadyuven a una mejor defensa; 

llI. Abrir un expediente de control de cada uno de los Juicios 

a su cargo, que se Integrara con cada una de las promociones y escritos derl~ 

vados del asunto, asl como una slntesls de los acuerdos o resoluciones rele

vantes; 
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IV. Llevar una relaclOn de fechas de las audiencias de los jui

cios que tengan encomendados, y remitirla al Jefe de Defensores con una sema

na de anticipaclOn a su desahogo, a efecto de que en caso necesario se desig

ne un defensor sustl tuto; 

V. Estar present.e e intervenir ofreciendo y desahogando las 

pruebas pertinentes o formulando alegatos, en el momento en que su defendido 

rinda su declaraciOn ante el Ministerio PQblico o el Juez Caltflcador, y 

VI. Las dem4s que le encomienden sus superiores jer4rqulcos " 

Las ob_l lgaclones descritas en el numeral 61 del reglamento en 

trato sobre los defensores de oficio, ya han sido tratadas al analizar las 

que le impone la Le)' de la Oefensorla de Oficio del Fuero ComQn, pues las que 

se mencionan, tienen aspectos genéricos y repetitivos en la Le)' de Oefenso

rla; aunque la fracclOn V del numeral referido hace alusiOn a una importante 

actividad que no se contemplaba en el reglamento anterior, o sea, el momento 

en que se Inicia la lntervenciOn del defensor en el procedimiento penal. 

A pesar de que actualmente se reglamenta la intervenciOn del de

fensor desde la AverlguaciOn Previa, ha resultado poco eficaz su aplicaclOn. 

Quizb, es necesario manifestar abiertamente al pQbl leo, que la Oefensorla de 

Oficio sea Incorporada a la Procuradurla General de Justicia. 

Por lo que se refiere a la funciOn del defensor ante el Juez ca

lificador, es una innovaciOn en la Ley de aplicaciOn relativa, por virtud de 

que las contiendas ante esta autoridad se resuelven por la avenlencla entre 

las partes, situaciones que para el defensor se mantendrán como actividad ob-
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soleta por no existir Intereses sociales. daftados. 

"ART. 70 .- Para apoyar sus funciones la Defensorla de Oficio 

dlspondr! de los peritos que se requieran en las diversas artes, ciencias, 

profesiones u oficios " 

La disposición contenida en el articulo 70 de este regl41111!11to es 

Interesante para el sector pObllco, ya que los servicios prestados por un pe

rito de la materia que se trate, Implica una erogación econtlftllca, en la 1111yo

rla de los casos Inalcanzables para el asl stldo de pocos recursos económicos. 

"CAPITULO 11 

Del estudio Socloecon6mlco. 

ART. Bº.- El estudio socloecon6mlco·a que se refiere el articu

lo 20. de la Ley, tiene por objeto determinar que el solicitante del servicio 

·de la Oefensorla de Oficio carece de recursos económicos para retribuir a un 

defensor particular. 

ART. go .- Las solicitudes para que se proporcione el servicio 

de defensorla de oficio en materia civil, famll lar o de arrendamiento Inmobi

liario, deber!n presentarse por escrito en las formas que se establezcan para 

tal efecto. 

ART. 100.- Con base en un estudio s·ocloecon6mlco el trabajador 
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social emltlra un dictamen a efecto de que el Director determine sobre la 

procedencia de proporcionar el servicio solicitado. 

ART. 11• •• Para la elaboracl6n del estudio socloecon6mlco a que 

se refiere el articulo a•. de este Reglamento, el trabajador social debera: 

l. Entrevistarse con los solicitantes del servicio, y 

11. Practicar una visita domiciliarla para corroborar la sltua

cl6n social y econ6mlca del solicitante. 

ART. 12• •• No se proporcionara el servicio de defensorla de of! 

clo en materia clvll,, familiar o de arrendamiento Inmobiliario a los solici

tantes cuyos Ingresos mensuales sean superiores a sesenta dlas de salarlo mi· 

nlmo general vigente en el Distrito Federal, salvo lo dispuesto en los artfc.!!_ 

los 943 y 950 del C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

El limite anterior podra ser amplaldo por el Jefe del Departamento, mediante 

acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito F!! 

deral. 

ART. 131 •• Una vez realizado el estudio socloecon6mlco, el tra

bajador social remltlra su dictamen al Jefe de Oefensores·respectlvo, quien 

previo acuerdo con el Director designara al Defensor que se hara cargo del 

mismo "• 

Pensamos que la apllcacl6n de los articulas prevl stos en el Cap.!. 

tulo 11 del Reglamento de la Oefensorfa, resulta adecuada genj!rlcamente para 
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los agraviados (aunque aceptando que aun. as! hay excepciones), dado que estan 

en ejercicio de un derecho, en tanto que la tramltacl6n de 4!ste estudio es 

brumoso e Impedirla que los demandados en su caso, se adecuen a los términos 

judiciales establecidos. Por otra parte, es 16glco que para· la asistencia de 

los probables Infractores en materia penal, se exima de tal requisito para la 

prestac16n del servicio, pues ello constituye un Imperativo constitucional, 

alejado de la sltuacl6n econ6mlca que prive en el defendido, sle11pre que no 

cuente con la asesorla de un defensor particular. 

Volviendo a los solicitantes del servicio legal gratuito, tanto 

del probable Infractor, como el de un demandado en un Juicio de ·naturaleza c! 

vil, opinamos que la tramltacl6n de dicho estudio, debe ser lo .as r8pldo po

sible, para que el asunto est4! en conocimiento de la autoridad correspondien

te en los términos judiciales que la ley prescribe; as! por eje11plo, la iq>Uji 

nacl6n o desacuerdo de un auto o sentencia en los que se perjudiquen los del'!! 

ches o Intereses del asistido medlente el recurso de apelacl6n, es sabido por 

el conocedor de leyes que para la lnterposlcl6n del mlslllO debe agotarse den

tro de 3 6 5 dlas siguientes a la notiflcaclOn del auto o sentencia que se 

pretenda combatir; por el contrario, el usuario al desconocer de t4!rmlnos ju

diciales, estarla en total estado de lndefensl6n al no ser auxiliado a la br.!1_ 

vedad oportuna. 

El articulo 19 del Reglamento anterior no contaba con bases cla

ras para seleccionar a la persona que no estaba en condiciones de retribuir 

los gastos de un abogado particular, sino que la declsl6n se resolvla a tra

vés de la Jefatura y la opln16n del defensor; es decir, la solicitud requerfa 
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de pocos estudios para prestar el servicio. 

"CAPITULO 111 

De las Excusas, de las causas de negacl6n y retiro 

del servicio. 

ART. 14• .- Los Defensores de Oficio en asuntos del orden penal, 

podr4n excusarse de prestar el servicio en los términos del Capitulo VI de la 

seccl6n primera del titulo quinto del C6dlgo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal, lnform!ndolo previamente al Jefe de Defensores. 

Los Defénsores de Oficio en asuntos del orden civil, familiar y 

de arrendamiento lnmobl liarlo manl festaran por eser! to sus excusas ante el J~ 

fe de Defensores, a ·efecto de que previo acuerdo con el Director se determine 

la procedencia de la excusa, en cuyo caso se designar! otro defensor y se li

brara oficio al Juez de la causa a efecto de que lo comunique al Interesado". 

Las excusas a las que se refiere el articulo 14 del Reglamento 

que nos ocupa en relacl6n con las que comprende el C6dlgo Adjetivo, nos da l.!!. 

gar a pensar que se Interpretan como Imposiciones para el defensor de oficio, 

ya que es claro en ellas que la voluntad del servidor no esta ligada con las 

pretensiones del legislador. 

En el anterior Reglamento, se determinaba que las causas de la 

excusa serian las senaladas en el C6dlgo de Procedimientos Penales del ano 

1934, el cual expresaba que deblan ser calificadas por el Tribunal que cono-
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clera del asunto. 

Consentimos que 1 as excusas contempladas en las reglamentaciones 

pasadas, no precisaban la ublcacl6n con que cuentan las actuales, pues al re

montarnos a lo que dlsponla el segundo p6rrafo del articulo 21 del Reglamento 

de la Oefensorla de Oficio del Fuero ComOn en el Distrito Federal del ano 

1940, encontramos lo siguiente: 

"··· A los defensores de oficio les queda prohibido el ejercicio 

de su profesl6n en el ramo a que corresponda a la adscrlpcl6n que se les haya 

asignado". 

Como se observa, existe contradiccl6n en esta dlsposlcl6n con 

las excusas que figuraban en las reglamentaciones pasadas, ya que con este 

precepto se da margen para que el defensor de oficio pudiera ejercer su pro

fesl6n en otro ramo distinto al que pertenece su adscrlpcl6n. 

"ART. 1s•.- No se proporcionara el servicio de defensorla de 

oficio en juicios de ramo civil y de arrendamiento Inmobiliario en los casos 

siguientes: 

l. En el supuesto previsto en el articulo 121 del presente orde-

namlento; 

11. Cuando la finalidad del sollcltante sea obtener un lucro; 

111. Cuando el sollcltante del servicio tenga la calldad de 

arrendador en los juicios lnqull lnarlos, y 
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IV. Cuando teniendo el car.acter de arrendatario en los juicios 

lnqulllnarlos, el solicitante cubra una renta mensual superior al equivalente 

de veinte dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el Distrito Federal. 

ART. 16.- Ser4n causas del retiro del servicio en asuntos de º.!: 

den c 1 vil, faml llar o de arrendamiento lnmobll larlo: 

l. Cuando exista falsedad en los datos. proporcionados por el S-º. 

licitante o usuario del servicio; 

11. Cuando el usuario del servicio manifieste en forN fehaclen. 

te que no tiene Interés en que se le siga prestando el servicio de defens.orla 

de oficio; 

111. Que el usuario del servicio o sus familiares Incurran en 

actos de violencia, amagos o Injurias en contra del personal de la defensorla 

de oficio, y 

IV. Cuando desaparezcan las causas soc loecon6mlcas que dieron 

origen a la prestación del servicio, conforme al articulo 12 de este Reglame.!!. 

to. 

ART. 17.- Para retirar el servicio de defensorla de oficio, el 

defensor deber! rendir un Informe pormenorizado en el que se acrediten en fo.!: 

ma fehaciente las causas a las que se refiere el articulo anterior. 

El Jefe de Defensores notificara el Informe al Interesado conce

diéndoles cinco dlas h4blles para que por escrito aporte los elementos que 

desvlrtuen el Informe. 

SI el Interesado no presenta el escrito en el término senalado o 



176 

no presenta elementos de convicción suficientes para desvirtuar el Informe, 

el expediente se remltlr4 al Director a efecto de que determine Ja proceden

cia del retiro haciéndolo del conocimiento al Interesado y al Juez de Ja cau-

sa. 

De proceder el retiro en caso de Ja fracción IV del artfculo an

terior, se fijara un plazo para que el defensor deje de actuar comunlc4ndolo 

a 1 1 nteresado " • 

De los artlculos 15, 16 y 17 se desprenden las causas de nega

ción y retiro del servicio por parte de los defensores, las cuales claramente 

son exclusivas de Ja materia civil. Observ4ndose as!, en Ja fracción III del 

artfculo 15 antes inyocado, una contradicción con el objetivo principal de Ja 

asistencia legal gratuita que otorga Ja Oefensorla, pues deja a un lado Ja 

aplicación del estudio socloeconómico de los Interesados. 

En tal virtud y por lo que respecta al orden penal, opinamos 

nuestra conformidad de que se excluya Ja hipótesis de negar y retirar el ser

vicio para el imputado de un delito; aunque claro, al presumir su condición 

de delincuente porque su personalidad psicológica se muestre violenta en con

tra de un defensor de oficio, ya sea por desconfiar de la eficacia de éste, 

estarlamos en acuerdo de que se le retire el servicio del ·defensor en turno, 

pero no técnicamente el servicio que brinda la defensorla. Aspecto que si 

trasciende en lo manifestado por el articulo 17 en comento, y que para noso

tros, resulta anticonstitucional, aunque se trate del 4mbito civil, porque al 

considerarse el fondo de la causa, en ambas 4reas (penal y civil), ubica al 

usuario o asistido en estado de indefensión, ya que lo dicho en tal numeral 



177 

se enfoca a gestiones de trámite administrativo. 

Por otra parte, las causas anotadas se contemplaban en época pa

sada como sanciones; pero, opinamos que se empleaba mal el término, porque la 

actividad del defensor siempre se dispensa con justificaciones verldlcas para 

que no prestase el servicio, ya que estara atacando sus propios principios. 

El retirar el servicio por parte de un defensor de oficio, plen_! 

mente significa que la causa del retiro sera apegada a los lineamientos fija

dos en los artlculos en comento; pero, no quiere decir que no se esté cum

pliendo con el derecho a la defensa, es decir que se deje al defendido en es

tado de Indefensión, sino que las causas de negación y retiro van en protec

ción de los Intereses del asistido, como la uniformidad de los principios del 

propio defensor. 

"CAPITULO IV 

De los edmenes de oposición. 

ART. 18.- Los exámenes de oposición para nombrar defensor de o

ficio se realizaran de conformidad con el presente Reglamento. 

ART. 19.- La convocatoria para los edmenes de oposición deberá 

publicarse en la Gaceta de Oflclalla del Departamento del Distrito Federal y 

difundirse en uno de los periódicos de mayor clrculacl6n en el Dlstr:lto Fede

ral, por lo menos con treinta dfas naturales de anticipación a la fecha del 
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examen. 

Dicha convocatoria sera expedida por la Coordlnacl6n Jurldlca 

del Departa111ento del Distrito Federal y debera expresar la fecha, hora y lu

gar en que tendra verlflcatlvo el examen, asl como los requisitos que deberan 

ci.pllr los aspirantes y las vacantes existentes. 

ART. 20.- El examen para los aspirantes para.defensores de ofi

cio se realizara el dfa, hora y lugar que oportunamente se senalen en la con

vocatoria. 

SI por cualquier circunstancia se suspende el exa111en, la Coordl

nacl6n Giineral Jurfdlca del Departamento del Distrito Federal debera nottfl

carlo al aspirante, haciendo de su conocimiento la nueva fecha, lugar y hora 

del 11lsm. 

ART. 21.- El jurado para los examenes estara Integrado en la 

fonwa prevista por el articulo 10 de la Ley. 

ART. 22.- De confomldad con lo dispuesto por el articulo 11 de 

la Ley, los ex4menes de oposlcl6n conslstlran en una prueba practica y una 

te6rlca. Se Iniciaran con la prueba practica y se sujetaran a lo dlspue~to 

por los siguientes articules. 

ART. 23.- El examen practico conslstlr4 en la elaboracl6n de 

cualquier ocurso al procedimiento aplicable en dichas materias, que sera sor

teado de quince temas propuestos por el Director General y aprobados por el 

Coordinador General. 
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Los temas colocados en sobres cerrados seran sellados y s6lo se 

abr 1 ran en e 1 momento de 1 examen. 

ART. 24.- Cada uno de los aspirantes ellglra uno de los sobres 

que guarden los temas, debiendo fomular el escrito que le corresponda en fo.r. 

1111 separada de los otros aspirantes y s6lo con el auxll lo de una mecan6grafa. 

Para el efecto, los aspirantes dlspondran de dos horas continuas. Al conclu

ir el ténnlno, los responsables de la vigilancia ·de las pruebas, recogeran 

los trabajos desarrollados flr1111dos por ellos y por los aspirantes, y seran 

entregados a 1 Pres 1 dente de 1 Jurado. 

ART. 25.- El examen te6rlco versara sobre cualquier aspecto re

lacionado con las materias a que se refiere el articulo 2•. de esta Ley. 

ART. 26.- El examen te6rlco sera pQbllco y se efectuara en el 

dla, hora y en el lugar senalado en la convocatoria. 

Los aspirantes seran examinados sucesivamente en el orden en que 

se hayan presentado su solicitud. 

Reunido el jurado, cada uno de los miembros Interrogara al sus

tentante sobre cualquier aspecto relacionado con los asuntos a que se refiere 

el articulo 2•. de la Ley. Una vez concluido el examen dél sustentante se d! 

ra lectura a su trabajo practicado. 

ART. 27.- Los. miembros del jurado emltlran separadamente y por 

escrito la callflcacl6n que cada uno de ellos otorgue a las pruebas practica 

Y te6rlca. Los miembros del jurado calificador cada prueba en escala numérl-



180 

ca del 10 al 100 y promediaran los resul.tados. La suma de los promedios se. 

dlvldlr3n entre tres para obtener la callflcacl6n, cuyo mlnllllO aprobatorio S! 

ra el de 80 puntos. 

ART. 28.- El jurado determinara, a puerta cerrada, quien de los 

sustentantes resulto con mayor puntuacl6n, levantando el acta correspondien

te. que debera ser suscrita por todos los Integrantes del propio jurado. 

ART. 29.- El presidente del jurado, una vez tomada la declsl6n 

acerca del aspirante o aspirantes con mayores calificaciones, la dara a cono

cer en pQbllco. 

ART. 30.- Concluido el procedimiento a que se refieren los ar

tlculos precedentes, el Coordinador General en un término no uyor de treinta 

dlas naturales expedir& los nombramientos correspondientes, conforme al nllnle

ro de vacantes existentes, Indicando la fecha en que se tomara la protesta 

del fiel desempeno de las funciones del defensor de oficio. 

ART. 31 .- Los as21rantes que habiendo obtenido la callflca~IOn 

mlnlma aprobatoria no sean nombrados por falta de vacantes, tendran derecho a 

nOlllbramlento respectivo cuando se presente cualquier vacante de Defensor de 

Oficio. 

ART. 32.- El aspirante que obtenga una callflcacl6n Inferior a 

80 puntos no podr4 volver a presentar examen, sino después de seis meses, si 

en el examen no alcanza la callflcacl6n mlnlma aprobatoria, podra presentar 



181 

otro luego de transcurrido un ano a partir de. la fecha del anterior ". 

La descrlpc16n del Capitulo IV, referente a los ex4menes de opo

slcl6n, en ténnlnos generales ofrece una nueva modalidad para la deslgnacl6n 

de defensores en el Distrito Federal, conforme a la rama que tengan mayor co

nocimiento, haciéndose por un especial procedimiento en el que se Incluye un 

exuen te6rlco y practico para emplearse en el cargo. 

En dicho procedimiento, obviamente Intervienen los diferentes 

funcionarios que Integran la lnstltucl6n en representacl6n del Departamento 

del Distrito Federal, auxiliando con ello, la enonne labor que anterlonnente 

entranaba al propio Departamento, encargado de dirigir y solucionar los pro

blemas de nuestra comunidad. 

Actualmente, todavla existe la deslgnacl6n arbitrarla de los de

fensores, sin embargo debemos confiar que sus servicios se mantengan al nivel 

de los que se prestarlan por un defensor particular, estando en espera tam

bién de que la propia lnstltucl6n trate de emplear defensores de oficio con 

titulo profesional porque ello Involucra mayor responsabilidad para el servi

dor pGbl leo en los asuntos que conocen y no se vea vulnerado al principio de 

Igualdad entre las partes. 

"CAPITULO V 

De la capacltacl6n. 
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ART. 33.- La capacltacl6n,tlene por objeto 111ejorar el nivel de 

preparacl6n y capacidad para la prestación de los servicios de la Defensorla 

de Oficio. 

AAT. 34.- De conformidad con lo prescrito por Jos artlculos 27 

y 28 de la Ley, los defensores deber4n asistir a Jos cursos, SNlnarlos, con

ferencias y dem6s eventos de capacitación. 

ART. 35.- Los cursos a que se refiere el artlculo anterior de~ 

ran l111partlrse en horarios que no entorpezcan las labores de los defensores 

de oficio "· 

En cuanto a la capacltacl6n de los defensores de oficio, esta no 

estaba prevista en el Reglamento anterior, pues s6lo obligaba a través de su 

artlculo s•, que los defensores deblan de acudir a los actos culturales real! 

zados por la llefensorla en beneficio de los reclusos. 

Actualmente la Defensorla cuenta con disposiciones conclentes de 

la capacitación adecuada que debe proporcionarse a sus Integrantes para la a

pllcacl6n de sus conocimientos jurldlcos en el ramo a que pertenl!Cen, tenien

do as( un llll!jor desetnpefto en su actividad. 

Sin embargo, no se habla especlflcado la forma viable que Impu

siera un complemento obligatorio para que la lnstltucl6n otorgue la asisten

cia legal conforme a los nuevos lineamientos de las leyes, tanto procesales 

COlllO sustantivas, ya que éstas han sufrido cambios o modificaciones acordes a 
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la realidad en que vivimos. 

Por tal motivo, se ha establecido un Acuerdo que crea el Sistema 

de la Defensor!a de Oficio en el Distrito Federal, para que por medio de el 

se mejoren los servicios que presta con la debida capacltaclOn y el auxilio 

de la partlclpaclOn solidarla de Instituciones educativas y organizaciones S.!!. 

clales y profesionales; por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de 

México. 

"CAPITULO VI 

De las fianzas de Interés social. 

ART. 36.- En los casos procedentes, la Defensor!a de Oficio en 

materia penal gestlonar3 fianzas de Interés social, a fin de obtener la libe!. 

tad de 1 os 1 nternos. 

ART. 37.- Para la tramltacl6n de fianzas de Interés social deb!_ 

r6n cubrirse los siguientes requisitos: 

mQn; 

1. Que el Interno haya nombrado defensor de· oficio del fuero C.!!. 

11. Que sea de escasos recursos econ6ml cos; 

111. Que sea prlmodellncuente; 

IV. Que el monto de la fianza se garantice con bienes muebles e 

Inmuebles propiedad del coobl lgado, y 
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v •. Que.lo$ datos relaciona.dos con la causa sean ratificados por 

el defensor de onclo adscrito al juzgado correspondiente. 

· ART~ 38.- En todos los casos, el trabajador social verificara 

la exlstencla··de los bienes dados en garantla mediante la visita domiciliarla 

correspondiente; .r si el· Interno no tiene antecedentes penales. 

ART. 39.- Obtenida la p611za de fianza, _el trabajador social la 

l't!llltlrl al ·defensor de oficio para que éste la exhiba ante el juzgado respe_s 

tlvo •. 

El Capitulo VI referido a las fianzas de Interés social, consld! 

ra1110s que.su expedlcl6n por medio de la Defensorla, es un_ acierto que contri

buye con -el-marco social y la asistencia legal pObllca: pero su tramltac16n 

debe establecer una forma mis pronta que garantice la libertad de 1..-dlato 

(cuando proceda) a favor del Inculpado. 

Esto puede ser funcional al originar una relacl6n .éstrecha entre 

el Pode_r Judicial y la Defensorla de Oficio, asl la eficacia de la procura

cl6n de· justicia objetivamente serla pronta y expedl ta. 

Podetlos ejemplificar lo anterior, senalan_do que el propio defen

sor de ofleto 1uxlllado por un trabajador· social, serian los encargados de v.!. 

gllar la conducta del probable Infractor durante la secuela del procedimien

to. De esta ·forN ·se despal;i:arla también, la expedlcl6n y gastos de las fla!!. 

zas. 
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"CAPITULO Vil 

De las supervisiones. 

ART. 40.- El Director podrá ordenar supervisiones a efecto de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de Jos servidores pObl leos ads

critos a la Defensorla de Oficio. 

ART. 41.- Los supervisores podrán solicitar los expedientes, 

los libros de registro y demás documentos relacionados con el servicio de de

fensorla. 

ART. 42.- Se levantará acta circunstanciada de Ja supervisión, 

otorgándose el uso de la palabra al responsable del área sujeta a supervi

sión, haciendo constar, en su caso, cuando no se haga uso de éste derecho. 

El acta será firmada por todas las personas que Intervinieron en 

el desarrollo de la diligencia; si alguna se negare a ello, se hará constar 

en el acta firmando Ja constancia Jos demás participantes. 

ART. 43.- El supervisor deberá entregar al Director Informe por 

escrito de su visita, acompaHando el acta de supervisión que se hubiere leva!!. 

tado al efecto. 

ART. 44.- SI del Informe o del acta· presentados por el supervi

sor se desprenden Irregularidades de las obl lgaclones de los servidores pObl.!. 

cos a la Defensor la de Oficio, el DI rector General podrá proceder conforme a 
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·lo que dispone la Ley Federal de Respons~bllldades a Jos Servidores Póbll-

cos 

Del Capitulo nominado "De los supervisores", opinamos que la De

fensorla de Oficio por ser un servicio pQbl leo, también lo es profesional; 

por lo tanto, al enviar cada defensor su Informe previo al Jefe de Defenso

res, se esta vigilando la actividad del defensor y las posibles Irregularida

des en que pueda Incurrir, resultando en cierta forma Inaplicable la supervl

sl6n. 

La supervlsl6n puede resultar mas eficaz al aplicarse en los· ac

tos que en la pr4ctlca realiza el defensor, pues sera ahl donde se aprecie el 

buen desempeno de su actividad y de Ja defensa. 

En slntesls, con la reforma sustancial al Reglamento de la Oefe.!!. 

serla de Oficio del Fuero coman en el Distrito Federal, se espera que la apl! 

cacl6n del contenido de sus normas, concluyan con las pretensiones esperadas 

y adaptadas a un medio social de una época pasada. 

Por tal motivo, para que la lnstltucl6n no decayera frente a los 

estrictos cambios de nuestra actual sociedad y principalmente para que no se 

deje de cumplir con la preciada garantla constitucional figurada en la frac

cl6n IX del Articulo 20 de la Constltucl6n Federal, correlativa con el parra

fo cuarto de la fraccl6n X del numeral en cita, permiten que el derecho a la 

defensa se haga respetar por el conjunto de leyes y por conducto de los inte

grantes de la Defensorla Oficial apoyados en la nueva Ley de la Defensorla de 
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Oficio del Fuero Coman en el Distrito Federal, el nuevo Reglamento a esta Ley 

y la apl lcacl6n estricta de el Acuerdo que crea el Sistema de la Defensorla 

de Oficio del Fuero Com6n en el Distrito Federal e lnclin3ndose con dichos or. 

denamlentos a despejar el clhlco servicio burocr3tlco que ha desmerecido por 

1111cho tletll>O el servicio profesional que brinda el defensor de oficio. 



CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de este .trabajo hemos visto la necesidad 

de incluir conclusiones a que las hlp6tesls planeadas nos han conducido 1 que 

en algunas ocasiones, no difiere en lo sustancial con los conceptos a los di

versos tratadistas han llegado después de concienzudos estudios que adopta

llCIS com propios; otras veces, hemos diferido de las opiniones doctrinales o 

legales por conciderar que no son las m6s acertadas, Independiente.ente del 

respeto a que •recen por la fuente de donde provienen y, por OltillO, ante la 

ausencia de c-.tarios en algunos aspectos en torno al t-, se hacen algu

_nos plante•lentos sobre lo que se estima resulta ser lo .as acertado, suje

tlndonos en lo.posible a la metodologfa y a la realidad jurldlca, resultando 

de ello los siguientes puntos: 

1. la profesión del Defensor, históricamente aparece en Grecia 

llll!dlante los Oradores, personas que tenlan la facll ldad de hablar en pObllco, 

para exponer la raz6n Justa o convencional de aquel conflicto generado entre 

dos o .as personas. logr6ndose en tanto, los prlireros Indicios del Defensor 

'I Junto con él la Defensa. 

2. Durante la época de los Romanos, cobra un aspecto trascenden

tal el desenvolvimiento de la Abogacfa, porque surge el Organo que auxiliara 

en la Mllinlstraci6n del régimen legal Implantado en la antigua Roma: el 'Ad

vocatl •, o sea, la persona dotada de amplios conocimientos jurfdicos, mejor 

conocida como Abogado-Defensor. 
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3. En Espafta, la figura del Defensor se encuentra mas consolida· 

di por el 1Y1nzado 1111neJo de un cuerpo de leyes que pen1ltlan su lntervencl6n 

111 los rellOllbrados procedl111lentos Acusatorios e Inquisitorios de la Ilustre 

profesl6n, que lleg6 1 considerarse notable en la noble Jerarqula de la socl! 

dad, por la raz6n de que actuaban en nOlllbre y ejercicio de los derechos del 

Individuo. 

4. En nuestro pals, desde el periodo prehlsp6nlco, fpoca Colo

nial y Modema, no solo se peniiltla al Defensor la •1516n de que se respeta

ran los derechos del Individuo, sino que las causas fueran apelables en caso 

de lnconfon1ldad por una prl•ra resoluclCln, en tal llldlda, por la serle de 

orden .. 1111tos que l111peraban, se logi-6 que fstos se subordinaran a una Ley Su

pre111 que establecla las bases del rfgl11en legal predollllnante, hasta llegar a 

la creada por el Constituyente de 1917, en donde se regl-nt6 el Derecho a 

la Defensa, penwltU!ndose la asistencia legal gratuita por el notable Defen

sor de Oficio. 

s. la naturaleza Jurldlca del defensor es Sul Generls, ya que 

dlflcll111ente se le puede encuadrar en una sola poslclCln, debido a que realiza 

diversas actividades como la de asesor tfcnlco, auxiliar de la adlnlnlstracl6n 

de Justicia y como parte del procedimiento penal. 

6. Por deflnlcl6n, es defensor, aquella persona que obtiene el 

grado de licenciado en Derecho, para que a travfs de los conocimientos Jurld! 

cos que posee, asista los Intereses personales del Indiciado, procesado, acu

sado o sentenciado, segOn los cargos que el Ministerio Ptibllco le Imputa por 
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la c011lsl6n de un delito. 

7. Los principios que rigen la actividad del defensor, van apa

rejados con los que gulan a los 6rganos encargados de adllllnlstrar justicia, 

pues el dese11119llo de la actividad del defensor, no s61o se desprende por los· 

supuestos nol'Mtlvos fijados en las distintas leyes, sino que tllllblfn depende 

su labor profesional y de las fonulldades llevadas en la practica procesal 

penal, constituyendo concret1t11ente estos principios, la directriz del buen d!. 

set1119fto de la defensa. 

8. Blslc-nte en la fraccl6n IX y el plrrafo cuarto de la fr.as. 

cl6n X del Articulo 20 Constitucional, radica la garantfa que •anti- vigen

te el Derecho a la Defensa, de ahl que la funcl6n del Defensor ofrezca la •

dlda de 11 procuracl6n de justicia por la asistencia legal particular o gra

tuita para que nlngOn ciudadano prescinda de este derecho. 

9. Actual111ente, la figura de estudio se ubica dentro del •argen 

Constitucional, por tanto, en nuestro 98dlo social lo Importante no es que la 

actividad del defensor sea una 11'5 de entre otras garantfas de las que gosa 

el Individuo, sino que al darse aquel derecho a la defensa junto con la labor 

jurldlca del defensor, resulta lmperlosa11ente la necesidad Jurldlca que hace 

posible la libertad entre los hOlllbres. 

10. La labor principal del Defensor de Oficio, es la de patroci

nar a las personas que carezcan de recursos économlcos para solicitar la asl_! 

tencla de un abogado particular y aunque ello no Implica la regla general, 
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sle11Pre deber• actuar en rol'lll gratuita y en beneficio de los Intereses de su 

defendido, tanto en el orden cOll(ln COlllO en el federal. 

11. En el procedimiento penal, hoy en dl1 se proporcionan los 

arvlclos que ofrece la Defensorl1 de Oficio 'a todas aquel11S personas que 

son conslgnadu por el Ministerio P6bllco, cuando no tengan defensor particu

lar, hacltndolo por el sl111ple hecho de solicitarlo desde que es detenido o en 

cualquier etapa del Proceso; sin etllbargo, si no se hiciere uso de este dere

cho o Incluso se renuncl1r1 11 mlSlllO, el Ministerio PGbllco o el Juez, obll9!, 

torla.nte le nOlllbr1ran el de oficio. 

12. En el proceso civil, existe tlllllblfn 11 lntervencUln del de· 

rensor de oficio con el carlcter de 1Sesor, e lntervendrl para que el segui

miento del juicio culmine en una declsl6n legal por parte del 6rgano Jurl sdlf. 

clona! hacia 11 parte que tiene 11 raz6n. De ahl que cobre su l111PDrtancl1 en 

di stlngulr este proceso con el penal, en virtud de que en este OltllllD 11 11-

bor del defensor es mas a rondo por ser parte Integrante de 11 relacl6n pro

cesal y trllngul1r que hay entre el Ministerio PObl leo, el Organo Jurlsdlccl.!!. 

n1l y por supuesto la defensa (defensor y defendido) que surge 1 ralz de la 

consumacl6n de una lnfraccl6n a la ley penal. 

13. Uno de los principales deberes del defensor para con su de

fendido, lo constl tuye su actuacl6n en favor de los derechos e Intereses de 

éste, aunque se trate del asunto mas cruel, guardando en secreto las revela

ciones que se le hubieren proporcionado. 
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14. En •aterla penal, la respuesta del l111P11tado, procesado, acu

sado o sentenciado de algQn !licito penal, lo constituye de que no ha sido 

bien asesorado por un defensor de oficio, por virtud de que se caracteriza C,2 

., ente bur6crata perteneciente a otro •'5 de los e111>leados de gobierno a gr.! 

do tal que opaca la l1111gen de su lnstltucl6n: sin etlbargo, para que ese crtt! 

rlo desaparezca, la actividad del defensor con el devenir del tlenipo y con "'! 
joras econ&llcas acordes a su capacidad, combatirl con mejor 1..,etu el bien 

.as preciado que ti- el hombre: La Libertad. 

15. Conslder.is Indebido que se niegue al defensor de oficio 

que conoclo de un asunto desde la averlguacl6n previa, la oportunidad de se

guir conociendo de la causa cuando el detenido es consignado ante el Organo 

Jurisdiccional. 

16. Las mb recientes refor111s al Reglamento de la Defensorla 

de Oficio del Fuero COllCm en el Distrito Federal, figuran con 111ejor apego a 

la vivencia de nuestro pals, a pesar de que la lnstltucl6n se esfuerza por 

darle la debida apllcacl6n a este ordenamiento, pero no olvldetlllls que en gran 

medida, ello dependerl de lograr una mejor sltuacl6n econ6'111ca para los dJ!fe.!!. 

sores de oficio amén de su capacltacl6n, para asl evitar que su actividad sea 

11111 reconocida por aquellos Individuos que qulz6 no se les brtnd6 el servicio 

esperado. 
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