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INTRODUCCION 

II presente trabajo de investigación comprende un esta 

dio analítico sobre la naturaleza juridica, estructura y or-

ganización de la Defensoría de Oficio del Palmo Federal y --

del Alero Común como Orgeno titular de la Defensa del impu--

tidos 

La idea central que motivó a la realización de la pre-

sente investigación fue la de realizar una monografía vincu-

lada con la práctica profesional del Suscrito, principalmen-

te relativa a la problemática que afronta el Defensor de Ofi-

cio para llevar a cabo su objetivo principal, es decir, su 

inoperancia en la fase prJcEdimental de la averiguación pre-

via y su deshumanizad& y verdadera función de Defensa ~-

durante el desarrollo del proceso penal. 

Podemos afirmar que la Institución de la Defensoria di 

Oficio presenta problema en lo concerniente a su organización 

y aplicaciSn práctica de la Ley de la Defensoría de Oficio --

del lucro Coman, que una ves adentrados dentro de nuestro te-

ma observamos el importante papel que juega el Defensor, ya--

sea particular o de oficio en todas las etapas del procedí---

miento penal, dado que cualquier error significaría que un -

inocente sea declarado culpah,e. Por eso es importante el --

actuar del Defensor, toda vez que en reali1ad el procesado -

es, entre las partes y por regla general el desconocedor del 



derecho. 

La presente investigación es un esfuerzo realizado con 

la finalidad de aportar elementos de convicción que puedan -

en su momento ser tomado en consideración por lao Lutorida--

des correspondientes para auxiliar a resolver los problemas-

que afronta esta Institución en lo referente a la capacita,-

oión y a loe problemas que afronta el Defensor, desde el mo 

mento en que incresa mesa Institución, sean sociales, »11 

divos, económicos y de organización, etc. 



derecho. 

La presente investigación es un esfuerzo realizado con 

la finalidad de aportar elementos de convicción que puedan -

en su momento ser tomado en consideración por lao Autorida—

des correspondientes para auxiliar a resolver los problemas—

que afronta esta Institución en lo referente a la capacita,—

ción y a los problemas que afronta el Defensor, desde el mo 

manto en que inGresa a'esa Institución, sean sociales, jurí 

dicos, económicos y de organización. etc. 



CAPITULO 

ANTECEDEMS HISTORICOS DEL DEFENSOR En EL MUNDO Y MEXICO 

A.- EN GRECIA 

B.- EN ROMA 

C.- sir asna 

D.- EN PRAITCTI 

E,- EN MÉXICO 



1. 

La ~lucida higtdrioa de la detenga se practica desde loe 

primeros tiempos, podemos decir, desde que existen los primeros 

pobladores sobre la tierra, ya que a travds de la historia el -

hombre tuco quo superar las contingencias que se le presentaban 

en virtud de la falta de instrumento., tanto materiales 0010 --

intelectuales, y no teniendo la capacidad do organizacidn, es -

vio en la necesidad de unirse con otros hombree para satiefacmg 

lag. 
A.- 	"En la Grecia antigua no ~tia - 

como profesidn la abogeoís, lino más bien se puede decir que se 

practicaba la funoidn áhogid14 en la que un sujeto hada lo 

que en nuestros días conocemos como Eérfenoor de CWicio.' Por, 

otro lado entre los hebreos no existía tal profesidn, pero ..... 

había defensores caritativos que asumían sin Alnada interés pe-

ounierio la Defensa de aquellos que no podían ejercerla por id 

mismos. in Caldea, Babilonia, :traía y igipto, los sabios ha--

tachan ante el pueblo congregado patrootamade sus caugas".(1)  

Como puede observarse en el caso a estudio nos evocamos a 

Grecia en primer tdrmino porque es ha dicho que en sets lugar um 

es donde la abogacía empieza a tomar cardoter de protegida, de, 

ahí que gegdn palabras de Sergio García Remírsaa "se permitía • 
que el orador asistiese al litigante mate el /empego. RL lo. 

ddgrafo, primero elaboraba el informe".(2)  Seto inicialmente -

lo hacían sin percibir aquellos ninguna retribuida, adn cuando 

Oh. 0380E10 Y PEORITI.Manuel. "Enciclopedia Jurídica Omeba,-. 
Tono I. Editorial BibliggrefiompMEMA. Driokill, S.A. Doy 
nos Aires,Wgentina. 1979. Edg. 65. 

(2).- GAR0/11 RAM=, Sergio. "DeraMa 719(ojal Penal." 27a.Ed1 
°ida. Editorial Porreta, Mdxico, 1983. rdlint. 



2. 

dichas situaciones a vocee le servían para ocupar pueetoe pdbli-

eoe, y posteriormente ya empezaron e cobrar por sus servicios --

prestados, de chi quo el citado autor continuo diciendo que dee-

pude fue costumbre hacer.» representar por tercero,. 

por otra parte Guillermo Colín Ulule% establece que: "i 

el derecho Griego, aunque en forma incipiente, hubo nacida de la 

defensa; se permitid al acusado, durante el juicio defenderse -

por si mismo o por un tercero". (3)  

Abundando al respecto, en ~Mi, el acusado comparecía -

ante el Tribunal *empanado de sus testigos y de sus defensores: 

así el flagrante delito, y hasta la conferida de loe apurados, -

no justificaban una sentencia, si no había «latido una libre .. 

detones. Las sentencias pronunciadas sin ella, edn por delitos 

irrefregables, pasaban por actos de violenola y no de justicia. 

Requiere aceptar que en el derecho griego, la instituoldn 

de la defensa se estatuye como una garantía procesal, en rada -

de ser imprescindible en el proceso. 

14-80111... In el caso del pueblo romano, es de -

precisarse la influencia que tuvo Grecia en la cuna de organizar. 

clon politica y por ende en la aceptación universal de los con-. 

oeptos romanos, tad cuando la cultura griega comisad a influir • 

en la cultura romana en el tiempo del derecho primitivo romano, 

le abogacía no estaba constituida como una profesión, de ahí que 

los acusados tenían que aor defendidos por otra persona, quien • 

(3),. COLZK SANCREZ, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimien. 
,t" renal"  10a. Mtlici6o.'/Z4Torrla:S.5.. afioq,00, 196% - 
Pdg. 189. 
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dichas situaciones a voces lo servían pera ocupar puestos pdbli - 

cose  y posteriormente ya empozaron a cobrar por sus servicios 

prestados, de chi quo el citado autor continua diciendo que dee - 

pués fue costumbre hacerse representar por terceros. 

par otra parte Guillermo Colín Sdnchez, establece que: "En 

el derecho Griego, aunque en forma incipiente, hubo noción de la 

defensa; se permitid al acusado, durante el juicio defenderse -

por sí mismo o por un tercero". (3)  

Abundando al reepeoto, en Atenas, el acusado comparecía -

mate el Tribunal m'empanado de sus testigos y de sus defensores; 

sof el flagrante delito, y hasta la confesión de los acusados, -

no justificaban una sentencia, si no había existido una libre 

~Ola. Las sentencies pronunciadas sin ella, adn por delitos 

irrefragable', pasaban por actos de violencia y no de justicia. 

Requiere aceptar que en el derecho griego, la institución 

de la definas se estatuye como una garantía procesal, en rasga -

de ser imprescindible en el proceso. 

21,.. yugo.. Eln el caso del pueblo rozan*, es de - 

preolearee la influencia que tuvo areola en la cuna de organiza 

clon política y por ende en la aceptación universal de los con-

ceptos manos, así cuando la cultura griega comenzó a influir o. 

en la cultura romana en el tiempo del derecho primitivo romano, 

la abogacía no estaba constituida cono una profesión, de ahí quo 

los acusados tenían que ser defendidos por otra persona, quien 

(3).. COLA SÁNCHEZ, Guillermo. Derecho  Mexicano de Procedimien-
tos ?mal",  10a, Edición.' 241.Terrt14.1.. maco, 196b. - 
Pdg. 189. 



3. 
llevaba la voz de la defensa (mecer). Eh el colegie de lo© pont/ 

fiees en Roma, se designaba anualmente a un sacerdote para reuma 

der a loe plebeyos que demandaban a la reparación del dalló do un 

derecho ante un magistrado; el sacerdote tenia que tener cuidado 

de no revelar loe eeorotoe de la doctrina jurídica para el patrj, 

arcade. Esta era una arma politioa que garantizaba supremaoia, -

de manera que la defensa ya no fue sdlo de los ciudadanos libres, 

sino de todas las personas que en aquellos días eran consideradas 

como ua mero objeto". (4)  

De esta manera, se va haciendo extensible pata loe plebeyos 

preparar eu propia defensa, o en eu defecto nombraban a otra per-

sona llamada Pretor para quo loe defendiera frente a lea autorida 

dee rcmanas, o bien, el pretor les nombraba uno. Este derecho se 

extondi.S con el paso del tiemro a loe extranjeros cundo se les -

hubiesen violado sus derechos. 

"Con el procedimiento formulario apareció la institución -

del patrcnato, el patrono estaba obligado a defender en juicio -

al procsado y este podría elegirlo libre y voluntariamente (los 

patronos o casidious, eran grandes oradores asesorados por peri-

tos en juroprudencia llamados advocatus a loo cuáles se les con-

sideraba cono profesionistes especialoso(5)  

(4).- Erzula 373TAVAPTE, Juan José. "Erialolookk:D.euehp Pro  
m; hipal Wicanco.  Editorial Perraa01... Mdx100. 

1959. Page 85!  
(5)0. Ibidem. Pdg. 87. 
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1n la época del principado loe precoces penales perdieron 

su interds político y elocuencia forense, sin embargo, la ley y 

la costumbre hicieron que tanto la acueacidn como la defensa re-

cobraran su interds forense. Pero la importancia que fue adqui-

riendo el derecho y la complejidad de sus instituciones hizo ne-
cesaria la fornacidn de técnicos que fuesen a su vez grandes ora 

dores y jurieconoultoe, lo que ocasiond que: "En el curso del --

tiempo loo patrona y loe advocati se unificaron en una adla fi-

gura".(6) 

"En el libro I, Titulo III del Digesto se encuentra un 

capítulo titulado De procuratoribus y defeneoribus, que se ocupa 

de reglamentar la funciones de loe defenseres".(7)  
En la dpoca de la República la defensa en el procedimien-

to penal, adquirid un desarrollo desmesurado, alternando de mala 

manera la naturaleza de esa Institución, ya que en un principio 

era un sdlo procurador por cada inculpado, sin embargo, en esta 

etapa se llegd a hacer costumbre quo intervinieran varios prooy 

radores en declina de un odio inculpado, siendo frecuente que -

hasta se presentasen cuatro, y de loo arios 700 al 54 A.C., au--

mentd a seis y mda tarde a doce procuradores. En esta etapa ee 

cuendo se comienza a regularizar en ciertas norman la actividad 

de los defensores, así como el hecho de otorgarles nombres; 

•11110.11111••••••••• wrignoMill~1 

(6).- GARCIA PAMIREZ, Sergio. "Derecho ProcesalyenaVi. Ob. cit. 
Pág. 87. 

(7)0» GWZALEZ DUSTAWTE, Juan Joo4. "pdacip120 y9 Perepho ---
Procesal Penal Mexicano". Cb. cit. Pdg. d7. 
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O.- ESPAPA.•- En el antiguo Derecho Pe-

nal Espafibl, el procedimiento penal no alcanzd un carácter propia 

mente inetitucional; sin embargo, en algunos Ordenamientos Jurfdl 

cae, entre loe que destaca el Fuero Juzgo, no dictaron dispoeicia 

nos do tipo procesal muy importantes, entre las que figura la --

detonen. "Do ahf quo tanto en el Puero Juzgo como en la Novieimn 

Recopilacidn y otros cuerpos legales eelálaron quo el procesado - 

deberia do catar asistido por un defensor". (8)  

Concretizando al respecto, eegnin el decir de Gonzdlez Busta-

mante, "Las leyes espaZolas no ocuparon, pro£erentemente, de pro-

veer que el inculpado tuviera deferwor para que estuviese preeen-

te en todoo loo actos del proceso. En el Fuero Juzgo y en la ?Tu 

va Recopilaoidn (Ley ITI, Tit. 23, Lib. 5), ee facultaba a los --

juecee para apremiar a loo profoeoree de derecho y abogados del -

Poro, a fin do que destinacen parto do sus horas de trabajo diario, 

en defensa de loe pobree y deevalidos, y la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal de 14 de septiembre de 1982, dispone que loo abogados -

a quienes oorreepondfa la defensa de loe pobree, no podrán excu—

sarse de ella, sin un motivo personal y justo que clasifien.ra, 

eegdn su prudente arbitrio, loe Decanos lopioz donde loe hubiese 

o, en eu defecto, el juez o tribunal en oue Inlbieren de desompe-- 

11nr su cometido. Lao orrAniznciones y colecios do abogados, 	•••1111111. 

(8).- COL= WurCIVZ, Guillorlfi. tp2i.phe me:4911w cloyroeonnieh, 
ton Zerlalen". Ob. 	P. 180. 

TM. 



6. 
tenían la obligación de t'anillar periódicamente a algunos de - 

sus miembros para que ea ocupasen de la asistencia gratuita -

de loe menesterosos. Desde entonces es les llamó defensores 

de pobres y se r000nooió el beneficio de pobreza, seilaldndose 

el procedimiento para obtenerlo".(9)  

No debemos perder de vista dos aspectos importantes en -

el derecho penal °naftol; y el segundo, que estableció la -

obligación de la defensa gratuita al acunado carente de defeA 

sor particular, lo que se tradujo en la Defensoria de Oficio. 

Destacamos la importancia de estos hechos, dado que no hay --

que olvidar que en México se aplicaron lea Leyes Espaffolaa, -

puesto que estuvieron vigentes durante la época del Virreina-

to en% después de consumada la independencia. 

D.- ,RANCIA.- "En el arlo de 1970, con la --

Ordenanza Criminal de Lude XIV, los jueces disfrutaban del -

arbitrio judicial ilimitado, ya que ellos eran los que esta,. 

biselan loe fundamentos por loe cuales se iba a llevar el 

procedimiento; el acunado era sentenciado en secreto sin sor 

oído en su defensa, utilizando el tormento como sistema de --

intimidación".(").  

(9).- GONZALEZ BUSTAMANTE, Juan Joed. "Princlpia de Derecho  
propeggl Penal Mexicano". Ob. cit. pp07 -85 

(10).- can SÁNCHEZ, GuJillermo. "Dgregla Mexicano de prou-
Slialontoa  »nalga,  012. cit. P.19. 
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En ceta época ya se encontraba reglamentLda la Defeneorla 
de Oficio, como una actividad encaminada a dar aeictencia grg 

tuita a aquéllas personas que no tuvieran los medios °condol-

eos suficientes pera contratar un defensor particular, exie--

tid el procurador de la Defensa, como existid el Pineal, pero 

eu aotuaoidn pasaba inadvertida, debido a que el juez en el -

proceso tenía el predominio, de ah/ qu el defensor estaba --

por dimite y era el propio tribunal quien asumía la defensa 

cuando aparecía que el inculpado era inocente. 

Cabe hacer la aclaracidn que el sistema adoptado en la - 

Orlo:lanza Criminal de Luis XIV corresponde al, procedimiento -

inquisitivo, el cual tuvo su origen "en el Derecho 20:Inno, 1:n 

la época de diocleciano, propagándose por los emperadores de 

Oriente en toda %ropa, alcanzando su inotitucionalidad en --

el siglo XII, bajo los auspicio© de Bonifacio VII y en Fran—

cia en 1670 por Luis XIV". (11)  

Pb la !poca de la Revoluoidn Francesa, se suprime la 

abogacía (1790), pero despude de esa fecha, se dispuso que --

las partes podrían defenderse por sí mismos o bien utilizando 

los servicios de Defensoree de Oficio. napoledn fue quien --

reotablecid la abogacía. El Cddiao de 1808 eeriud la defensa 

y la hizo obligatoria tratdndoee de orimenee sancionados con 

pena aflictiva, deepuds de la mies on acusatidn.(12)  

••••••••••~111•••••••••••• 

(11).- /bidem. ?.74. 
(12).- GerWEZ DU3TVANTS,Juan Jood.lalneidpejlqD,xeche 

Procesal  Penal rexicella  Ob, cit. 	J. 
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"El principio de la defenea obliEatoria y de que 	acucia, 

do debe disfrutar de toda clase de libertados para propano., -

tuvo eu origen en la Asamblea Constituyente de Premia, al expl 

dirse las leyes que ragulaban el procedimiento penal, el 29 do 

septiembre do 1971. Tal principio consinbe en qu el acunado -

desde el interrogatorio tiene derecho a nombrar defensor y en -

caso do no hacerlo el juez debía nombrarle uno, bajo la pena de 

nulidad de todo lo actuado".(13)  

Las anteriores ideas fueron plasmadas en la Declaración -

de Derechos del hombre y del Ciudadano, así tenemos que se con-

sagra entro ozres cosas la libertad iliáitada en la expresión -

de la deferva y so impone la obligación al Juez de designarlo -

un Defensor al acusado, en caso de quo no le neelrase dote; .-

el inculpado tenia el derecho de nombrar Defensor desde el me--

mento de ser detenido, el Defensor tenla derecho de estar pro.-

sento en todos los actos procesales, incluso se le debía de ha-

caer de u conooimiento do todas las actuaciones a partir del -

inicio del procedimiento, asimismo, los Profesores de Derecho y 

Abogados tenían la obligación de dedicar parte de las horas de 

su trabajo a la atención de la defensa de loe pobres. 

E.- VEXIC0.- Dentro de los antecedentes his-

tóricos de México, procede comentarnos a la organización poli-- 

(13).- GARCIA UnIREZ, Sergio. !'Derecho Ptqparma Penalty Ob. cit. 
P. 271. 
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tica de loe primeros pobladores. El hombre aquí en México se. 

va desarrollando y en él transcurso del tiempo se va empezan-

do a formar grandes grupos sociales organizados, es así como -

da inicio al florecimiento de diversas culturas. 

EU el caso de los Aztecas que se establecieron en el ---

Valle de México en el siglo XII, dirigidos por Huitzilopochtli 

se supone ,ue en el aho de 1532, construyeron la Ciudad de Te-

nochtitlán, cuyo régimen era de carácter monárquico. El monar-

ca era la máxima autoridad judicial y delegaba sus funciones -

a un Magistrado Supremo, el cual estaba dotado de competencia 

para conocer de todas las apelaciones en materia criminal. 

El Derecho Penal Azteca, era muy sangriento, to.ta vez --

que la pena de muerte era la sanción que gensualmente se ine 
nia (muelte en hoguera, degollamiento, ahorcamiento, ahoga--

miento, azotamiento, etc.), aun cuando se aplicaban tambien -

otros tipos de penas, tales como la caída en esclavitud, la--

mutilación, el destierro temporal o definitivo, etc. 

El procedimiento penal era oral y el protocolo era me---

diante jeroglificoa y es posible .ue los "Tepantlatoani" que-

intervenían corres,ondia coso moro el actual abogado, en los 

juicios donde los delitos erin más ¿l'aves tenian menos facul-

tadas para la defensa, en virtud de que los procesos eran su- 

04) 

C....h.. 

(14).- PARId M.A:'1GiliAlIT, Guillermo. "introducción a la Historia 
del perecuopexicuno".  iditurlal Esfine. México. 1976. 
pp. -25. 
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"In palabra Tepantlatoani procedo do Tloatani, tdrmino ---

nshdatl que significa orador, uno que habla en favor de alguien". 

(15) 

Sin embargo, no existe uniformidad en cuento si existían loa 

abogados o no, ya que alunos afirman que si, y otros sostienen -

lo contrario. 

Aquellos que lo niegan, se basan en le circunstancia de que 

no existía la defensa por parte do terceras personas, ya aue el 

acusado podía defenderse por sí mismo, en virtud de la sencillez 

de le vida jurídica y le escasez de leyes, así cono la eimplifi-

cacidn del mocenismo judicial, ya t.a el derecho ara adorable -

para todos. 

Para Sahegdn, quien es uno de loe que apoyan que si existían 

los defensores, se base en que las partes podían estar represen-

tadas por los Procuradores, conformo el Cddico Mariteneo, en el 

que se establecía que el Tepatiato (In Tepantlato Tepalehulani), 

era quien hablaba en favor de alguien -es el ayudador-, el "Te--

tlananquiliani° era quien hacía callar a quien defendía, el nlaa 
eihuitia" era (mien alegaba. (16) 

En Texcoco tanbidn había tres Salas, la Primera llevaba -- 

e.suntos Civiles, la SegunCa los 	:i la Tercera los de Car41 

ter Vilitar. 

(15).- UHOL7R, Josd,°22._Dsrebo do loejLatzgent  Revista de Derg 
cho Notarial. Diciembre 1959, ro. 9. Vol. III. p. 36. 

(1C).- LOYEZ. A¿untrn Alfredo. "111,,.03 .1;tucidr. 13001 lo  
Tenochtitlán". Inw. Trl.t.-to do Ziotoria. Sománnrio 

11t5;:co, 	• n. 107. 

.11,111.0 
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En la época de loe Aztecas no (minia una legislación ea 

bre la defonsa, ya que la vide jurídica era simple y accesible 

para todos. 

Por lo que hace a los Mayaa, cotos en su aspecto penal era 

muy severo y no había apelaoidn, los jueces locales (batab), 

eran quienes decidían en definitiva y se afirma que en las au--

dienciaa destacaban loe abogados. Do éstos (los mayas) no se -

tiene noticia de que haya habido una legislación sobre la defaa 

ca. 

Con la conquista de loe espaloles sobre los Aztecas los -

cuales se encontraban al frente de Reman Cortés, quien había -

estudiado la oarrora de abogado y sin embargo le tenia furor a 

loe abogados, llegando al grado do pedir a Carlos 7, que no mila 

dora abogados a la Nueva Espanta, ya que estos entorpecían tanto 

sus funciones como las relatviaa a la educación y evangeliza.-

ción de loe indios, y por ende la administración de justicia ya 

que data seria tardía. 

Al tener oiertoe conocimientos sobre derecho, Reman Cor-

tés, estableció en el Estado de Veracruz el primer municipio y 

ayuntamiento, y asimismo las disposiciones que rigirian después 

de la conquista como un sistema jurídico, ya que las anterioree 

habían sido dosplazadae en su totalidad. 

La condición humana y jurídica do los indios, fue bajando 

poco a poco, hasta convertirlos en esclavos, llegando incluso -

a considerarlos como animales de carga. 
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Al llegar loe misioneros a la Nueva Espaaa, contempla ---

ban las coniciones en ,ue eran tratados loe indios, entre es -

tos misioneros se encontraban Fray Bartolome de 1:,o Casas al --

cual se le consideró como el defLnsor de los indios de la Nueva 

Espuria, y es a este a 	se le podría considerar como una - 

fi6ura jurídica de deien or de pobres a cambio de nada. 

Cono se decía con la Conquista de México por los espaU) -

les, su ré.imen juríuico de estos, pasó a reglamentar la vida - 

juriuica de México, emjiezundo con la Constitución de Cádiz, en-

la cual se reclamen.aba Lue ninguno podría ser juzgado sin an-
tes ser oído en su defensa. 

En la época cid. Virreynato con Don Antonio de Mendoza, co 

mo pri_er Virrey de la Nueva Lspa_.a, se dieron referencias en -

cuanto a las atenciones procesales hacia los pobres; el siste—

ma sobre la defensa ju.icial era muy am)lio y eme. defensor sería 

nombrado de acuerdo con el presidente y el oidor de la audien—

cia y les debían estos abocados lealtad a las personas pobres--

así como el cumplimiento de sus ob.i,uciones. 

Aqui tambilm aparece la figura del Procurador, era quien-

administraba la justicia en un pleito ajeno por mmnuato ue su - 

duello el cual era reo. 

Este sistema de la Institución del. abogaio perwmmció --- 

desde el Bici° XVI al arlo 	y no abatano) de existir 

dificultades econenica2 se leo retribuía a los aboados por 
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loe servicios prestadoe a loe pobres, y tenían quo defenderlos 

gratuitamente ya que lee pagaba la propia audionoia; se habla-

ba también que habla abogados de turno, que en ocaeiones eran 

nombrados como defensores. 

En la época de la Colonia, el Derecho Procesal era cepa,. 

nol, como son loa Siete Partidaa y el Fuero Juzgo, en la prima 

ra imperaba un sietema de enjuiciamiento inquieitorio; el acu-

do no tenia ninguna garantía, loe indios cuando eran acueados 

de algo ee encontraban en total estado de indefensidn en el —

momento de defender sue interesen y derechos frente a los espa 

toles, por el hecho de tener una poeicidn inferior y ser obje—

to de toda clan* de abusos, aunque sin embargo, la Cédula Real 

de 1554 para la ?tova Espolias  dieponfa quo los indios gozarían 

de toda clase de medida» jun:dices, debido a que se establecía 

quo habría un fiscal y un defensor. 

En las Siete Partidas, se eetablecid que en los pleitos 

de gente pobre, se tenia que encargar su defensa a loe aboca.. 

dos.(17) 

Eh ol Tuero Juzgo, so establecio la Inetitucidn de la —

defensa de loe pobres a cargo do los propios abocados consejo- 

( roe. 18)  

(17).— =UD= AZITAR, agustino  2Anlario da D.erechqjaa~; 
Tomo T. ládrid nepaila. 1980. F.1045. 

(18:.- Idem. 
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Con las leyes de rutile,, ce apelaba a los sentimientos el 

truistas y religiosos de loa abogados, para que ayudasen a loe 

pobres; el juez tenia la obligación de dar un abogado a la par-

te pobre, y cuya pobreza era extrema y no se le cobraba nada. 

Al consumarse la Independencia en el ano de 1836, se dan 

leo Leyes Constitucionales, en loe cuales odio se estableció -

que loe litigantes tenían derecho a terminar en cualquier tia; 

po los pleitos civiles o criminales por medio de una sentencia 

dictada por el juez, la cual seria ejecutada conforme a leo - 

leyesen°  TU proceso ponal en esta etapa de nuestra historia 

era un eiztema inquieitor3.o, on el cual no se tenia ninguna - 

garantia y eran condenadas las personas en eecreto, sin haber 

oido en su defensa. 

Continuando con nuestra historia tenemos, que la Coneti. 

tucidn Mítica de los Eátadoe Unidos Máxicanoe de 1857, ce le 

primera en la cual dentro de ou Titulo Primero, consagra los -

derechos del houbre on eu articulo 20 fracción V establecía; - 

Art. 20.- "En todo juicio de orden criminal el acueado -

tendrá las siguientes garantías: 

V.- Que ee le oiga en defensa por si o por persona de su 

confianza o ambas eegdn su voluntad en caso de no tener quien 

lo defienda, ee lo pronentard uno lista de defensores de oficio 

pa...a que elija el que o los que le conveAgss.(20) 

0.11110114~/~.~ffil• 

( 9 ) 	 •( ;Hee , Guillermo. "Dere 9ho tlexicedlo de Pro sal- 
11151,&I'W 	Ob. cit. P. 45. 

'Wereeho Procesal Pene:1 ,,  („ 

. - 
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De este modo tenemos que en esta Constitución, ya se con-

templaba el derecho a la Defensa que tiene todo ser humano in-

dependientemente de su posición social. 

El Códi,.. JA Penal dei 7 de diciembre de 1871, de la misma -

manera coneagró los principios anteriormente expuestos. 

Por otra porte, el Cddi,o de Procedimientos Penales de --

1880, disponía que los defensores podían promover sin la nece-

sidad de la presencia de sus deteneos, las diligencias itie cri 

yeeen convenientes, pero ea e_ ejercicio de su encargo no con-

trariando a las instrucciones de aquéllos. 

Así el Defensor ,,odia modifirar libremente sus cJnclusio-

nes ante el jurado, cono también el utilizar todos los estable 

cidos por la ley. 

El OódiLo de Procedimientos Penales de 1694, eatablecia -

que los defesnorea podían promover todas las di-i,encime o in-

tentar todos los recursoa legales que creyeran convenientes --

excepto en loa casos de que en autos constara la voluntad del 

procesado de que no se practicaran las primeras o de que no -

se intentaran loe segundos, tenienlo por voluntad la co_Iforml 

dad expresa de la sentencia o autos contra loe ,lue so pudiera 

intentar ej recurso, aeiniemo, pudiera libremente desistirse-

de las diligencias que hubiere solicitud° o de los recursos--

que hubiere intentado, excepto en loe casos do itle personal--

mente se hubiera hecno la promoción o intentado el recurso, -

pues entonces el desistimiento del defcncor no s,rtirib. nin--

gán electo. 
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Al la Conctituoidn de 1917 se reformó el artículo 20, -

ya que cambia de fracción puesto en la anterior Constitución 

ora la fraooidn V y pana a sor la fracción IX adeuda de ser -

adicionado. 

Articulo 20.- "En todo juicio del Orden Criminal, tendré 

el acusado las siguientes garantías: 

IX.-"Se le oiré en defensa por si o por persona de su -

confianza o por ambos, segdn eu voluntad. Ea caso de no tener 

quien lo defienda, ce le preeentard lista de Defensores de Ofj, 

cio pera que elija el que, o loe que le convengan. Gi el acu-

sado no quiere nombrar defensores después do sor requerido --

para hacerlo al rendir su declaración preparatoria el juez le 

nombrará uno de oficio el acusado podrá nombrar defensor desde 

el momento en que sea aprehendido, y tendrd derecho a que --

este se halle presente en todos los actos del juicio; pero -

tendrá obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se nece-

site". 

Texto el anterior que fue reformado por decreto publica-

do en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de septiea 

bre do 1993, Diario en el que también se publicó con fecha 6 -

del mismo mee y ano la fe de erratas referente a dicha reforma, 

fraCción que ahora refiere lo siguiente: 

IX.- "Desde el inicio de su proceso tcnCrd derecho a una 

defensa adecuada por si, por abogado, o po..¿.' persona de su --- 
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confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará -

un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su detall 

sor comparezca en todos los actos del proceso y esto tendrá -

derecho de hacerlo comparecer cuantas veces se lo requiera. 

Ea 9 de Febrero do 1922, se promulga la Ley de Defenso-.. 

ría de Oficio Federal, con su reepeotivo reglamento, esta 

Ley cometa de 15 artículos y 7 artfculcs transitorios. 

Un el ano de 1940,se orad el reglamento de la Defeneorla 

de Oficio del Fuero Comdn en el Distrito Federal, mismo que -

fue publicado en el Diario Oficial el 29 de junio del citado 

ano, el cual constaba de 38 articules, divididos en 7 capítm 

los, poro por decreto del 18 de noviembre de 1987, fue abro-

gado, quedando únicamente como antecedente. 

Fas hasta el 9 de diciembre de 1987, cuando so publica -

en el Diario Oficial de la Pederacidn la Ley de la Defonearia 

de Oficio, del Fuero Comdn en el Distrito Federal. 

Zata Ley consta de 38 artículos y 4 artículos tramito--

ríos. Asimismo as compone de 6 capítulos; en el capitulo pri-

mero ee establecen loe objetos del ordenamiento que primordial 

mente busca regular la Institución de la Defensoria de Oficio 

del Fuero Comdn en el Dietrito Federal para proporcionar oblji  

gatoria y gratuitamente los servicios de asesoría, patrocinio 

o defensa en materia penal, civilefamillar y del arrendamiento 

inmobiliario. 
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1 el mismo capitulo ce dispone que en los asuntos del -

orden penal, la defensa será proporoion:da al acusado de acuar 

do con lo que emítala el articulo 20 fracción IX de la Constitu 

oidn General de la Repdblica, en tanto que en lea otras mata --

ries el servicio seré proporcionado en loe oasoo en QUA, en —

base aun estudio socioeconómico que se practique pura el efe2 

to, el Departamento del Distrito Federal determine que el Boll 

citarte carece de recursos económicos neceeorios para retribuir 

a un defensor particular, con excepoidn de lo establecido por 

el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el -

Distrito Federal, en cuyo caso ol Defensor de Oficio es obliga 

torio. 

La organización de la Defensoria de Oficio se trata en -

el capítulo siguiente y dentro de la regulacidn que se propox 

cisne, destaca el que todo aspirante a Defensor de Oficio --

para ser designado, requerirá aprobar un examen de oposición 

que varee sobre las materias objeto de la defeneoria, a efec-

to de garantizar le indispensable preparaoidn téorica y prao-

tica que deben tener estos servidores pdblicos. 

Eh el Capitulo Tercero, se indican loe requieitoe para -

ser Defensor de Molo, se desarrollan permenorisademente las 

obligaciones de ésto@ y ee establecen sus áreas de adscripoidn 

que seran de Averiguaciones Previas, &rogados de Pas en Mate- 

ria Penal y Juscadoe de Primera Inetancia en la misma materia, 
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Salas Penales del Tribunal Superior de ~iota del Ddetrito -

Federal, Juzgados Civiles, familiares y de Arrendamiento Inmo-

biliario y se detallan las funcionen especificae que tendrdn -

loe defensores de Oficio en atenoidn a la naturaleza de cada -

una de esas drean de adecripoidn. Animismo en el Cdpdlo Terca 
• 

ro, se establecen lea bases para la oapaoitecidn permanente 4 

de loe Defensores de Oficio con la finalidad de mejorar el ni-

vel de prepareoidn y capacidad para la prestacidn del servicio 

de la Xnatituoidn. 

El Cápitulo Cuarto, dispone la obligaoidn para loe Defen. 

coreo de Oficio, llevar un libro do registro donde so asienten 

las oaractarietices de las principales gestiones y promocione 

que so hagan por parte de aquellos, para la debida defensa de 

loe intereses de los representantes a efecto de propiciar la 

impartioidn de Justicia pronta y expedita. 

Finalmente, en loe capítulos Quinto y Sexto se regulan -

loe citaos en que loe Defensores de Oficio podrán excusarse de 

intervenir en los asuntos que Se lee encomienden, mi cono -

diversos supuestos de responsabilidad en que aquellos incurran 

por el indebido deeempefto de sus funciones con sujecidn a las 

dispoeicionen de la Ley Federal de Responsabilidades de los -

Servicios Pdblicos, 



CAPITULO II 

CONORECOS G 

A.- El DEPERSOR. 

1.- Naturaleza 3w/dice del Defenmer 

a).- Como parte en el procedimiento 

b).- Como Representante 

o).- Como auxiliar de la administracion de Justicia 

d).- Sol Generis 

2.- Concepto del Defensor 

3,..• Funciones del Defensor 

4.- ?undulante Conetitucional del Defensor 

5.- Oblieacion de estar as±stido por un Defensor en el Pro-

cedimiento Penal Mexicano. 

6.- Necesidad del Defensor en Materia Penal 

7.- Número de Defensores 

8.- Incompatibilidad de la Defensa 

B.- PER/ODOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL E LA WGISLACION =CANA. 

a).- La preparación do la acción procesal o Averieuacidn - -

Previa. 

b).- La preparación del m'ecos° o plazo constitucional 

c).. La instrucción o proceso mismo. 

C.- EL PBOCMIMID:NTO P7NAL TrM2-aAL 

D.- 	 IL 	CC:JUN 
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1.- NATURALEZA JURIDICA. 

Antes de iniciar el estudio de este tema, es necesario pre-

cisar que existe defensa material, la actuada por el propio acu-

sado y la defensa formal, la defensa tdcnica en el proceso penal, 

actuada por el Defensor. Con la aclaración antes expuesta al --

hablar nosotros de la naturaleza jurídica del Defensor,• refiridg 

donos precisamente al defensor profesional (defensa formal); e* 

ha discutido; si el defensor es considerado como parte del proog 

disiento, si es un representante el procesado, un apoderado de -

este, es un auxiliar de la adminietracidn de Juetioia, tienen -

características especiales ¿ o cual ea su verdadera naturaleza -

jurídica', para tenor una visión y contestar a la interrogante -

formulada transcribiremos loe siguientes 

A).- Como parto del procedimiento.- Eh lo relativo a consi-

derar que el Defensor es parte del proceso, existen criterios-..-

opueetos; algunos concluyen que si lo ce; otros; no conciben 

este criterio. Laf encontramos que: Francisco Carneluti expone: 

"EM Minieterio Pdblico, es una parto (refiriéndose al proceso -

penal), el Defensor no. Es bien cierto, que también el Defensor 

tiene el oficio de reforzar o integrar la acoidn análoga a la 

parte, ni siquiera como parte accesoria...(21) 

••• 

(21).- CARNEMUTI, "'rancie«). °Derqpbp vYrsicesoHL  7Miciones Jurí-
cae Europa,Andrios, Buenos Aires,-  Afto 1982, 1B.119-120. 
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Por otro lado :Osé Zarandes Acero, al referirse al Defen-

sor como parte en el Prooedimiento, afirma: "Nosotros si admití 

mos tal cardoter descartdndoso desde luego rotundamente la idea 

de considerarlo colo un representante del procesado, ya que su 

posioidn en el proceso, no es la de un mero mandatario, pues 

puede llegar a tener. atribuciones autdnomae e independientes de 

la voluntad del procesado, puede ser totalmente irrelevantes -

para los fines proceemles... N  (22 ) 

De acuerdo a nuestro punto de vista y experiencia, nos in-

clinemos por la opánidn de Prancleco Carmelutli toda ves que -

desde el punto de lelflaturaleza jurídica y de los fines esenolei 

les del procedimiento penal mexicano, se requiere de determina-

dos sujetos y de entre estos, por lo menos dos partes, Ministe-

rio Pdblioo y acusado. En tales condiciones, desde el punto de 

vista material, parte es quien deduzca un interde propio, posi-

cidn que encaja perfectamente en el adunado, más no en el Defak 

sor, por lo que hace el concepto de parte desde el punto de vil 

ta formal parte lo son dnicamente el Ministerio Pdblioo y en -

acusado, si tomamos en cuenta que si en materia penal existe un 

conflicto de intereses que es necesario dilucidar para llegar • 

la actualizacidn de la juetioia: 	estado, por el deber que 

la adema ley le ha impuesto esta interesado en la tutela jurid4, 

ca (misma que también abaroa el acusado) requerirá de manera -

indispensable para el cumplimiento de tales fines, la instaura- 

(22).- ESEMÁNDEZ Aculo, José. "Conceito j¡e Pede. IteviEts Cri- 
minal-•, año EU, 1dmero 6, p.471. 
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oidn del proceso, para que mediante este pueda dictarse la rema 

lucidn correspondiente a la situación jurídica planteada por el 

Ministerio Pdblico, funcionario que desde el punto de vista foL 

mal participa al igual que al actwado, dnioamente fundamenta su 

actueoidn de acuerdo a los lineamientos marcados por la Ley pr, 

oesal... "Si el Ministerio Público por un acto de delegación di 

Estado, lleva a cabo la pretensión punitiva a travós de los 

motos de acusación, deducirá derechos y cumplirá obligaciones 

originando que el autor del delito, por si mismo o a travie de 

su defensor, tenga correlativos derechos y obligaciones frente 

al Ministerio Pdblico y al Juego rn esas condiciones, el Ming; 

terco Pdblioo y el sujeto activo del hecho ilícito penal tienen 

el carácter de partea".(23)  

Como consecuencia de lo anterior, el Defensor tiene dere-. 

ches y deberes que cumplir dentro del proceso, de acuerdo a los 

lineamientos que le marca la Ley, pero su deber es ocuparas en 

forma directa y exclusiva do los intereses del inculpado, es --

decir, de atender a la obtención de la sentencia mis favorable. 

3).- Como Representante:- Desde luego, u imposible admi-

tir 

 

que el defensor sea solamente un representante del imputado 

por no reunir loa elementos carecterieiticos de un simple repr* 

sentante, en otras palabras, no es posible situarlo dentro de - 

(23).- COLIPI WeICHEZ, Guillermo. "k!reolig MI9XiCIM de lrocedimiga 
toa Penales¡. Ob. cite Ph 54 Y 05,1 
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la Inatituoidn del mandato civil, porque ejerce sus funciones - 

dieposioidn de la Ley y por voluntad del mandante (proceoado), - 

o esa, que la voluntad del Defensor no se rige totalmente por - 

la voluntad del proceso; goza de libertad pare el ejercicio de 

SUS funciones, sin quo sea necesario la consulta previa de su -

defensa 

Si lo consideramos como un simple representante, odio po--

drfa realizar loe actos que le autorizara su representado, pero 

vemos que no es asf, por eso descartamos esta poeioidn. En el 

mismo caso esté el considerarlo como apoderado del imputado, --

pues sabemos que loe apoderados edlo pueden actuar hasta los -

limites del poder que se le otorga, y siempre lo harán a nombre 

de su poderdante, sin rebasar las indicaciones de aquellos, en 

tal razdn no se admisible esta posicidn. Por lo que respecta, 

a que se un asesor del procesado, en la misma forma no podemos 

admitir dicha opinidn, ya que el defensor tiene obligaciones y 

derechos que cumplir dentro del prooeso penal, y si odio fuera 

un mero asesor se desvirtuarfa su esencia, como asf lo ha ex-i. 

precedo Guillermo Colín Sánchez, al manifestar que: "La natura 

leza propia de la inatitucidn, ee encarga de demostrar que sus 

actividades no se circunscriben a la simple consulta previa --

con su defensa, sino a la realizacidn de un conjunto de activi 

dedeo quo no odio se refieren a qudl, sino también, al Juez y 

al Ministerio Pdblico".(24) 

~~~11.1.111.11•111.13••••• 

(24). - Ibidem. p. 190. 

1 
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C):- Como Auxiliar de la Adminietrsoidn de Justicia.- Por 

lo que respecta a si el Defensor es odio un auxiliar de la ad - 

ministracidn de Justicia, esto tampoco podemoe admitirlo, so--

bre todo observando las coneideraciones que nos hace González 

Buatamante, cuando nos dieer "Estarla obligado a romper con - 

el secreto profesional y a comunicar a loe jueces, todos los -

informes confidenciales que hubieran recibido del inculpado".(25)  

El criterio antes citado, lo sostiene tambidn Colín Cdn--

ches, no obstante manifiesta ques "Desde el punto de vista ge-

neral, el la asistencia jurídica del defensor consiste en la - 

aportaoidn de pruebes y en la intersosioidn de los recurso. -

procedentes, ea un auxiliar de la administracidn de justicia". 

(26) Como podemos observar, tal afirmacidn para nuestro punto 

de vista tampoco es correcta, toda vos que el hecho de que el 

Defensor interponga los recursos y ofrezca las pruebas que --

considere pertinentes para la mejor defensa de su cliente, ello 

no quiere decir que eetd auxiliando a la administracidn de jus-

ticia, puesto que tales actividades son obligaciones y deberes 

del Defensor, incluso el hecho de que el Defensor no aportara 

pruebas y no interpusiera loe recursos, no estaría en contra de 

la administracidn de justicia, ya que basta recordar que en tri 

tdadose de recursos, loe puede hacer valer el propio inculpado, 

así COMO ofrecer si existen pruebas a su favor, o en su detecto 

(25).-GONZALEZ MITAMANTI, Juan Josd. "Prinoimios de Derecho Pe 
alliaxiceeop. Ob. cit. p. 91. 

(26).- COLIN sucHRic, Guillermo. Ob. cit. p. 190 



25. 

lo puede hacer el juez de la causa (si allegarse pruebas), de a 

cuerdo a la faoultad que le confiere el articulo 314 del «digo 

de Procedimientos ~alee para el Distrito Pederal, que en lo - 

conducente a le letra dices 	el Auto de Pormal Prieidn se ora* 

~á poner el proceso a la vista de las partes para que propon-

gan, dentro de siete días contados desde el siguiente a la nota, 

tic:tolda de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, -

les que ee desahogarla en los quince días posteriores, plazo -

dentro del cual se praoticaría, igualmente, todas aquellas que 

el Juez estime neo:marine pava el esclarecimiento de la verdad 

y en caso, para la 1~51014 de la pena. Asimismo, para apo-i:. 

yarse a la anterior doterminaoidn tenemos el articulo 37 del -

mismo Ordenamiento Legal, que establece: Los jueces, tribumalee 

y Ministerio Público, en todo lo que la Ley no prohiba o prevea 

ga expresamente, pdrAn dictarse en asuntos eujotoe a su cospe-

tinaja, los trámites y providencias necesarias: pera la pronta -

e erices administracidn y proouraoidn de justicia según corres-

ponda; Ihr lo anteriormente expuesto, tampoco podemos admitir 

que el Defensor sea un auxiliar de la administracidn de justi--

cia. 

D).- 41 OWEIS. Por nuestra parte, coneideranoe que la 

DIU:ralea Jurídica del Oreado de la Definas, tiene caractergs 

tics* especiales; en primer lugar, es neoesario para el equi-

librio procesal y para la realleacidn de un prococo en el que 7. 

torsosa y necesariamente, debe hablares de una acusacidn, de 

1111.11,  
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la defensa y de la decisión, y en segundo lugar va a ser un --

colaborador para él descubrimiento de la verdad histórica, en 

el que va a hacer uso de todos su conocimientos jurídicos pa-

ra demostrar la inocencia de su defendido, y en cano de que -

éste ultimo resultare culpable, buscar que se le imponga una 

sanción justa, que se dicte una sentencia lo oda benigna que 

se pueda. Eh estila circunstancias el Defensor em colaborador 

de la jurisdicción, sólo que jamás debe de perderse de vista, 

que antes que nada se le debe lealtad a quien le ha dado su -

confianza, y no traicionarlo, por ello ee dificil encontrar -

su verdadera naturaleza jurídica de éste Organo, adeuda es ng 

cesario precisar el importantísimo papel del Defensor, quien -

debe ser un profesional con gran sentido de responsabilidad y 

ética y de un gran sentimiento humanista, recordando que la - 

dnica persona que lo da la mano al caldo es el, por lo que -

debe entenderlo y hacerlo reconocer en atizo extremo, si ha 

errado, a efecto de que esté consciente de que si osos hechos 

lo hicieron acreedor a alguna pera, éste debe soportarla en -

beneficio de él y que el permitiré encontrar el buen camino, -

confiando en la justicia, sobre tl:do, borrarle todo resabio cal 

la sociedad, a efecto de que una vez terminado el drama, pueda 

volver a la superficie social de donde cayó. 

1 
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2.- CONCEPTO DELDEVENSON. 

Etimoldgioamente la palabra Defensor proviene del latín -

defensa, que a su vez, proviene de defender% el cual clarifi-

ca precisamente defender, "desviar un golpe", "rechazar a un 

enemigo", "rechazar una aousacidn o una injueticia".C27)  

Defensor Late eensu.- "Organo encargado de prestar grato& 

tonante asistencia técnica a las partes o como la persona que 

cambio de una retribuicidn, pone loe conocimientos profesla 

nalee que posee al servicio del inculpado/n(28)  

Defensor de Oficio.- "Es la Institucidn Pdblica encarga• 

da que proporcionar loe servicios de asistencia jurldica gra-

tuitamente a las personas que, careciendo de recureos econffial 

cos suficientea para cubrir los honorarios de un abogado Par-

ticular se veah precisados a comparecer ante loe Tribunales. - 

como actores, demandados o inculpados".(29) 

Como podemos observar, de la definicidn senalada en el -

párrafo que antecede, se desprende tanto la Defeneor/a de Off 

cio en Materia Penal, Civil, Pamiliar, Arrendamiento Inmobi—

liario o incluso en Materia Administrativa, sin embargo, en -

el presente estudio escencialmonte nos referimos a la materia 

panal por ser el objeto de estudio. 

1/0/...a....1111111•••••••••••••011 

(27).- Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo I, letra A.D. Ins-
tituto de Inveetiguiones Juridieae. p.p. 24. 

(28).- GONZALEZ BUSTAUPTE, Juan José. Ob. cit. p. 86. 
(29)0. Diccionario jurídico Mexicano. Tomo I. Letra D. Ineti-

turo do Investigaciones Juridingo. P. 150. 
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Una vez hecha la anterior observación y continuando con --

nuestro estudio nos percatamos que la definición que se da sobre 

la Defensoría de Oficio, es incompleta, si observamos que en ma 

tenia penal, no'únicamente se nombra Defensor de Oficio cuando -

e- sujeto no tenga capacidad económ_ca, sino ademáo cuando este-

no tiene quien lo defienda o no quiera nombrar a un Defensor ---

por lo que tomando en cuenta las anteriores definiciones y basag 

dones en la fracción II del artículo 20 de la Constitución Polí- 

tica de los Estados Unidoe Mexicanos, 	atrevemos a enunciar-- 

una que estimamos más coaileta y que es como sigue: ""Defensoría 

de Oficio, es la Institución Pub_ica cale se encarga de prestar-

asi tercia Técnica Jurídica gratuita a los einculpados durunte-

el procedimiento penal, cuando por cualquier causa no pueden --

nombrar un abogado particular o no lo quieran nombrar después--

de ser requerido para ello,: 

Hablamos de procedimiento. penal en la anterior definición-

toda vez que como e2 salido, el concepto procedimiento es más-

amplio, tiel hablar de proceso, por lo que el inculpado tiene - 

derecno a :.tie lo sea nombrado un Defensor desde la averivación 

previa, primera instancia (Juez aquo), segunda instancia (Ad --

gacel) hasta el amp.io. Asimiamo, cuando haba nos del nombranien 

to del Defensor de Ofic"o l  cuando e_ inculpa:lo per cualouier 

se no está en posibilidad de nombrar a un uboauo particular, nos 

referimos a dos hipótesis cut oe puedan ,)resentar. La primera es-

cuando carece de medios economicos suficientes y no pueda nombrar- 
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un profeeionieta particular que lo defienda; y la segunda se 

refiere a cuando a pesar de que tuviera dinero, no tuviera en -

esos momento° un abogado, ya sea por no poderoe comunicar con 

41 hasta ese momento o porque no conociera a alguno de su con-

fianza. Por ultimo hablamoe de cuando el inculpado no quiere -

nombrar defensor, despude de haber sido requerido para ello, --

entonces necenariamente se le nombrará el de Oficio. 

3.- runicns :921 LEFErsoR. 

Varios son los autores que nos selalan lo que debemos en-

tender por la funcidn de la Defensa en el procedimiento ponLl. 

Fere. Lnrio Ccloeco, tiene rna. ólalunecer_: "El defensor cam--

plo con una f.uicidn ae uren público, en el sentido de que su - 

accidn va encuninRda a la cTasecucidn de una flnalided cecial,-

la cual. os la do impedir que la insnorancin o el egoísmo agra—

vien injustamente la eituacidn del procesado; vale decir que, -

en tal medida, colabora para la más ajustada realización del -

derecho pena]. material".(30) 

Por su parte Victor Moreno Catana, expresa que: "La inta£ 

vencldn del defensor en el procedimiento, cumplo al mismo tiempo 

una funcidn de control de los drganoe de presecusidn, velando -

dudo su parcial -.pod.oidn ror la letalidad y el correcto desa-

rrollo de la aetivia2A sumzIrlal". (31) 

411.~.11014.04.1.11111MMO.MMI 

( 30).-CDORI:ZO 	, A. "Derqpiut  Zrkestetjel. DIng o.  Buenos Aires 
Tomo II. P. 310. 

(31).- wolc cAnuA, Victor. "LIAtsnea  
2ditnrial Civ.!.tan. 	nerella 19b2. 
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Guillermo Borja Osorno, manifiesta que "el concepto de --

defensa es correlativo al de acusación, representa en la dialéz 

tico procesal do loa contrarios, el momento de la antTtesis. -

Igual que la acusación, representa en el proceso penal una Ins-

titución del Ustado, pues el legislador la considera indisponeg 

ble para la consecución de la verdad".(32)  

Acerca de la función que tiene el Abogado Defensor, con -

respecto a su cliente, en el procedimiento penal, Jorge A. Cla-

ria Olmedo, divide estas don funciones en: 

A.- Función de Asistencia: 

Lo asisto material y técnicamente aconsejándolo, integraa 

do sus deficiencias en la apreciación de los hechos, patrocinda 

dolo jur/dicamente en lo sustancial y en lo formal, controlando 

la actividad de los otros sujetos y personas quo intervienen en 

el proceso, representándolo en algunos actos o actuando al lado 

o en interés del imputado, sin instituirse en ningtha momento en 

consorte, sustituto procesal o tercero adhesivo o coadyuvante. 

B.- Punción Representativa: 

La asistencia por medio do la representaci& se muestra - 

en cuanto el defeneor actúa on el proceso sin la preeeneia efoc 

tiva del imputado, pero en nombre o inter3s 	ec decir, 

para hue,.r vcIler lor, derechos o intereses .lue la ley confiere -

n1 sujeto penp.1  pasivo lel delito. 

(32).- :1CRJA CURDO, Guillürmo. "Dcecho  .yocesc,1 Pc11Q.o, „:Lto 
Caji"a. PuLbln. Ldxieo. 19G9. p.199. 
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/os efectos jurídicos emergente° de su gestidn recaen --

cobre el imputado, mientras no extralimiten las funciones reprg 

sentativas, las que tienen eu fuente y extinción en las pree---

cripciones de ley procesal, y su origen en el nombramiento y --

aceptacidn del cargo. El efecto de la funcidn representativa - 

ee proyecta en el patrocinio 	dándole a la persona del - 

patrocinante la nota de permanencia.(33)  

Por nuestra parte, consideranos c:ue la defensa es indis-. 

ponnable para establecer uno do loe princi4os rectores del prg 

ceso penal, esto es, el si del Mnisterio PlIblico y el no defeg 

ea, en esa lucha el juez que entd sobre esos órganos, debe obse,n 

var, cual es la rasan que impera, para que as.< pisada juzgcr con 

mayor cc:teza. En otras palabras en el principio de contradicción 

1:roceeal, el órgano de acusación por una parte sostiene ou poni 

cidn y por la otra la defensa, pero el defensor tiene una gran 

responeabilidad social, pues es ol Representante de la sociedad 

que va a comprender al inculpado cuando todos le vuelvan la es-

palda; su misión a mate de colabores en el descubrimiento de la 

verdad histórica, consiste en devolverle la fe al cano, llevat 

le esperanza a su corazón, a efecto de que vuelva a incorpo:ar-

ce a la sociedad, por ello, la función del defensor ea la =te -

bella en el oficio noble del postulante. 

••••••••••••••••••••••••111 

(33).- OLÁRIA OIMEO,Jorge. nrkiteáoje DeTqco pl'qgeucl,k Penal". 
Tomo I y II. Duenos Aires Argentina. 1960. p. 139. 



El artfculo 20 fraccidn II Constitucional, establece la -

obligatoriedad del Defensor en el Procedimiento Penal Mexicano. 

Loo Códigos de Procedimientos Peneles, tanto del Puero Poderal, 

como del Distrito Federal, taubidn hacen alueidn a las funciones 

del Defensor, precisando que os indispensable la presencia de -

este en el proceso penal. 

4.- PUNDKIZTO ccimrucura DEL DEPENSCR. 

el derecho público Subjetivo a la Defensa se encuentra --

consegrada en la fraccidn IX del artfculo 20 de nuestra Carta - 

Mazna, que a la letra dice: 

°Artfoulo 20.- En todo m'ecos° de orden penal, tendrd el 

inculpado las siguientee garantfes: IZ.- Desde el inicio de su 

proceso será infer=ndo de loe derec:e)e que en su favor consigna 

esta Constitueidn y tendrá derecho a una defensa adecuada, por 

si, por abocado, o por persona de ee confianza. Si no quiere -

o no puede nombrar defensor, dee:pude de haber sido requerido -

para hacerlo, el Juez le deeignard un defensor de oficio. Tan-

bidn tendrd derecho a que eu defenr.ee comparezca en todos los 

actos del proceso y este tendrá obli:acidn de hacerlo cuantas 

voces se le requiera". 

Cono podemoe observar, la fraccidn IX establece diversas 

hipdteeie en relacidn a la Defensa del procesado, ya que del --

niemo se deserJnde que el inculpe:/ :u do ror defendido poy sí, 

per abeeedo, o .7502 perscna de 	(e.nfianza. .esto quiere decir, 
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que ouien lo defienda no neceeariamente tendrá que ser abogado 

(al respecto se ha creado bastante poidmica que analizaremos --

mas adelante). 

La propia fraccidn, establece la "Defoneoría de Oficio" -

de manera que si el inculpado no quiere o no puede nombrar (M'en 

sor, se garantizará de todas maneras su Defensa, ya que el Juez 

le deeignard un Defensor de Oficio. 

5.- OBLIGACION DE ESTAR ASISTIDO P09 UN DD11211SOR EN T L PRQ 
cminurro PENAL =Une 

La obligacidn de estar asistido por un Defenew en el Pro-

cedimiento Penal "tuvo su origen en ?rancia, en la Asamblea ---

Constituyente al momento de expedir las leyes que regulaban el 

procedimiento penal, el 29 de septiembre de 1791, en la que se 

establecían los derechos que el inculpado debería toner en el -

procedimiento, estipuldndose entro otras cosas que deede el mo-

mento en que el inculpado era interrogado, este tenía el derecho 

de nombrar un Defensor que lo asistiera y en caso contrario, el 

Juez tenia la obligacidn de hacer dicho noubraiento".(34)  

En el Procedimiento Penal Mexicano, la obligacidn do estar 

asesorado por un Defensor esta consagrada en la fraccidn IX del 

artículo 20 Constitucional, al igual que en la Ley de Profesio-

nes en su artículo 28, configurdndose on esze ultimo Ordenamien 

te Legal, que el Defensor necesariamente deberd ser un Licencia 

do en Derecho, 

111•11..11.1.0~1•110••••.M••••• 

i34 ).- GONZALEZ BUI.:AUTLE, Juan Joed. 	 d,e Derecho - 
Procesal Penal 1'exicarkp"1  Oh. cit. P. 89. 
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El articulo 290 en su Párrafo Primero in fine del Cddigo 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se octablg 

ce en lo conducente que: Acto seguido ee le hand saber (al in-

diciado) el derecho a una defensa adecuada por ei, por abogado 

o por persona do su confianza, advirtidndose que si no lo hi—

ciere, el Juez le nombrará un Defensor do Oficio. 

Por su parte la fraccidn III del articulo 126 del Cddigo 

Pederal de Procedimientos Penales, expresa: 

Articulo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido o se -

presentare voluntarinmente ante el Ministerio Pdblico Federal, 

se prodederd de inmediato en la siguiente forma: 

Praccidn III. 

b).- "Tener una defensa adecuada por sil  por abocado o por 

persona de su confianza, o sino quiere o no pudiere dosienar -

defensor, se le designard desde luego un Defensor de Oficio". 

Como podemos observar nuestras Leyes Mexicanas, consagran 

la Defensa penal obligatotia y gratuita al instituirte la Defea 

eoria de Oficio. Vistiendo ceta Institución tanto ea el Fuero 

Común, Federal y Militar; estos Organiames de Peritos en Derecho 

par la asistendia 'hl:taloa de quienes no están en posibilidades 

de »ligar loe servicios de un ,,bogado articular o que no quiera 

o no pueda nombrar defon,9-. 
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Disten ademé@ 114 el Distrito Pedsral los Defensores de -

Oficio del Puro Comdn en Materia Civil, Familiar y de Arrende.. 

miento Inmobiliario, no obstante en estas materias no es obliga 

torio el nombramiento del Defensor, toda vez que no (noté esta--

bleoido Constitucionalmente como en la Materia Penal y amén lo 

establece la ley de la Defensorfa de Oficio del Puro Codo de 

fiaba 18 de noviembre de 1987, publicada ea el Diario Ofioial 

de la Pedersoidn el 9 de diciembre del mismo atto, en vigor a 
partir del día siguiente a su publioacidn, en la que se precito 

que el servicio de la Defensorfa de Oficio seré proporcionada -

al solicitante cuando el Departamento del Distrito Pederal dote& 

mine que el solicitante careos de recursos ecoadoloos, previo -

estudio socioeconómico (articulo 20), existiendo una odia "ton 

oidn en las controversias del orden familiar en las quo una de 

las partes concurra a la audiencia asesorado por un Licenciado 

en Derecho y la otra no, ya que cuando ocurre esta situación, -

se le deberá nombrar a esta un Defensor de Oficio, como lo esta 

blocs el articulo 943 del Código de Procedimientos Civiles, que 

ala letra estableces ...Sera optativo para las partes acudir -

asesoradas, y en este supuesto, los asesores. necesariamente de - 

beran 'ser Licenciados en Derecho con acídula profesional. En --

caso que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, 

we solicitaran inmediatamente los servicios de un Defensor de -

Oficio, al que dobera acudir, desde luego, a enterares del ---

asunto disfrutando de un término que no podré exceder de tres -

dial. 
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dias pera hacerlo, por cuya razdn se deferira la audiencia en un 

tdrmino igual. 

Como lo hemos observado, el Defensor (Licenciado en Derecho) 

particular o de oficio, interviene siempre en el procedimiento -

penal, y edlo unas veces en el procedimiento civil, previo estu-

dio socioscondmico al solicitante, y en les controversias del -

orden familiar cuando una de las partes esté asesorada y la otra 

no. 

6.- NECESIDAD DEL DIIIENSOR 121 MATERIA PENAL 

Como ya vimos con anterioridad, en la antigüedad no era ne-

cesario contar con un Defensor ya que bastaban loe servicios de 

un orador. Posteriormente en Roma el acusado era asistido por 

un Defensor que designaba el Colegio de Tontifices. En Espafta, 

al principio ee guiaba por lo establecido en Roma, pero después, 

se necesitaron loe servicios de una persona que contara con cona 

cimientos jurldicoe, y de eeta forma nacid el Defensor (Licencia 

do en Derecho). 

Interpretando el articulo 20, fraccidn IX Constitucional -

estimamos que el acusado tiene el derecho de defenderse por el 

(defensa material). Ahora bien, si el acusado no quiere defen-

derse por si mismo, puede nombrar a un abogado o persona de su 

confianza para que lo defienda, y edlo en caso dlque no lo hicig 

re, el juez le designar& un defensor de oficio (efLnna formal). 
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Por otra parte, ni la Constituoidn Politice de los Datados 
Unidos Mexicanos ni loa Cddigos de Procedimientos Penales, tant 

federal, coro del Distrito Pederal emiten condioidn profesional 

alguna el Defensor, pues basta que sea de la confianza del acusa 

do• 

In la preotica vemos que se puede nombrar 'laicamente a un - 

Licenciado en Derecho como Defensor, ya que la Ley►  Reglamentaria 

del articulo So Constitucional, al normar el ejercicio de las - 

profeelones, ad lo establece en su articulo 26 que a continua-
cidn trascribimos' 

"Artfoulo 28.- Ea materia penal, el acusado podre ser oído 
en defensa por si o por medio de persona de su confianza o por - 
ambas gegen su voluntad. Cuando la persona o personas de la cog 
fianza del acusado, designados como defensores no sean abogados, 

se lee invitara para que designe ademes un defensor con titulo. 

En caso de que no hiciere uso de semejante derecho, se le desig 

nard un defensor de oficio". 

Como podemos deducir, aparentemente existe contradiccidn no 
obstante penemos que la Ley de Profesiones no cate limitando lo 

plasmado en la Conetituoidn, sino que lo complesinta, ya que ala 

lote en el supuesto de optar defenderse por al mismo, o por perla 

as de su confianza, deberá nombrar un perito en derecho para que 

no se vulnere el principio de igualdad entre las partes. 

Mar 



38. 

El articulo citado, como ya lo expresamos en el párrafo que 

antecede, no limita el deruoho a defenderse por si mismo, sino -

que el inculpado siempre tendrá el derecho a su autodefenea, --

seda lo disponen las fracciones III, IV, V y VII del articulo -

20 Constitucional (garantía de audiencia, careos constituciona—

les, recepción de testigos y otras pruebas y se le proporcionen 

todos loe datos para su defensa etc.). El anterior criterio sol 

tenido por nuestra Carta Magna, estimamos es correcta, toda ves 

que, como sefiala Victor Moreno Catena "se debe otorgar, en dlti-

mo término, una mayor posibilidad al imputado de intervenir en -

le proceso personalmente, ni más ni menee que porque a ello tie-

ne derecho y porque, si de este modo no se hace nos encontramos 

con el papel de que el imputado en el prooeeo penal ce reduce, - 

como dice Serra, al de simple marioneta que sufre con la misma 

existencia de un proceso cuyas peculiaridades no radio ignora, -

sino que le aparece en su regulacidn absurdo y extravegante"(35)  

Ahora bien, además de que el inculpado tiene todo el dere-

cho a defenderse y a comparecer y participar objetivamente en -

el proceso, también tiene la necesidad de nombrar un Defensor, 

ya sea particular o de oficio, lo que ldgicamente contribuirá a 

una mayor posibilidad de que el inculpado participe (con aseeo-

ría tdonica) activa y eficazmente. 

(35 ).- I.102.1210 CATEVA, Victor. "14 Dafenna 	yrocepo Penal".  
Ob. cit. pp.36 
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Para que el inculpado pueda tener partioipacidn activa y -

eficaz, la asesoría técnica, la debe recibir necesariamente de 

un perito en Dereoho (garantía de seguridad), toda vez que en -

la época en que vivimos (mundo moderno) loe conflictos jurídica) 

con cada vez oda complejos y técnicos, por lo que, la asisten-

cia de loe técnicos y profeeionistas se hace cada vez más india 

penable. 

Por otro lado, estimamos quo ee intendible lo de que no -

debe impediree al inculpado a nombrar como defensor a la perno. 

na  de su confianza, aunque carezca de titulo, ya que en resumi-

das cuentas, ella sería quienes eetdn a la resultas del juicio, 

porque eso equivaldria a hacer nueatoria la reglamentacidn del 

ejercicio profesional y a permitir que las disposiciones de or-

den pabilo° quedaran sin vigor por el simple acto de loe parti-

culares que, aún a su perjuicio no quisieran acatarlas, lo cual 

es inadmisible. De ah/ que lela personas que carezcan de titulo 

profesional correspondiente, debidamente registrado, no podrá -

ejercer los actos propios de la profesidn de abogado, estando -

obligadas las autoridades a rechazarlas, cuando pretendan inte' 

venir como defoncor del inculpado, lo que es perfectamente 

01, porque el articulo 2o de la Ley Reglamentaria del Ejercicio 

Profesional par el Distrito Pederal, ~ala entre las profesia 

nos que neceeitan titulo rara su ejercicio es la de abolsado, -

por lo que al ejercicio de dicha prorosidn no puede hacoree li- 

brownto sino edlo por abcea,:lcs 	 cuyo Lity2c haya -- 
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sido registrado en la Dirección General de Profesiones, y esta -

restricción tiene su apoyo en el artículo 50 de la Constitución 

Pederal: 

♦ continuación expondremos les razones que tenemos para 

considerar necesaria la intervención del defensor en el Procedi-

miento Penal: 

a).- Para cumplir el Derecho a la Defensa, que consagra la 

Constitución (articulo 20, fracción IX) con el fin de que el -

acunado cuente con una buena defensa, hecha por un Licenciado m 

Derecho (defensa formal), además de que se le respeten sus ger% 

tías individuales y que se vigile le legalidad del procedimiento 

(garantía de seguridad). 

b).- Para darle el debido cumplimiento el principio de 

igualdad de las partes, ya que el órgano encargado de la perse—

cución de loe delitos en Mímico, lo ee el t4inietorio Público — 

(articulo 21 Constitucional) y que por ley debe ser persona con 

titulo de Licenciado en Derecho. 

7.- NUMMR0 DE DEPEESORDS. 

Es importante seflalar, que generalmente el acusado nombra -

un sólo defensor, sin embargo, algunas ocasiones se nombran doe 

o más; cuando acontece esto dltimo y a efecto de que se pueda ola 

plir con la función del órgano de la Defensa, debe hacerse el nom 

braniento de representante coedn de la defenea como lo establece 
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el artículo 296 del Cddigo de Procedimientos Penal« para el Dia 

trito Federal, que a la letra dice: Artículo 296.- Si el inculpa 

do tuviere varios defensores, «dará obligado a nombrar un repra 

cantante común o, en su defecto lo hará el Juez. 

Esto debe hacerse, con el objeto de que haya orden y oca 

posible el entendimiento con el árgano de la defensa y sobre 

todo para que no ee entorpezca el procedimiento, pude acida perja 

dicial que, un defoneor alezara una cosa y ol otro alegara otra 

cosa, sin que hubiera orden en la defensa, esto traería como co,a 

secuencia, ol retardo del procedimiento y la. confusidn en el mis 

mo, por ello, atinadamente se ha seflalado que debe nombrarse un 

representante comiln. 

8.- INCOMPATIBILIDAD DE LA DzpnrsA 

Otro de loe aepeotou interesantes ea la incompatibilidad do 

la defensa, ya que existen muchos canelo en que se consigna a dos 

eujetoe, que se les imputa el delito de lesiones por haberse 

peleado entre e/ (rifa), ante tal eupueeto, al rendir ambos su da 

claracidn preparatoria, no se lee va a nombrar el miento defeneer ' 

(do oficio o particular), toda vez que ambos sujetos van actuar 

a la vez como acusados y ofendidos, ante tal iroblomdtica, el Juez 

nombrará a cada uno un defener completawnt;e distinto. Al res-

pecte no exiete.ninguna diepesicián legal que regule que la in--

cempatibilídad de le defensa, sin embargo en la práctica len --

jueces, nombran al Defensor de Oficio ad:icrito al juszedo plza - 
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que defienda a un inculpado desde su declareci6n prtparatoria hay 

ta que concluya el proceso, sin revocar su nombramiento y nombre 

a otro defensor de oficio adscrito a otro juzgado parn oye lleve 

a cabo la defensa del otro encausado. 

Tal nombramiento debe de hacerse, para que exista congruen-

cia y no exista parcialidad para defender a una edla pereona que 

tiene la necesidad do un abogado. 

H.- =IODOS DEI PROCEDLIIZTO EN LA LDGISLACION 
MEXICANA. 

Con el propósito do comentar con sencillez el proceso penal 

de conformidad con nuestra legislación, señalaremos que so divi-

de en tres periodos: el primero de ellos llamado la Preparacidn 

de la Accidn Procesal Penal o la Averiguacidn Previa. El segundo 

Preparacidn del proceso o plazo constitucional y el tercero, el 

Procceo mismo o Instrucción; en su orden trataremos brevemente -

de analizar una de estas etapae.(36)  

a).- La preparación de la Accidn Procesal Penal o la Averi-

guacidn Previa.- Este poriddo se inicia con la noticia criminosa 

que recibe el Ministerio Pdblico, es decir, el conocimiento que 

tiene de un hecho que se estima delictuoso; ese conocimiento 11,2 

(36).- RIV2A SILVA, Manuel. n1 1129eál:j.ent9 r.muluo Editoial 
PorHa, S.A. México, 1989. PP. 35-7. 
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ga a la Inetitucidn del Ministerio Público a trmrde de doe ineti 

tucionos principalmente; la denuncia y la querella; la primera -

la puede fornuLx cualquier persona y no es otra cosa, que una -

relucido do hechos oue se cetimen delictuosos y que, ya se dijo, 

formulada por cualquier persona ante el rinieterio Público. La 

querella es la relacida de holles, que hace el ofendido do un de-

lito ante el Ministerio Público, con el propdzito do 'uta ve per-

siga a quien ha cometido el ilícito y ce lo imponza la seneidn -

que corresponda, luego entonces, la distincidn entro denuncia y 

querella, es que la primera puede formularla cualquier persona, 

en cambio la querella eolamente la puede formular el ofendido. 

Una vez rus el Ministerio Pttblico tiene conocimiento de loe 

hechos que se estiman delictuoeoe, realiza todas las dilicenclas 

necesarias que han de corvirle para dictar lo conducente, pare -

lo cual se vale de una serie de auxilieres que habrán de ayudar 

a reunir todas aquellas pruebas necesarias para, en su momento,- 

ejercito la acción penal ente el OrGano Jurisdiccional; esos CEO 

auxiliares a que nos referimos son entro otros: la policía judi-

cial, los peritos en todas lasciencic.s y artes, etc. Si de las - 

averisuuciones realizadas por el rininterio Público, ce reunen -

los elelentos que exie el artículo 1C Constitucienal consignará 

ese institución ante el Organo 	 pero si de Wee 

investir.cions se deduce oue no hay 7.:-...:1eientes ol-lIcnos, enviará 
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a la reserva o al archivo, ecgIn corresponda; debemos seflalar -

la gran importancia que tiene la investieacidn del Ministerio - 

Pdblico, ya que de sus actuaciones dependerá la buena o mala - 

procuraoidn y administracidn de jusitioia, por ello, esa insti-

tuoidn debe regirse por loe siguientes principios fundamentales: 

jerarquia, indivisibilidad, independencia e irrecunabilidad. 

b).- La preparación del proceso o plazo constitucional --

(72 horas).- Este segundo periodo del procedimiento penal, se -

inicia con el Auto do Radicncidn, Cabeza de Proceso o Auto de -

Inicio el cual lo dieta el árgano jurisdiccional al recibir la 

consignación hecha por el Ministerio bíblico, aquí debemos solfa 

lar, que dicha concilnacidn puede hacerla el Ministerio Pánico, 

con detenido o sin detenido. C ando lo hace sin detenido, en d. 

auto de radicación, el juez ordenará varias cosas, como es que 

es radique la causa, que sc le do intervenoidn al Ministerio PA 

blioo, que se estudie el expediente pal. doten:linfa' si hay ele-

mentos ce obsequie la orden de preheneidn solicitada por el Mi-

nisterio Ptblico, o en su defecto se niegue. 

Cuando la coneignasidn se hace con detenido, el Auto do --

Radicación ordenará que se registre la causa, as/ tambidn el -

Juez ordenará ej, le detención fue arcida o no a derecho y de -

este modo resolver sobro la ratificLeidf o no do dicha detención, 
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que se le de intervención que corresponda al Ministerio Pdblico, 

que se tome la declaracidn preparatoria al indiciado y se efoc-

tuen todas las diligencias necesarias a efecto de esclarecer 

loe hechos, y dentro del plazo constitucional, se resuelva la - 

situacidn juridica del inculpado; fundamentalmente este segundo 

periodo se apoya en el articulo 19 Conctitucional y la resolu--

cidn que dicte el juez puede culminar con la emisidn de loe --

siguientes pronunciamientos: 

1).- Un formal procesamiento con prisión preventiva; 

2).- Formal procesamiento sin reetriccidn de la libertad. 

3).- Libertad por falta do pruebas relativas a la exintea 

cia de loe elementos del tipo penal del delito, y - 

4).- Libertad por falta de pruebas respecto a la probable 

responsabilidad penal del incriminado. 

De importante que senalemos que en este segundo perfode --

del preeedimionto penal, ya interviene la trilogía de drganes 

procesales, es decir, el drgano de acueacidn, el drgano de la - 

defenua y el drgano de dicieidn. El drgano de acueeeidn cone--

titufde por el Ministerio Pdblieo en esta segunda etapa del pra 

cedimiento, deja de ser autoridad y ce convierto en parte del -

mismo, pues ya no manda, sino quo pide y solicita y esto quiere 

decir que ha perdilio su imperio. Por lo que toca al dr:ano le 

la defenca, ya comentaremos en su opertunid?.d, es criticable - 
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que hasta este momento del procedimiento, en forma material se 

le de intervención al Defensor, cuando las garantías coneitucia 

nales y la misma ley adjetiva autoriza su presencia, desde el --

momento en que es aprehendido una persona o privada de eu liba 

tad. La función de este Organo como eu nombre lo indica es de 

defender. Por lo que toca al drgano de decisión, se indentifi-

ca como el órgano jurisdiccional, aue decide, cono dicen algunos 

autores, la boca que dice el derecho. 

o).- La instmoión o el proceso mismo. De conformidad con 

nuestra estructura legislativa en materia penal, el proceso --

penal en la legislacidn mexicana, principia con el Auto de Por-

mal Prisión, y termina con la sentencia definitiva, sólo que en 

ese gran período, suceden varias cosas que vale la pena comen—

tar, o más bien dividir ese amplio periodo en varias partes, -

que en forma general serian las eiguientes: un periodo de prue-

bas ordinarias, que van del auto de formal prisión al auto que 

declara agotada la averiguación y sirve para que se aporten pru2 

bes que van a llevar a la certeza de la verdad histórica del he 

cho que motivó el proceso, pruebas tanto del Ulninterio Público 

como de la defensa, del procesado y de aquellas que el mismo dt 

gano jurisdiccional pueda hacerse, ya mis todas sin excepción -

deben colaborar al descubrimiento de la verdad histórica, de --

aquel hecho que dio origen al la-acoso. Un segundo periodo que va 

del auto que declara agotada la averit;aeidn, al auto que decill 
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ra cerrado el proceso, y que sirva para que el juez haga un 

llamamiento a las partes para que revisen la °Lusa por siete -

días comunes y promuevan las pruebas que estiman pertinentes y 

quo pueden practievase dentro de loa diez diae siguiontee a 

aquél en quo se notifique el auto que recaiga a la solicitud de 

la prueba. 

Un tercer periodo.- llamado preparación del juioio y que -

se identifica con las conclusiones d• lea partes, que es con lo 

qye se prepara el juicio y finalmente la vista y la citación --

para sentencia.(38) 

ci. EL PROCED1=25TO PENAL PEDERAL. 

El procedimiento panal en materia federal, sigue las eta,• 

pas que ya hemos seftálado anteriormente, al referirnos al proa,' 

dimiento penal en la legielación mexicana y sobre todo conserva 

dentro del tercer periodo, o oca en la instruccidn algunas for-

mas quo consideramos do sumo interóe e invortanchA en el proce-

dimiento penal, ya que esas formas permiten, no dejar en estado 

de indefensión al procesado; recordemos esa etapa, ce inicia --

primeramente con el auto de formal prisión y termina con la Isla 

tenia definitiva, sólo quo en su amplitud nos lleva cono ya -

dijimos al referirnos a este periodo, a dividirlo en varias paz 

tea, la primera de ellas que es el de ofrecimiento de pruebas,- 

(38).- 7,IVERA ;=,ín7A, 	"IJI_Proqs114p,cilLo Tonal". Cb. cit. 

PP. 37-38. 

1 
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amplia, a efecto de dar oportunidad a que puedan aportarse todos 

aquellos elementos que le sirvan al juzeador para formar eu con-

vicción y uf poder declarar el derecho. 11 primer período ter-

mina con el auto que declara agotada la averiguación, hasta el -

auto que declara cerrado el proceso, fundamentándose lo anterior 

en el artículo 150 de la Ley Adjetive Penal Pederal, que a la -

letra dice: 

NA£TICULO 150.- Transcurrido, loe plazos que seasla el ar-

ticulo 147 de este Código o cuando el tribunal considere agota-

da la instrucción lo determinará ae/ mediante resolución que ce 

notificará personalmente a lea partes, y mandará poner el trocl 

ao a Invista de dotas por diez dice comunes para oue promuevan 

las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse --

dentro de loe quince días siguientes en el que se notifique el 

auto que recaiga a 1 solicitud de la prueba. Segiln lee circulo& 

tanciao quo aprecie el juez en la instancia podrá do oficio orda 

nar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesa-

rias pata mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de -

pruebas por diez días más. Al die siguiene de haber transcurre 

do loe plazos eetablecidoe en esto artículo, el tribunal, de ofj,, 

cio y previa la oertificacidn que beca el secretario, dictará -

auto en el que se determinen loe cómputos de dichos plazos. Se 

declararé cerrada la instrucción coonrie, Mbidndose resuelto -

que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en 

el párrafo anteror, hubiesen trenscurrido los plazos que ee 
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citan en este articulo o las partes hubieran renunciado a ello!. 

Como es de observarse, esto periodo eirve para que él juzgg 

dor con base en lo dispuesto en el precepto, haga un llamamiento 

a las partes y les indique que revisen la causa y que si lee l'al 

ta alguna prueba por ofrecer, lo hagan en el término que ~hala 

dicho precepto, para que me pruebas se desahoguen en un tirmi-

no no mayor de quince día; términos y plazos que pueden ser ven% 

ciablee por loe sujetos procesales, en el caso de que ya no tu--

vieran alguna prueba pendiente de ofrecer. Por nuestra parte, -

consideramos que es de extraordinaria utilie.ad, este segundo --

periodo comentado, ya que permite que el procesado no quede en -

estado de indefensión por negligencia o ignorancia del defensor. 

Posteriormente existirá un tercer periodo considerado como 

la prepararacidn del juicio y este da inicio con las conclusio—

nes de las partes, donde cada una de ellas fija sus posiciones, 

ya quo nuestro sistema os más acusativo que inquisitivo. Deben 

formularse primeramente las conclusiones del Minieterio Pdblico, 

por la razón de que si estas no fueran acusatorias, no tendría -

sentido que la defensa o elprocesado se vieran obligados a forra 

lar conclusiones, pues no habria materia para la contradiccidn,-

porque al no formular conclusiones acusatorias el Ministerio Pd-

blico, el juez no entrarla al fondo del proceso para dictar 
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sentencia, sino que tendría que sobreseer la causa por falta de 

materia, entendiéndose ya en su oportunidad lo comentaremos, quo 

dichas conclusiones no acusatorias, deben ser ratifidadas por el 

Procurador. Un curto periodo o momento sería el do audiencia y 

citacidn para sentencia, la cual se encuentra contemplada en los 

artículos 305, 306 y 307 del Código Federal de 'Procedimientos --

Penales, los que transcribimos por sor importante eu contenido. 

"ARTICULO 305.. El mismo día en quo el inculpado o su defaa 

sor presenten sus conclusiones, o en el momento en que se haga -

la declaracide a que se refiere el articulo 297, se citará a la 

audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los cinco 

días siguientes. La citacidn para esa audiencia produce loe 

efectos de citación para sentencia.. 

"ARTICULO 306.- En la audiencia podrán interrogar al acusa-

do sobre loe hechos materia del juicio; el Ministerio Público y 

la defensa. Podrán repetirse las diligencian de prueba que ce -

hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere -

necesario y posible a juicio del tribunal, y el hubieren sido --

solicitadao por las partes, a nie tardar el día siguiente en que 

se notificd el auto citado pura la audiencia. Se dará lectura a 

las constancia' que las partos seilnlon; y después de oír lea --

alegatos de las mismas, se declarará visto el proceso, con lo --

que terminara la dilicencia, salvo que el juez oyendo a las --- 
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partes, considere conveniente citar a nueva diliyvncia, por una 

cuna vez. 

Contra la resolución que niegue o admita la repetición de —

las diligencias de prueba o cite a nueva audiencia, no procede —

recurso alguno. 

ARTICULO 307.— Cuando se este en loe casos e que se refieren 

los apartados a), b) y o) del articulo 152, la audiencia princi-

piará presentando el Ministerio Público sus conclusiones y con--

tostándolas acontinuación la defensa. Si aquellas fueran acusa—

torias, es seguiré el procedimiento seflalado en el articulo anta 

rior, dictándose la sentencia en la misma audiencia o dentro de 

los cinco d£as siguientes a data. Si les conclusiones fueren de 

las contempladas en el articulo 294, se suspenderá la audiencia 

y se estará en lo previsto en el articulo 295. 

EL PROCEDIMIENTO HOU EN El PUERO COMUN. 

Los dos primeros periodos quo se observan en el procedimieg 

to penal en general, son los miemoe que en el fuero común; esto 

es, la averisuacidn previa o preparación de la acción procesal -

penal y el segundo período, que es la preparación del proceso o 

,lazo constitucional; aqui son semejantes en las doe formas de 

procedimiento, tanto en el fuero 0=11 como en el furo Federal. 

.e encuentran cawbios lutrortaatoe en la instrucción, donde hubo 
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reformas que fueron realizadas con el propdeito de que la justi-

cia cumpla con eu misidn Constitucional de ser pronta y expedita, 

pero tambidn se conjugue este interés con la debida defensa le—

gal, y mi solucionar loe multiplee problemas que ce presentaban 

en loe tribunales cuando se estaba en presencia de dos garantías 

en conflicto; defensa legal y hacer pronta y expedita la adminig 

traoidn de jusiticia. 

Eh esta etapa de la instruccids se establecen dos juicio. -

el sumario y el ordinario, el primero comprendido del articulo -

305 al 312, y el segundo regulado del articulo 313 al 331, que -

para conocimiento de ello nos permitimos transcribir loe que ocul 

sideremne u:#.8 importantes. 

"ARTICULO 305.- :3(3 ceguira procedimiento sumario cuando se 

trate de delito flagrante, exista confesidn rendida ante el Mi-

nieterio Publico o la autoridad judicial, o se trate de delito -

no grave. 

Loe procesos ante loe juocee de paz en materia penal siem—

pre sería sumarioeN. 

"ARTICULO 306.- Reunidos loe requisitos a que ee refiero el 

artículo anterior, el juez de oficio, declarará abierto el proa& 

dimiento sumario al dictar la formal prieidn o la sujecidn a prg 

ceso, heci4ndole saber a las partee. En el misto auto es ordena 

rd poner el proceso a la viota de catee, para los efectos del g£ 

«culo eityiente". 
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"ARTICULO 309.- 1l juez podrá dictar sentencia en la misma 

audiencia o disponer de un término de tres días. 

"ARTICULO 313.- Loe proccsos de la competencia de los jue-

ces penales serán consignados a éstos por riguroso turno." 

"ARTICULO 314.- En el auto de formla prieidn se ordenará -

poner el proceso a la vista de las partes para que wopongan -

dentro de eiete días contadoe desde el siguiente a la notifica-. 

cidn de dicho auto, las pruebas quo estimen pertinentes, las -

que ce desahogarán en loe quince días posteriores, plazo dentro 

del cual ce practicarán, todas aquellas que el juez estime neot 

serias para el esclarecimiento de la verdad y en su caso, para 

la imposicidn de la penal. 

Si el desahogar las pruebas aparecen de las mismas nuevos 

elementos probatorios, el juez podrd seZalar otro plazo de tren 

días para aportar pruebas que se desahogarán dentro de los cin-

co días siguientes para el esclarecimiento de la verdad. 

Para asegurar el desahogo de leo pruebas propuestas, loe -

jueces hardn uso de loe medios de apremio y de las medidas que 

consideren oportunas, pudiendo disponer la presentacién de per-

sonas por medio de la fuerza plibliea en loe términos del m'U% 

lo 33. 

Cuando el juez o tribunal considere agotada la inetrucoidn 

lo determinará as/ mediante resolucidn que notificard personal- 
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So revocará la declaración de apertura del procedimiento - 

summrio, pa:.•a seguir el ordinario que setalen los artículos 314 

y siguientes, cuando así lo soliciten el inculpado o su defen—

sor, en este caso con ratificación del primero, dentro do loa --

tres dio siguientes de notificado el auto relativo, que inclui-

rá la información del derecho aqui designado. 

"ARTICULO 307.- Abierto el Procedimiento sumario, lea par--

tes dispondrán de tres días comunes contados desde el siguiente 

a la notificacidn del auto de formal prisión o el de eujecidn a 

proceso, para proponer pruebas, que ce desahogarán en la audiaa 

cia principal. Para los efectos de esta disposición se catará a 

lo prescrito en loe párrafos segundo y tercero del artículo 314 

de este Código. 

El inculpado o eu defensor podrán renunciar a loe plazos 

sefialvdec anteriormente, cuando lo consideren necesario para 

ejercer el derúcho de defensa. 

"ARTICULO 308.- La audiencia se realizará dentro de loe cia 

co días siguientes el auto que resuelva cobre la admisión de --

pruebas, en el que ce hará ademas, fijación de fecha paraaqudlla. 

Una vez terminada la recepción de pruebes, las partes debe-

rán formular verbalmente sus conclusiones, cuyos puntos esencia-

les se harán confitar en el acta relativa. 
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mente a las partes y mandará poner el proceso a la vista de — 

data* por siete días comunes para que promuevan las pruebas que 

estimen pertinentes y que puedan practicares dentro de loe --

diez diem eicuientee a aquél en que ne notifique el auto que rg 

caiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que 

aprecie el juez en la instancia, podré de oficio, ordenar el -

desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias -

para mejor proveer o bien ampliar el plazo de su desahogo hasta 

por cinco días más. Al dio siguiente de haber transcurrido loe 

plazos eetablecidos en este articulo, el tribunal, de oficio, y 

previa la certificacidn que haga el sercrotario, dictaré auto on 

que se determinen loe cdmputos de dichos plazos. 

El inculpado o su defensor podrdn renunciar a los plazos . 

eenalados anteriormente, cuando asf lo consideren necesario --

para ejercer el derecho de defensa. 

"ARTICULO 315.- Transcurridos o renunciados los plazos a -

que se refiere el artículo anterior, o si no se hubiere promoví 

do prueba, el juez declararé cerrada la inetruceidn y mandará -

poner la causa a la vista del Minieterio Publico y de la defen-

sa, durante cinco días por caf.a uno, para la formulación de --

conclusiones. Si el expediente excediera de doscientas fojas, 

por cada cien de exceso o fraccidn, ce aumenl:ard un día la pla 

zo soflalado, sin que nunca sea mayor de trinta (das hdbiles. 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo ante---

rior sin que el Ministerio bíblico hoya presentado conclueio--

nes, el juez deberá informar mediante notificación personal al 

Procurador acerca do esta omisión, para que dicha autoridad --

formule u ordene la formulación de lae conclusiones pertinen—

tes, en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha 

en que ee le haya notificado la omisión, sin perjuicio de que 

es apliquen las canciones que correspondan; pero, si el expe-

diente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso 

o fracción ee aumentará un die en el plazo eelalado, sin que 

nunca sea mayor de trinta días hábiles. 

Si transcurren loe Plazos a que alude el párrafo anterior 

sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá por fomg 

lados conclusiones de no acusación y el procesado será puesto 

en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso. 

"ARTICULO 316.- El Ministerio lottlico, al formular sus -•, 

conclusiones, hará una exposición sucinta y metódica de lee - 

hechos conducentes, propondrá las cuestiones de derecho que de 

ellos surjan, citará las leyes, o ejecutorias y doctrinas - -

aplicables y terminar su pedimento en proposiciones concretas. 
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"ARTICULO 317.- Sh las conolueiones, que doberdn presentar 

se por escrito, so fijard en proposiciones concretare loe - - 

heohos punible* que se atribuyen al encausado, solicitando la 

aplioaoidn de las encionoe correspondientes, incluyendo la --

reparacidn del dato y perjuicio, con cita de las leyes y de la 

jurisprudencia aplicables al caso. Datas proposiciones debe-- 

ran contener los elemento* de prueba relativos e la compreba.. 

°ida del delito y los conducentes a establecer la reeponsabill 

dad penal." 

"ARTICULO 318.- La oxposicidn de lea conclusiones de la -

defensa no ee eujetard a regla alguna. Si aquella no formula 

conclusiones en el plazo que establece el artículo 315 de este 

Cddigo, ee tendrdn por formuladas lee de inoulpabilidad y se -

impondrá al o a los defensores una multa hasta de cien vocee -

el ealio mínimo vigen e en el Distrito Federal o un arresto -

hasta de tres Une." 

"ARTICULO 319.- Lao conolusionee definitivas del Ministe-

rio Publico edlo pueden modificares por causas eupervenientee 

y en beneficio del acusado. La defensa puede libremente reti-

rar y modificaz sus conclusiones en cualquier tiempo, hasta -

antes de que ee declare victo e1 proceso". 

"ARTICULO 325.- rállibidas les conclusiones do la defensa 

o en el ceo de que se le tencen por formuladae lee de incul—

pabilidad, con-Jorme al articulo 318, el juez fijos día y hora 
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para la celebración de le vietal  que se llevará a cabo dentro 

de los cinco días siguientes: 

"ARTICUW-326.- Les partes deberán estar presentes en la 

audiencias. En caeo de que el Ministerio Pdblico o el defen-

sor no concurran, se citará pare nueva audiencia dentro de -

tres días. Si la ausencia fuere injustificada, se aplicará -

una correcci6n disciplinaria al defensor partioular y se in--

formará al Procurador y al Jefe de la Defeneorfa de Oficio -

en mi caso, para que impongan la corrección que proceda a sus 

respectivos subalternos y puedan nombrar sustituto que asista 

a la nuevamente citada". 

Se puede deducir que la inportancia de estos dos juicios 

estará en el término de ofrecimiento de pruebas, ya que mien-

tras que en el sumPrio pon tres diga hábiles en las que debe-

ran desahogarse en una audiencia principal; en el juicio ordl 

nurio, son siete dios de ofrecindento de pruebas que se deea-

hozarán en el tdrmino de quince dfaa. 
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ORGANIZACION DE LA DEPENSORIA DE OFICIO* 

A.- EN tVITZRIA FEDERAL. 

La Constitución Polftioa de loe Estados Unidos Mexicanos -

en su articulo 20 fracción IX establece dos supuestos para que 

se nombre al Defensor en Materia Penal: 

a).- Que el acunado no quiera nombrar defensor. 

b).- Cuando no pueda nombrar defensor (el indiciado), deg, 

pués de haber sido requerido par. hacerlo, el juez le designa-

rá un defensor de oficio. 

A continuación transcribiremos los artfeulos que conside- 

ramos importantee, de la Ley de la Defensoria 	Oficio Pode--

rol me se refieren a su oreaninecidn. 

"ARTICULO 29.- El cuerpo de Defensores de Oficio estará -

dividido en tantas adscripciones cuantas fueran necesarias --

pexa la atención de los asuntos ponla y civiles que se les -

encomienden..." 

Los artículos lo y 5o de la citada Ley, establecen que --

la Defensoria de Oficio en Materia Federal se compondrá de un 

Jefe do Defensores y el número de defensores que Jetermine la 

Ley. 

"AkTIOULO 6.- El Jefe de Defensores y sus auxiliares inma 

diatos residirán en donde tenla su asiento los Poderes "adora-

lcle, y estarán adscrito:: a la Suprema Corto de la Nucidn. - 
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Los demás defensores residirán en loe lugares donde funcionen -

loe Tribunales de Circuito y loe Juzgados de Distrito en loe -

cueles estén adscrito. 

Cabe citar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la - 

Federación, el regular a la Suprema Corte de Justicia de la Wel 

Ilación, no regula nada acerca de la Defensor/a de Oficio en 

Materia literal. 

Por otro lado el reglamento de la Defensoria de Oficio 

Pederá', en su capítulo III trata sobre la oficina del cuerpo 

de Defensores, pero como podemos percatarnoo no regula nada --

sobre la organización que debe tener la Defnsoria do Oficio en 

Materia Federal. 

El aludido reglamento, en eu articulo 7o. establece: el - 

personal de la oficina del cuerpo de defensores seré el que 

establezca la Ley. 

Per dltimo, el reglamento que noe ocupa en su articulo 80. 

establece: los taquígrafos, mecanógrafos y demás empleados de 

oficina deeempeftard loe trabajos que lee encomiende, el Jefe -

del cuerpo de Defeneoree y el oficial segundo qu. fungirá como 

secretario de la Oficina. 

De lo anteriormente dicho, podemos hacer notar que en re& 

Wad no existe una verdadera organización de la Defenvoria de 

Oficio Federal reglamentada en la Ley do la Defeneoria de -- 



61. 

Oficio Federal, ni tampoco en el reglamento de la Defensoria de 

Oficio Federal@  adenia de que en ambos ordenamientos legales -

datan del alo de 1922, por lo que a la fecha consideramos que 

resulta obsoletos. 

Al analizar loe articulos que hemos °Calado con anterio-

ridad@  podemos percatarnos, que la Defensoría de Oficio en --

Kateria Federal ee encuentra organizada de la siguiente forma: 

♦).- La Defeneorfa de Oficio en Materia Federal se divide 

en dos ramos La Civil y la Fenal. 

13).- La Defensoria de Oficio, ee encuentra dirigida por -

un Jefe de Defensores y el ndmoro de Defensores que uenale la 

Ley (La Ley no especifica el ndmero) con loe auxiliares del --

Jefe de Defensores@  empleados subalternos,cuenta también con - 

taquifrafos, mecanigrafoa, oficial segundo y secretario de ofj 

cine. 
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B).- 	MATERIA, DEL FU:30 CONO. 

Loe Defensores de Oficio en el Fuero Comdn, dependen del 

Departamento del Distrito Federal y en Materia Penal la defea 

ea será proporcionada en los tdrminoe que dispone la fracción 

IX del articulo 20 de la Constitución General de la Repdblioa 

(articulo 2o de la Ley de la Defeneoria de Oficio del Puro - 

Comdn en el Distrito Federal). 

La Defensorfa de Oficio, estará a cargo del Coordinador 

General Jurfdioo del Departamento del Distrito Federal. 

El capitulo II de la Ley de la Defonsoria de Oficio del -

tuero Común en el Distrito Federal, establece la Organización 

de la Defeneoria de Oficio. 

"ARTICULO 7o.- Los servidores de la Defeneoria de Oficio 

serán nombrados y reubicadoe por el Coordinador General, de -

acuerdo con loe lineamientos que le fijen esta ley y el Jefe 

del Departamento del Distrito Federal". 

"ARTICULO 13.- La Coordinación General Jurídica del De-

permuto, ejercerá sus atribuciones en Materia de Defeneoria 

de Oficio, a través de le Dirección General de Servicios Le-

gales". 
"ARTICULO 14.- La Defeneorfa de Cficio conterd con el - 

pereonal que sea necesario para el ejercicio de lee atrlbui-

cienes que tiene lee:almenti,  enenmendadne y do acuerdo con -- 

1 
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lo que eotablezoa el prosupueoto de °grecos del Departamento". 

El reglamento de la Ley de la Defensoria de Oficio del --

Fuero Comdn, amplia la organización de la Defoneoria de Oficio 

en el Distrito Federal. 

Tenemos que el articulo 3o del citado reglamento estable—

ce las funciones del Director General de Servicios Dogales del 

Departamento del Distrito Federal, que consiste en: 

I.— Planear, procramar, organizar, dirigir, controlar y -

evaluar los servicios de la Defeneoria de Oficio. 

II.— Establecer loe lineamientos pare, la evaluación de —

los aspirantes de Defensores de Oficio y asistir como miembro 

propietario en el jurado respectivo; 

III.— Nombrar y reubicar a loe defeneoree de Oficio, con-

forme a los lineamientos previsto en la Ley y que fije el Coa 

dinador General; 

IV... Aprobar el Programa Anual de Capacitación de la Defea 
seria de Oficio; y 

11.— Las demds que le encomiende el Coordinador General. 

1 artículo 4 del mismo Ordenamiento eetablece las funsig 

nos del Director General do Servioioe Legales del Departamento 

del Distrito Federal. 
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El articulo 6 amplia las oblienciones del Defensor de Ofi-

cio, puesto que la Ley de la Deformaría de Oficio, concretamente 

en su articulo 16, oetableoe cuales son sus principales obliga—

ciones. 

Por dltimo el articulo 7 de la multicitada disposición re-

gula lo relativo a loe Peritos Oficiales adscritos a dicha Inet1 

tueidn, .lue sirven de apoyo para el desarrollo de lea funciones 

de los Defensoreo de Oficio. 

Como podemos observar, tanto de la Ley de la Defensoria de 

Oficio del Fuero Coadn en el Distrito Federal, como el corres—

pondiente reglamento, pretenden dar verdadera organizacidn a la 

Defenaoria de Oficio del Fuero Onda, toda vez que talee Ordena-

mientos Jurídicos derogan atinadamente, el ya obsoleto de la De-

feneoria de Oficio que venia rigiendo desde el 7 de mayo de 1940, 

buscándose con estos la prestación oportuna y eficaz del servicio 

de la Defensoría de Oficio, pretendidndo elevar el nivel de efi-

ciencia y eficacia de loe Defensores de Oficio, buscando como -

objetivo el otorgamiento de un mejor eervicio a loo ueuarioc de 

la Inetitucidn y detallando las obliencionee de los Defensores - 

inecritoe en la misma, toa) ello con'bene en la realidad socio—

econdm::sa acturi del país. 

Cebe hacer meneidn que la Defenecría de Oficio en materivt -

del Fuere Comdn en ol Dietrito Federal, so ;:lcnentra organizada 

Je la sicuiente 
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A).- Ira Defensoría de Oficio ee divido en cuatro ramas: 

civil, penal, familiar y de arrendamiento innobilidario. 

El artículo 17 de la Ley de la Defensoría de Oficio del ---

fuero Común de esta Ciudad estableces 

Loe Defensores de Oficio, Peritos y Trabajadores Sociales,-

se encontrarán distribuidos en las eigmlentee adscripciones, para 

una eficiente prestación de servicios: 

I.- Averiguciones Previas; 

II.- Juzgados de Paz en Materia Penal; 

III.- Juzgados de Primer. Instancia en MOtüria Penal; 

/V.- salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del -

Distrito Federal; 

V.- Juzgados Civiles; 

VI.- Juzgados Familiares; 

VII.- Juzgados de Arrendamiento Inmobiliario; y 

VIII.- Salan Civiles del Tribunal Superior de Justicia ---

Del Distrito Federal. 

Los Defeneorce de Oficio, co encuentran ubicados flsicanen-

te en las cricina° y locales de los Juzgados de Paz, de Primera 

/natancia, Civiles, Pamiliana, de Arrendamiento, Salas Penales 
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y Civiles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Pede--

ralo  que para tal efecto se determinen para loe nieves. 

/os Defensores de Oficio en el Area de Averiguaciones pre-

vias, ce encuentran ubioadoe físicamente en el local de Agencias 

Investigadores del Ministerio Pdblico del Distrito Federal. 

En la actualidad existen 64 Agenciae del Ministerio Pdbli- 

co. 

Existen 20 Juzgados de Paz en Materia Penal, 66 Juzgados -

de Primera Instancia en Materia Penal, 46 Juzgados de Primera -

Instancia en Materia Civil, 16 Juzgados de lo Familiar y 40 

Juzgados de Arrendamiento. 

Además existen 14 Salas del Tribunal Superior do justicia 

del Distrito Federal y una Sala Supernumeraria; De la Primera -

a la Séptima Sala lee corresponde conocer sobre asuntos en la - 

Mdteria Civil; de la Ootava a la Décima Segunda Sala de asuntos 

en Materia Penal, al igual que la Sala Supernumeraria, finalmea 

te la Décima Tercera y Décima Cuarta Salas lee tocará conocer - 

aeuntoe del Orden Familiar. 

2.- CONVENIENCIAS DE ESTAR ASESORADO POR UN DEFENSOR 
DE OFICIO. 

Ectimo de gran importancia tratar el tema de la convenien-

cia del Defensor de Oficio, fundsrentalmmte po:• el sentido que 
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nuestra legislacidn le otorga, como un servicio pdblico que el 

Estado presta a todas aquellas persones que ee ven precieadae 

a solicitar sus servicios y principalmente a aquéllos que eco - 

ndmícamente estén menos favorecidas. 

Desde que existe la Inetituoidn de la Defensorie de Ofi--

cio, asta ha experimentado cambios que han alterado su imagen, 

al extremo de que los autores que han tratado sobre el partí--

cular, opinan que es inconveniente que el Estado cita soste—

niendo dicha Inetituoidn, ya quo no es recomendable que el rae 

tioular acuda a la Defeneoria de Oficio, puesto que los servi-

cios que proporciona son de nula calidad. Sin embargo no se -

han considerado otros factores de trascendencia, y que no odio 

demuestran la conveniencia de tenor defensor de Oficio, eine -

le necesidad de que el Estado le de Me importancia a dicha - 

Instituid:t. 

Planteado así el tema, y por razonas de metodología aftere 

lizard las razones que concidero son las mde importantes para 

deweetrar si en le prdotioa es conveniente o no estar asesora-

dos por un Defencor de Oficio. 

A.- Reffidnes por las que consideramos que no ea conveniea 

te estar asesorado por un Defensor de Oficio. 

33).s, Razones por las que estimamos conveniente estar asa 

sorado por el Defensor de Oficio. 
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A).- Por le que hoce a la primera poetura, se ha eegriwido-

que no ea conveniente contar con los servicios del -Jefensor de Ofi 

cio, ya eue su trabajo no es de buena calidad, no garantiza un re-

sult,do satisfactorio, y no (Islote motivación al,una para e- mismo. 

Esto se debe a que el Dotado no cuenta con los recursos financieros 

cuncientes para poder mantener a un bucal grupo de Defensores de...-

Oficio bien remunera-os lo cu-1 repercute en su trabm, de tal As 

nera .ue el interés que le pueda dar a cada caso, no es el mismo--

el que le de un abogudo par4cular. 

Por otro lado, se maneja la idea de ,ue el Defensor de Ofi-

cio no se encuentra debidamente preparado, puesto que un Licencia 

do en Der,co bien capacitado, ocupe otros pue,:ton de mayor remu-

neración, tal prob-eue el Estado lo .retende resolver con un exa-

men de oposición prectic-do a los aepirantes a ocupar lea plazas-

de Defensores de Oficio escogiere:o de tal manera a lar. sustentan-

tes que obtuvieron mejor calificación. Asiur-emo existe un prora-

ma anual de capaoitción de la Defensoría de Oficio, la cuy- con-

tiene cursos, eeminar os, conferencias y meas redondas sobre 

pactos técnicos, profesioncle2 y discusión de caeos prácticos. 

Como obarvam,s, en la realid-a en .ue vivimos vemos ,ue -

efectivamente, el Defensor de Oficio no está debldamente prepara 

do, sin ewbarjo, se debe par una parte a que la meyorla de loe -

Defensores de Oficio, no goa Licenc.ados en Derecho, sino pasan-

tes. i,hora bien, este problema tembien lo ..retendt resolver ---- 
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el Estado, exigiendo que para ser Defensor do Oficio se requie-

re entre otroe requisitos sor Licenciado en Derecho con titulo 

expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaria de Educación Pública. Sin embargo, si la Coordi.-

nacido General Juridica del Departamento del Distrito Federal, 

sigue al pie de la letra tal diapoeicidn, se quedaría la Insti-

tuoidn ein Defeneoree y ce orearía un problema demasiado grave 

en roperouoidn tanto a la Inetituoidn como de loe eujetoe que - 

neeeeitan de los servicios de loe Defensores de Oficio. 

Peneemos que la crisis económica por la que atravioza el -

Estado, no es motivo pera poder contar con loe servicio• de un 

Cuerpo de Defewores do Oficio Dapecializadoe y con mayor propia 

raeiSn jurídica, lo cual lógicamente repercuto en loe resulta--

doe de la actuación de la Defonsoría de Oficio, por lo quo rema 

terca inconveniente que el Estado eizaiera contando con un cuox 

po de Defeneoree sin la debida capacitar:ido tdenies y jurídica. 

B).- Acerca de la conveniencia de estar asesorado por un -

Defensor do Oficio, y tomanJo como baso que el Estado debe do 

satisfacer las necesidades colectivas, siendo una do estas neo* 

eidadee la de procurar y adninistrar justicia, a fine de quo 

ningún particular quedo indefenso; el Estado tiene el deber de 

contar con un Cuerpo de Defencr,Je de Oficio, que atiendan las 

necesi(i-idee de la población, 9rincipelmsnte de leo -.1ersonae 



70. 

quo carecen de medios econdmicon auficientes para contratar a 

un Defenuor particular, con el propdsito de que ninguna persona 

carezca de defensor. 

La desorganizacidn, la mala administracidn y la ineficiaa 

cia, son loe factores que han propiciado la mala imagen del Di 

tensor de Oficio que existe actualmente. No obstante la idea 

quo motiva le creacidn de la Defensoria de Oficio hace neceeam 

ria su presencia, puesto que ee un derecho plblico subjetivo -

alcanzado en materia de derechos individuales y sociales, esto 

aunado a las estadieiticas nos indican que el Defensor de Ofi-

cio se necesario y por ende el Untado debe mejorar dicha Instl 

cidra y hacer que en toma absoluta convenga loe servicios del 

Defensor do Oficio. 

De acuerdo a 1:e estad/siticas que neo ofrece Joad Ovalle 

Pabela.(39)  Dos indican cue loe jugadoe penales de primera y 

secundo. iwItancill en los anos de 1976 hacia atrds, recibían en 

materia comba un promedio do 20.013 casos al dio, de los cua-

les el Defensor de Oficio manejaba el 27.9 de antas asuntos y 

por otro lado, en materia federal rae ventilaban al eco un pro-

medio do 19.489 asuntos, de loe cuales las Deí'eneoriae de °fi- 

•••••••••••••••••••••••••••• 

(39).- evALLT: PAB214 José. "pecoso a injusticia  en njxiet)ot- 
Anuario Juridice cn Ydxico. Anuario Juridj.co. III-IV.-
Edxico, 1.117A1:. 1976..77, 11.21,:. 
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oto manejaban el 59.70%; el mencionado autor en su artículo pu. 

blioado on el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Ins-

tituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México aporta las siguientee estadísticas: En 1976, 

el porcentaje de juicios penales en loe que participaron den% 

sores de oficio del fuero comén fue el 2711. EA 1973 el porte' 

1, taje era del 69% y actualmente ha Vejado al 78 (1985).(40) — 

Eetadisticas que reflejan un claro aumento en cuanto a loe nos 

bramientoe do Defensores de Oficio en Materia Penal y por ende 

la verdadera necesidad que existe para mejorar el servicio de 

ee,,a Institución. 

3.- OBI/GACION12 DEL DEFENSOR DE OFICIO. 

Guillerro Colín Sánchez, al mencionar las obligaciones de 

loe defensores do Oficio, considera que tiene las eiguientess 

Estar preeente on el acto en que el proceeado rinda su declara 

cidn preparatoria; solicitar la libertad cucional o bajo fian—

za; promover lae dili¿encias necesarias; interponer loe recur—

sos procedentee y formular conclusiones. (41)  

(40).— Instituto de Inveutige.ciones Juridicae, "z_ccionr14)  
jurídiqp MOxicaapie. Tomo I. Letra D. T. 51. 

(41).- COLIV 3ArCMTE, Guillermo. °Deredio Muinano de Proce4,14  
atentos_ Ponalea".  Ob. cit. p. 1-55. 
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arlo Carli, cita las siguientes obligaciones: 

a).- Protostur su aeistencin profesionel como colaborador 

del juez, en eervicio do la justicia. 

b).- Coco patrocinador do los pobres; 

c).- Aceptar los nombramionlee que le hicieron los jueces 

y TriblInalea; 

d).- No ab::Ladonar los juicios; y 

e).- Guardar el secreto pro:esional.(42)  

Por otro lado, la Ley de la Defensoria de Oficio Federal -

en su articulo 4, establece que loe defensores de oficio patro-

cinarán a los roce que no tengan defensor particular. Adeude -

en su articulo 10, enumells las oblisacionee de loe deferv,ercs. 

"I.- Defender a loe reos que no tengan defensor particular, 

cu4ido ellos :misma o el tribunal respectivo loe deeiGne con --

ese fin; 

"II.- Desempenar sus funciones ante los Juzgados o Tribu—

nales de su respectiva adscripción y ante el jurado que conozca 

el proceso correepondiento cuando este lo amerite, aog1n la ---

fraccidn VI del articulo 20 Constitucional; 

••• ••••••••••••• •• 

(42).- C:111.,0 C1.12LI. "Dczc-9119 yz•O e ellej, Pena'". 	Guillo¿ 
no II af.t. Bueno:F. /.1.iven 1Lreentina. po  307. 
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Promover las pruebas y demás diligencias necesarias 

para quo sea más eficaz la defensa; 

"IV.- Introduoir y continuar bajo su más oxtricta responsa 

bilidad ante quien corresponda en fw'or do nue defonnoa loo re-

cursos que procedan conforme a la Ley; 

"V.- Pedir Amparo cuando las Garantías Individuales hayan 

sido violadas por los jueces o tribunales, o por la autoridad + 

administrativa; 

"VI.- Patrocinar a los reos que lo soliciten ante la Inetl 

tucidn, en todo caso de indulto necesario y para obtener el bona 

Pico lo la Libertad preparatorias 

"VII.- Las demás obligaciones que, en general loe impusiere 

una defensa completa y eficaz". 

Islaalimo el Reglamento de la Defensoría de Oficio Federal, 

menciona las obligaciones de loe Defensores de Oficio en el ca-

pftulo II, artículo 2, que a la letra dice: 

Articulo 2.- Son obligaciones de loe Defensores de Oficio; 

"I.- Asistir diariamente a los Jmgadoe y Tribunalen do eu 

adscripoidn y a sus propias oficinas, poralaneciendo en ellos --

todo el tiempo necesario pa. al el fiel desempeño de las defensas 

que les este encomendadas; 
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"II.- Concurrir, mando menon una vez a la cemana, a las -

penitenciarían o prisiones de la localidad donde reciclen y en -

que se encuentran detenidos loe reoo cuyas deeneae tengan a su 

caro, inza recabar do ellos loe datos necesarios para el oxito 

do los nroeosos respectivos, enterarse de todo cuando leo expr£ 

sados reos deseen poner en su conocimiento y cobre el trato que 

reciba en los establecimientos penales y cobre el estado de su 

salud perec.nel y gestionar loa remedios necesarias; 

VII.- Remitir copia de todas las promociones que hicieren 

en las causas que defiendan; de las conclueionee de defensa que 

deberan presentar dentro de loe términos de Ley; de los eecritoe 

de intorposicidn de recursos y de todas las gestiones hechas --

en relacidn a los intereses de sus defensos ya ces ante los ju 

Endes o Tribunales de su adzeripcidn o bien ante las diversas -

autoridades políticas o adninistrativas. Estas copias serviran 

para formar el expediente a que se refiere el articulo 12 de --

este reglamento. 

XI.- Lao denle que lee fije las leyes." 

La Ley de la Defenseria do Oficio del Puro Común del Dis-

trito Federan, seftala: 

"Articulo 16.- Los Defensores de Oficio tendrán las sigui% 

tee obliscionos: 
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I.- En asuntos de naturtleza civil, familia' y del ArrondA 

miento Inmobiliario, prestar loe servicios de asesoria patroci-

nio o defensa, a las personas que lo aolioiten en los cacos a -

que ee refiere el segundo párrafo del articulo 2 de este Ordena 

miento. 

En asuntos de naturaleza penal, prestar el servicio -

de defensa a las personas que lo soliciten o cuando sea ordenad) 

por designaoidn judicial; 

IV.. Interponer bajo su mde eetricta responsabilidad, los 

recureoe que procedan conforme a la Ley, en los asuntos encomeA 

dados por la Ciudadanía del Distrito Federal, o que la autori-

dad competente loe haya asignado, para no dejar en catado de la 

defensidn al interesado; 

V.- Formular loe empane respectivee cuando las camotillo 

individuales de sus representados se estimen violadas por la 

autoridad correspondiente; 

VIII.- Asistir diariamente a las agencias del LLinieterio - 

1)111)110o y juzgados de su adccripcidn y a eue propina,  oficinas - 

permaneciendo en ella el tiempo necesario para el fiel desempe-

no de las defensas que lee estén encomendadas; 

IX.- Auxiliar a oil defonso en todas lea dilicenelis a efes 

to de lograr la debida preatacidr. del ccr-iej.0; 
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X.— Comunicar al superior jerarquice del sentido de las --

promociones o sentencias recaidas en loa asuntos encomendadoe a 

su responsabilidad, enviando copia de lee mjemae; 

XII.— La dem:le que este Ordenamiento y otras dispeeiciones 

jurídicas los seflelec. 

Incluso, el Reglamento en materia agrega las siguientes --

obligaciones en eu articulo 6. 

"I.— Atender con cortesía y prontitud a los solicitantes o 

usuarios del servicio; 

II.— 3ujetaree a las disposiciones le2alee vigentee, utill 

zar loe mecar.ierios de defensa que correspondan a invocar la ~-

jurisprudencia y tesis doctrinales aplicables, que coadyuven a 

una mejor defensa; 

V.- Eeter nresentes e intervenir ofreciendo y desahogando 

las pruebas pertinentes o formulando alegatos en el momento en 

que su defendido rinda eu decleracidn ante el rinisterie Pdblj, 

co, y 

VI.— Las doma eus le encomicecen sus euperiores jerargAí 

coa". 

Como hemos obeervede, en loe Ordennmientoe Legales invoca, 

doe se s&:zian le obligaciones de loe Defensores de Ofiei.o tea 

te 2edcrelee, como loe del 7uero ComUn en ol Distrito 7ederel, 
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sin embargo, es precieo eollalar también las obligaciones que tis 

nen loe Defensores Particulares durante el procesamiento penal. 

Para ello eord necesario renitirnos al Mico Podarla de Pr000dik 

mienton Penales pera el Distrito Pederal, llegando a la conclu-.. 

sidn de que en estos Cwrpos de Luyes, no existe un capitulo es-

peoial que regule sus oblieacionee, sino quo ce encuentran die--

pereme y en ocasiones son omieoe al respecto. Á eontinuacidn 
proponemos las eiguientos obligaciones: 

a),. Asesorar al inculpado sobro la naturaleza y lea conse-

cuencias juridieas de loe hechos que se les imputan; 

b).- retar prosonU,) en lae diligencias que se praotiquon du 

rante la avericul,eidn previa y el procsso; 

o)... Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defea 

ea del inoulpadod 

d).- Hacer valer aquellas oirounetancias probadas on el pra 

ecce, que favorezcan la defensa del inculpado; 

0).-Pormular conclusiones, en los tdruinoe provistos on --

los presentes Célizos; 

I).- Interponer loo modiv: de imrwjno.eidn noccoarios para -

la decnea iol inculpAo; 

C).- -20movor boClo 	 ncLor nece3 t::1(.3 	ol 
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deeerrollo normal del proceso y el pronunciamiento do la een---

tencia; 

h).— Solicitar ].r libertad provisional; y 

i).— Lee demás que señalan las loyoe. 

En consecuoncia, so debo precisar en los Cddijoe do Proce—

dimientos Per:aloe loe derochoe del defensor y qtw son loe ei---

guientoe: 

/.— Consultar el expediente del proceso y obtener lan co—

plee y certificaciones que solicite sobre documentos quo obren 

en el mimo, y 

II.— Comunicares directa y personalmente con el inculpado 

cuando lo estima conveniente. 

4.- SUPLENCIA DE LA DEPICIntiCIA DE LÁ CIEJÁ 	 — 
PENAL . 

La suplencia de la deficiencia, de la queja en materia penal 

se ha definido como "le facultad concedida al juzgador para --

subsanar, en sentencia, el orror u omieidn en que hubiera incu—

rrido el recurrente al formales el recurso (43)  En nuestro ala, 

tema penal, en la cognada instancia el tribunal de alzada puede 

suplir la deficiencia do loe agravios cuando el recurrente sea 

el len:cesado o ce advierta que calo por torpeza del Defenzor no 

hizo valer debidamente las violr..ciortis el:usadas en la reacia--

cidn recurrida. 

•••••••••••••••••••••••11.1MMI 

(43).- DIAZ 	Marco Antonio. VUeittjaaril,q, dkpllIcc4p — — 
Procesal. Tonal". -.Idiurial Porrin.Wxico. 1956. p.2135. 
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Del art/culo 415 del Código de Procedimientos Penales para 

cl Distrito Federal, ue desprende que en el proceso penal es el 

Tribunal Ad quem el que puede suplir la deficiencia do los agrA 

vion en loe dos casos que sefialamos anteriormente, 

Asimismo se ha dicho que: cuatro criterios se han sosteni-

do respecto de lo quo debe revisar en suplencia do queja. 

Eh el primero se asovera que sólo opera la suplencia en lo 

referente a los agravios mal expresados, más no en relaoidn con 

loe que no fueron invocados. Fa esta forma se suple la mala --

expresidn, pero no la ausencia de esta expresión, no pudiendo -

entrar al estudio o rovisidn de agravios no seilalados. 

En el segundo criterio so afirma que ce deben cono: dorar -

aun los agravios no expresados, ya que la ley refiero a loe que 

no co hieinron va].cr. 	este orden, hay una rovicidn total de 

la resolucidn recurrida para averiguar si hay agravios distia.... 

tos a loe quc ce foluulron, aunque no ce haya hecho valer (pero 

si hubo expresión de algunos agravios). 

31 teroer criterio sostiene ,.1.1e le !layer deficiencia Ce --

halla en la ausencia absoluta de expresión de ajravios, por lo 

que interpuesta el recurso por el pr000rad o nu defensor, aun-

que no celialon aryavior, no debe entrar al sotudio de toda la - 

reaolución pp.ra do'Jerininu,  si fue dirl,»In co.a7rrn a lo. ley. - 



Esta téein ha sido ,uramente atacada, expresándose quo la sena 

da inetancia se abro para resolver sobre los Agravios (1.1e se --

invocan (con o sin acierto), por lo quo, indepondientwlente do 

que se supla o no la Wicioncia, deben e:preearne alguno:: cera 

visa y, en caso contrario, declararse denierto el recurso. 

dltimo criterio, rue podríamos calificar do sincrético 

emana de una interpretación detallada de la loy, sostiene que —

cuando el recurrente es el inculpado aunque no formulo agavios, 

la suplencia es absoluta, y por ende, procede una revisidn total 

do la reeolucidn apelada, no sucediendo lo propio cuAndo lo cc 

el defensor, nue para la operancia de la suplencia, sí debe fox 

moler agravioe (aunque no hubiere hecho wler debidamente las — 

violaciones ). Lo aateyior se sustenta en virtud de ruo en el —

fondo, la ley dietinsue don hipéteeie "el Tribunal pedrd suplir 

lae deficimois de loo agravios cuanda el recurrente sea el —

procesado (primera hipéteeis en la deficiencia puede llegar haa 

ta no formulu.rloc) o siéndole el defensor (segunda hipdtesin), 

ne advierte que por torpeza no los hizo valer debidamente (de—

ben formularse forzosamente agravion. (44)  

Manuel Rivera Z:ilva, sustenta la primera bicis, no ohn...ante 

(4).— 7:17ZU 	 Proleclirbleal:e Penal9. Ob. cito 
pp. 344-,.45. 
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nosotros estimamos quo el oepiritu del legislador va más olla de 

que piensa el citado maestro; toda voz que por una parte, puede 

acontecer que ea hicieron valer agravios, poro loe mismos non -

parcia/monto deficientes, en otras ocasiones existen aGravios, 

poro lo argumontado en loe mismos son totalmente injustificados 

e inoperantes, supliéndose la deficiencia de los agravios no --

expresados por la Defensa o procesado, juetiedndoce de este modo 

la posibilidad de una defectuosa defensa por Defeneor (particu-

lar o de oficio) no completamente docto on la materia o con la 

mínima experiencia que le impida ver mida ella de loe limites de 

su propia capacidad para el ~empello do tan delicado cargo. 

La extorsión que so lo ha dado a la sUplencia do la que—

ja, es la que ce preoiea que debo adentrares al estudio de todo 

asunto, aunque se rebasen loe limites do loe álmavios o se su—

pla la falta de eetos (máxima deficienCa de loe mismos), como 

aei lo ha estimado la Suprema Corte de Juetioia do la Nacida da 

diversas Ejecutorias. 

En tales condiciones "ei el procedimiento penal admite la 

suplencia de agravios en el recureo de apelacidn, cuando por --

torpeza del defenzor no hubieseen sido correctamente expresados, 

de manera qllse 7.00 Tribunalee de la Segunda Instancia los hagan 

valer do oficio, con abundancia de razones, debe decir ce trnt4g. 

dos() do caecu do positiva indefonsidn, en quo %a de prevalecer 
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la voluntad del defencor penal sobro la que en contrario sosten-

ga su cliente, porque es racional pencar que el Defensor esté --

mejor preparado por sus conocimientos tdcnicoe para resolver lo 

que mejor conviene a su defenso en el curso del proceso y para -

poder aprovechar todos los medios legaloe que tenga a su alcance" 

(45) 

----a---- 

(45).- Gorza,:z 	 Jurk 	 Den,oho  
ylp e e 44 Paul" Ob. cit. p. 53. 



CAPITULO IV 

EL DEFENSOR DE OFICIO 73 EL PROCM32:117TO PERAL MEXICANO 

1.- En la Averiguandn Previa 

2.- Ea la Instruceidn 

3.- En el Juicio y en la Sentencia 

4.- Jurieprudeena 
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EL =MOR DE OFICIO U LL AVERIGUACION PRETIL. 

La averigweidn :revia es la primera etapa del procedimiento 

penal, y por tanto, esta etapa representa el inicio do la activa 

dad y asistencia tddnico profesional del abogado defensor (partí 

rular o de oficio). 

La preparación del jercicio de la acción ;;oral co realiza ea 

la averiguacidn previa, etapa en la que el Agente del Ministerio 

Pdblico, al tener conocimiento de que se ha cometido un hecho -

delictuoso, y que aparentemente puede corlo, practica leo diligey 

cine necesarias que le permiten ejercitar la aceidn penal, debieA 

do comprobar para ese fin, loe elementoe del tipo penal y la pro-

bable recponeabilidad penal. 

Al rescpecto Franco 3odi, nos seflalas "El periodo de la ave-

risuacidn previa, no forma parte del proceso penal judicial, --

puesto que sirve precisamente para preparar el ejercicio de la - 

accidn penal, sin la cual no puede existir el procedimiento".(46) 

Podemos definir a la averiguacidn previa, como el conjunto -

de actos realizadoe por y ante el Ministerio Pdblico, con el 

carácter de autoridad administrativa-penal, desde nue ee hace de 

su conocimiento que se ha cometido un hecho que puede ser delic-

tuoso, haeta que determina la consignación o no al drgano jurie- 

dtncional; y errando ee consigna, se ejercita la acción 	- 

(40.- 111Wmc 	Carlos. 4111:22241m1Wigaltal_Uuzicamalk - 
Dlaterial arria. Axico,. 1956. r. 146. 
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que tiene como fin el esclarecimiento de loe hecho., integrando 

los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad penal. 

El Cddigo Federal de Procedimientos Penales, en su articulo 

1 fraccidn 1, ee refiere al primer período del procediaiento --

penal federal; el de averiguaoidn previa a le consignacidn a los 

tribunales, que comprende las diligencias legalmente neceeeriam 

para que el Minieterio Pdblico pueda resolver el ejercita o no -

la acción penal. 

Como sabemos, la averiguaoidn previa empieza con una denunt. 

cia o querella, aunque pocas voces ce puede originar con una --

autorizacidn o excitativa. 

De acuerdo con el criterio sustentado por %Mermo Colín - 

adules. la denuncia la podemos considerar en un doble aspecto - 

"oomo medir' informativo" y como "requisito de Procedibilidad". -

Como medio informativo, ee utilizada para hacer del conocimiento 

del Ministerio Pdblico lo que ce sabe acerca del delito, ya sea 

que el propio portador haya sido afectado, o en agravio de un --

tercero. 

De tal coneideracidn se concluye: La denuncia puede presea.-

tecla cualquier persona en cumplimiento de un deber impuesto --

por la Ley. 

Cono relicito de procedibilidad, el Uinieterio Pdblico 
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alude a la instancia necesaria para que el órgano jurisdiccional 

pueda voceras a la inetrucción del proceso (el juez no procede -

de oficio), el Representante Social al realizar el ejercicio pual 

tivo está denunciando los hechos al jun.(47) 

nadas lea caracterisiticas quo reviste la presentación do -

la denuncia, algunos autorei la consideran como obligatoria y ---

para otros ee una :acuitad potostativa".(48)  nos atrevemos a de --

eir que constituye una facultad potestativa el formularla, en vil 

tud de que no existe sanción alguna establecida en lea Leyes Pro - 

cocales que debe imponerne a quien no cumpla con denunciar, exis-

tiendo un celo caso de excepción previcta en la :recelan V del -

articulo 400 del Código Penal que establece: se aplicará prieidn 

de tres meees a tres a::os y di quince a sesenta días multa, el --

que: No procure por los medios lícitos quo tenga a su alcance y -

sin riesgo pwa su persona, impedir la consumación de loe delitos 

quo sabe van a cometer o ue están cometiendo 

1.1.4~01411.1•••••••••>M1110~ 

(47).- Ce= .1;k7C11Z, Guillermo, Ob. cit. 

(48).- lce que eoetienen que 	denuncia ea obli:ntoria 
ae encuentra Juan José Gonzllez Bustamante y 2orgio Genio 
namlres, y entre loa notenedorce de quo Beta ec potestati- 
va ce eaellentran Guillorlo Colín 3dne:lez y Pernane 
Mas. 
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Sobre la querella, es ?renco Sodio  quien lo defino como el 

medio legal que tiene el ofendido pala poner en conocimiento de 

la autoridad, loo de:ito2 do quo han sido víctimas y que odio -

pueden pereeguirse con eu voluntad y adonde dar a conocer eu dj 

seo de que se persigan.(49) 

Por ser la averiguacidn previa, la primera etapa del proag 

dimiento penal, el abogado dofoneor debe dedicarse a vigilar la 

legalidad con que se actúa, ademde de orientar el *cucado sobre 

eu eituación jurídica, quedando loe periodos del procedimiento 

(instruccidn, juicio, eentenein), para conseguir la abeolucidm 

de eu defeneo o para atenuar la penalidad llevando como base --

loe resultados obtenidos en la averiguncidn previa, que eervird 

de base en pus aportaciones probatorias en el juicio. 

La intervencidn del dofoneor (particular o de oficio), en 

la averiEuacidn previa es nueva, ya que se reglamentó el 29 de 

diciembre de 19811  gracias a una iniciativa promovida por el -

entonces Procurador General de Juoticie. del Distrito Federal,-

licenciado Agustín Alance Puentes. 

Pirmd por otra parte Almas Puentes, otro acuerdo por ol 

cual so nombrará defennors de oficio a precunoe delincuontes 

que al 2QV lotaniaoc no nombren un defensor. La ProDia Procu- 

rLdunla a J;ravde del Vdnictcrio P1.111j.eg, lzrovecra de eco:; 	~NI 

ON.~~1111~11~111~ 

(49,- 77,1,7C( ZeDI, C_rloc, ob, cit. p. 105. 



86. 

Sobre la querella, en Pranco Sodio  quien lo define como el 

medio legal que tiene el ofendido poza poner en conocimiento de 

la autoridad, loe delitoo de que han sido víctimas y que odio -

pueden perseguirse con su voluntad y además dar a conocer su di 

seo de que se persigan.(49) 

Por ser la avoriíuaoidn previa, la  primera etapa del proci 

dimiento penal, el abogado defensor debe dedicarse a vigilar la 

legalidad con que se actúe, ademds de orientar al acusado sobre 

su situacidn jurídica, quedando loe periodos del procedimiento 

(laetruccidn, juicio, eenteneia), para conseguir la absolucidn 

de su difuso o para atenuar la penalidad llevando como base --

loe resultados obtenidos en la averiguacidn previa, que servirá 

de base en sus aportaciones probatorias en el juicio. 

La intervencidn del defensor (particular o de oficio), en 

la averisuacidn previa es nueva, ya nue ee reglamentd el 29 de 

diciembre de 19811  gracias a una iniciativa promovida por el -

entonces Procurador General do Juntiej.e del Distrito Pederal,-

licenciado Aguntin Alarde Puentes. 

Pirmd por otra parte Aleas Puentes, otro acuerdo por ol 

cual so nombrará do:rencores de oficio a preeunos delincuentes 

que el wcr aeteni(joe no nombren un ¿ofensor. La twynia Frocu.. 

rLdurIn a 'J::nvdc del Minicterlo 	Lwovoera de esos ~MB 

(49.- 	 C_rloce ob. cit. 	155. 
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dofonsoree de oficio, para acabar con loe coyotee y peeudo-proft 

Bienales que medendran ante el dolor de situaciones) como esta. 

Por otra parte, e.. "vocurador afirmó que el.Preeidente --

López Portillo, ha roto estructurae obsoletas que se oponían a 

la humanisacidn de la justicia al incorporar una serie de refoz 

mas quo consagran los pagos dados a cate respecto en el Código 

do Procedimientos Penales), las que fueron aprobadas por el Con-

greso de la Unión el 29 de diciembre do 1981.(50)  

En él Diario Oficial del día 29 de diciembre de 1961, es --

publica un decreto en que se adiciona, entre otros, el artículo 

134 bis del Cddiso de Procedimientos Penales para el Distrito 

Pedcrul. 

El artículo 134 bis del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, reformado, qued6 de la siguiente forma; 

en au párrafo fincar Loe indiciCos, del:Ca la averiguación pre-

via podrán nombrar aboyado o persona de su confianza que se 

encargue de su defensa. A falta de uno u otro el Ministerio Pd-

blico le nombrará uno de oficie. 

Mora bien, en la prdctica existen serios obstáculos par.  -

que intervenga realmente el Ce2onso (particular o do oficio), 

en la avcri:.-..cidn previa, mitre loe 	- ncontramos: 

_1•41~~~4~./ 

(50 ).- GOr,ZA7EZ rA2RA, Pernwi:o. "Plp de CtSrool.ps j'rivs.Ans",  
Pc:rfodico Ov•:cionoz, 	7:dicidne 12 do.gneno 

cle 19,32. n'Anuro (5014.op. 1 y 

FALLA DE ORIGEN 
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A.- 741 las Acencias del riniet:rio Público, al twpor la - 

deolaracidn minieterial, cumplen con lo que monilla el artículo 

134 bie del Cólico de Procedimie.nos Penales para el Distrito 

preguntándole al acusado el tiene a una nersona de su 

confianza nue lo defienda, y en caso de .7ue no tenga se le nom-

brard un defensor de oficio que aei¿ma la Coordinación General 

Jurídica. Pero el problema radica en que cuando utilizaren loe 

servicios de los defencores de oficio en la averinuacidn previa, 

estos eran pasantes de la carrera de Licenciadoe en Derecho, no 

tomad:Ideal) en cuenta el articulo 28 de la Ley de Profesiones, -

que ordena que loe defensores en materia penal sean Licenciados 
en Derecho, con titulo y cédula ':xecrssional. 

Realmente no sabemos que es m_lc perjudicial para el acucudo, 

que lo defienda un ~ato oue no ee le permite intervenir, o qze 
lo defienda una persona de eu conJ'anza (amiEo, familiar, etc.) 

que carezca de loe =dm m/nimo2 ccnocimientos juridicos. 

"Parece que actualmente tiene r:z6n lo que decía Pérez Pal 

ma, hace 15 a:los, y quo no 	ha avanzado nada; la avericucidn 
previa en ef, tal como está cenceida actualmente, tiene todas 

lee caracterfeticas del procedimienc inquisitorio, ruca 

escrito, secreto, unilateral, no ordn-zadictorio, sin 2cseollo -- 

real a la defensa ni do intervención 	defensor en lec 
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gencine que practique el funcionario encergado de ellas, con la 

inoomunicaoidn parcial de loe dete:idoe hacia el exterior". (51)  

Podemos decir que en la práctica el nombramiento y la Data 
venoidn del defensor (particular o de oficio) en la averiguacidn 

previa ee letra muerta, quedando date cono una mera figura, en -
donde el Ministerio Publico loe limita (cuando intervienen) a --

escuchar la declaraoidn del detenido (presunto reeponeable), sin 

darle oportunidad al Defensor de intervenir con actos de defensa, 

tales cono escuchar la declaración de loe denuneiantes, testigos, 

formularles las preguntan conducentes, ofrecer y desahogar prue-

bas, etc. Mn otras ocasionen, a penar de que durante el dfa el — 

Defenew se encuentra presente en la Agencia Investigadora y no 

obstante ello, el Minieterio Publico, no toma la declaración del 
inculpado, retirdndoee el Defeneor durante la noche, y ya cuando 

regreea se encuentra que ya le fue tomnda eu decleracidn curarme°, 

do «141 aquél con lo diepueeto en el articulo 134 bie del Cddj, 
go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, rregaurtila 

dole al acusado que el tiene a una persona de eu confianza que — 

lo defienda, y en caso de que no tenga ee le nombrará uno de 111•••11 

oficio. 

Pera acabar con el estado de indefeneidn en cr.c ce deja al 
indicJedo a nivel de averimIreidn previa, octimano7, neeognrio 

(5 1).— 	PA/221, Rafael. "kitzds_pp_rechq  b. o cru;..1  	-- 
C ¿:: denme Zdator. 1.:1::±ed, 1-975. p. 246. 
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reformar nuestras Leyes. Eh esto sentido, concretamente el - 

articlao 20 Constitucional, en relacidn a la oblieetoriedad de 

la Defensa, DUCs ce importante que tal derecho deba abarcar del 

de le :rimen% etapa del procedimiento y no dnicamento en el ?ny, 

ceso pena:, para quedar como sigue: Se le oirá en defensa por - 

el o por persona de su confianza, 6 por ambas scEdn su voluntad. 

Cuando la persona o personas de la confianza del acusado, denla 

nados cono defesores no sean abogados, se les invitard para que 

designen además un Defensor con titulo. Si el acus::.do no quie-

re nombrar defensor despude de ser requerido para hacerlo, al -

rendir su declaracidn preparatoria, el juez le nombrará uno de 

oficio; esta oblieacidn también la ceberd do acatar el Iiliziste- 

rio publico en avuieuncián previa al momento 	tomarle la de- 

claruián al acusado. 	acusado podrá nombrar defensor desde 

el momento en cue sea detenido, y tencird derecho a que éste se 

halle preeenf,e en todas las diligencias ministerirles y actos -

del juicio; pero tonard la obliaacida de hacerlo comparecer --

cuani.as veces se necesite. 

2.- LA IGTERVENCION DEL DEPENSOR DE OPICIO EN /A INS-
TRUCCION. 

"19,17 González Bustamante, quien non lice; 	f_ilueoídn os 

la primera :arte del proceso, ea que se recosen y coordinan las 

pruebas 	sujecián a las no=ns proconUes, se 	 la 

lavcz-zi:r.: 	y so .2.'e:lawa ol mcter ,.0 	 pan la -- 

FALLA DE 011124 
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apertura del juicio, proporcionando el juez las pruebas que han 

de servirle para pronunciar eu fallo y al Winicterio Plblic0 y 

Defensa elementos necesarios para fundar sus conclusiones y coa 

tenerlas en el debate. N debe olvidaras que la instrucción es 

una etapa quo sirve para descubrir la verdad histdrical que lo 

mismo interesa a la sociedad que no sea castigado un inocente a 

que lo eco, el culpable, y que, por lo tanto, les autoridades a 

quienes se encomienda la investicacidn do loe delitos y la bus-

ca de les pruebas, necesitan recoger loe indicio' y loe elemen-

to::: de culpabilidad, coi como las de inculpabilidad, porque la 

instruccidn ha de servir para el cargo y par el deecurso°.(52)  

Por cusetiona3 de metodologia, y rara efectos de este tra-

bajo, hemos di'."idido a la instruccidn en do periodos d etapass 

la primera etapa, ee inicia con el auto de radicación del 

nroceso, sigue con la declaración preparatoria del inculpado y 

ter: ina con el Auto do Pormal Prisión o Sujeción a Proceso. 

En esta primera etapa, el Juez dispone en principio de --

72 horas para llevarlo a cabo. 

Dentro de las primeras 48 horas se debe tomes la declara—. 

cidn preparatoria del inculpado, y en lan 72 horas cantadas a 

(52).- Gcruunz 71.JZTrAilTE, Junn Joed. "PrinciyápG lepc;epha  
J.,ckaosal 	Ob. cit. pp. 157.19C. 
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pzrtir de que el incli12ude queda a diapoaioidn del juzgado se -

debe dictar el auto correspondiente. 

La segunda etapa de la in2truccidn, comienza con el auto -

de forsol prisión o sujecidn a proceso (articulo 297 del Cddigo 

de Procedimientos Poneloc pera el Distrito Federal, y concluye 

con el auto quo declara cerrada la inetruccidn (articulo 315 - 

ael Cádiao de Preeedirizntos Pennloo para el Distrito Poderal). 

21 articulo 19, fl_•acoidn III del Cddiao Federal de Procedk 

mientoo Penales, establece: El de instruccidn, que abarca les - 

diligeneiu practicadas acto y nor loe tribunales con el fin de 

averizuar y probar la oxietencia del delito, las circunstancias 

en qun hubiese sido cometido y las pectiliares del inculpado, - 

asi como la responsabilidad o irreeponeabilided penal de hete. 

En conoecuoncial  por:Ñuco lecir oue la inetruooidn en el --

Procedimiento Penal Federal, también tiene dos etapas y en su -

primer periodo va del Auto do Formal Prisión d Sujeción a Proca 

eo( articulo 161 y 162 del Cddigo Federal de Procedimiento, Pe-

nales) el aue declara agotada la averiguacidn previa contempla-

da en él articulo 150 del Cddigo Federal. 

7earoe pues, los pasea que se eiuen en la instruceidn y - 

la intervención 	tiene ol Dareflo en la misma. 
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Como sabomoe, dentro de las 48 horas siguientes a la con--

aignacidn, ol juez debe tomarle al inculpado la declaraoidn pra 

paratoria, en la cual tiene la oblierloi6r. de hacerle saber al -

inculpado: 

a)... El nombre de las personas quo han formulado denuncia 

o querella en su contra; 

b).- Lee pruebas que existen en su contra; 

o).- Que tiene derecho a nombrar un defensor m'Articular o 

de oficio, y en caso de no hacerlo el Juez le norbrard uno de -

oficio; 

d).- El delito o loe delitos que le imputa el Ministerio - 

Elblico; 

e).. El derecho que tiene para quo se le reciban pruebas; 

f).- El derecho que tiene a obtener su libertad provicio--

nal, siempre que proceda; 

g).- Que por ser un derecho a declarar puede renunciar a - 

ella. 

El Defensor de Oficio puede solicitar la libertad provieig 

nal do su r1Ceneo, en creo de quc pmceda, haciéndolo caber al 

mismo, (1to mediante don lianúvas puede obtener cu libertad provl 

sional: Bajo Caucida (cc .ma 	nr.twal cono la hi:?otoca, 
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la prenda, el depdeito o la fianza) o tajo protesta (que en la -

práctica no se utiliza). 

Como ya se dijo el Auto de Formal Procesamiento debe dictar 

se en un plazo no mayor de 72 horas conforma al material probeta 

rio prietinamente recabado, sin embargo amber Cddigoa (Pederal y 

Local en sus artículos 161 y 297 respectivamente) otorgan la po-

sibilidad de que se duplique dicho Plazo. Esta posibilidad la 

contempla el Cddigo Federal de Procedimientos Penales desde 

1988, conforme al decreto de 13 de diciembre de 1987, publicado 

el 12 de enero de 1988 en vigor a loe sesenta días de su publi. 

cacidn y el Cddigo del Distrito a partir del primero de febrero 

del presente ano, conforme al decreto de fecha 23 de diciembre -

de 1993, publicada el 10 de enero de 1994. 

Esta ampliacidn Únicamente la puede solicitar el inculpado 

o su defensor, nunca podrá tramitarla el Ltiniutorio Público ni -

tampoco el Juez puede decretarla de oficio; la solicitud debe --

hacerse dentro de la celobracidn de la audiencia a que ce refie-

re le. ftaccidn III del articulo 20 Constitucional conforme a lo 

establecido en ambos Cddieos, empero, en el rederal también se -

establece la posibilidad que la solicitud se formule dentro de -
las tres hol-as etjuientes a dielut audiencia que no está contem—

plada en el t1nbito Loca. 

:1 cbjeto ..ylmordial de la roforrn ce brindar al jucticia-- 

ble unc. 7.1¿.er oleltvnidcu,  de Oefop:a, un ejercicio 	efiedz Je 

dsta, 	 "1. _0.1 en ver :,.:d, 	”e P. un inicio n1 r.c.:.erina 
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Probatorio recaba o en la etapa preparatoria al ejercicio de la 

cocida penal sirvo generalmente de base para resolver la cites-

eicfn jurídica de una persona detenida, esta coneidsracián sin -

embargo, de ninguna manera significa que no deba ponderarse el 

contexto probatorio que pueda presentaras dentro del plazo de -

las setenta y don hayan y ahora también durante su empliacittn. 

la concluir el pleno de las 72 horan que tiene el Juez es 

dieta un auto pera pasar a la segunda etapa de la instruocidn. 

Note auto puede ser de !banal Procesamiento con /rienda prevea" 

tiva, o de /Formal Procesamiento sin reetriocidn de la libertad. 

Pisar Palacios. define o/ Luto de Formal Priaida dicien—

do: na la determinacidn de la autoridad judicial por medio de 

la cura, al hacerse en ella el análisis de las prueban con res-

pecto a la existencia del delito y de la presunta reaponeabili7  

dad, se dan por estáblecidan las formalidades mediante las club. 

les se prolonga la privacidn de la libertad del agente fijándo-

se la bane del proceso que debe seguireele".(53)  

Respecto del Auto de Formal Prinidn con sujecidn a proas», 

Oolin Sánchez nos dices ni la rocolucida dictada par el Jim -

por medio de la cual, tratándose de delitos emocionados con -- 

(53).- le. Y PAUDIOS, José. 'Wercebo Promeal Pennleo, tallo—
res Gráficos de la Penitenciaría. Edzier... 1978e p. 142. 
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pena no corporal o alternativa previa oomprobacidn del cuerpo del 

delito (elementos del tipo penal) y de la presunta responeabili--

dad, ce resuelve la situacidn jurídica del procesado, fijándose —

la base del proceso que debe seguireele. (54)  

Con el Auto de Pormal Priaidn o de Sujecidn a proceso, se -

abre el procedimiento sumario o el ordinario, se eeguira proceso 

sumario cuando se trate de delito flagrante, exista confeeidn rea 

dida ante el Ministerio 1011121U* o la autoridad judicial, o ce ---

trate de delito no grave. Se puede optar por el rrocodimiento --

ordinario si lo solicita el inculpado o su defensor, en eete caso 

con ratificacidu del primero (articulo 306 del Cddieo de Procedi-

nientea Penales para el Dietrito Federal). 

En ceta fase del procedimiento penal, la inetruccidn es a—

campo más amplio y propicio para la intervenoidn de la defensa,-

ya quo es el momento de buscar todos aquellos elementos que sir—

van pera instruir al juzgador y cono en esta fase el Ministerio 

Pdblico, pierdo su carácter de autceidad mor carecer de imperio, 

se torna en un sujeto proceeal con igualdad de facultades y deba 

res que el defensor, pues si no fuere así, no habría equilibrio 

procesal, luego entonces E0 hace imprescindible la presencia del 

Ministerio Páblieo para ijuular la lucha por la verdad, ya quo —

no so posible entender, quo hubiese lucLa ci faltara uno do los 

(50,- cota!: .:P1:::Trz, uniera°. :2Quilaj.:Inlcrap la IX° eediz411.411 
toa Pv--1,:,3". C.., ca.t. p. 291.- 



contendientes, o bien quo uno fuese más débil que el otro; se --

debe buscar la igualdad para que de mis lucha surja lo que se prg. 

tendo, el resultado del encuentro de la verdad bisL(5110e del --

hecho que se busca. Como ya dejamos anotado en loe capítulos --

que anteceden la importancia del Defencor en el procedimiento -

penal, pero en la instrucción es todavía de mayor interés e impAL 

tencia la intervención de cato, ya que la inetruccidn ea el per 

do más amplio, donde habrán de aportarse las pruebas que podrían 

servir para él descubrimiento de la verdad histórica del hecho -

en donde habré de librarse la batalla más encerrada entre la acy, 

eaoidn y la defensa. A efecto de que de esa lucha el juez pueda 

formar eu convicoidn y decir el derecho. La defensa técnica no 

debe de epartaree de los intereses de su defendido buscando se -

alejen lea molestias procesales de su defensor utilizando sus - 

conooimientoe jurídicos y empleando medios jurídicos admisibles, 

inpuanando todue aqudllae resoluciones (me causen perjuicio a su 

cliente y solicitar en todo momento lo más favorable a su def en-

dido. 

El Defensor desde el momento en que es nombrado cono tal, -

debe de estar preeente en todae las fases del procedimiento, a -

efecto de vigilar que todas las actuaciones sean correctas, 30 -

cumpla cor las formalidades de ley para que de esa mLulert se tia-

ranticcn los den :ellos del procesado. 

una vez contado lo anterior, continuamos ccn ol andlicis 

de cota etapa de la inetrucct.dn, en la 9.110, depeaiel,Lio ce;. 47,1 - 

FALLA DE ORIGEN 
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procedimiento de cate se trate, se deben ofrecer las pruebas en 

las que se va a basar el Defensor de Oficio, para desvirtuar --

la acusación ministerial y así solicitar la absolució- de su --

detono», o en su defecto la pena mínima. 

él proceso sumario, las partes disponen de tres días --

para ofrecer prutbas a partir de_ día siguiente a la notifica—

ción del Auto de Pormal Prisión ó e-. de Sujeción a Proceso, las-

que se desaaogaran en la audiencia principal (artículo 337, raíl 

cionudo con el 314, ambos del Código de Procedimientos Penales--

para el Distrito Ptderal). Una vez que se deeaaogan las pruebas-

las partes deberán formula' verbalmente sus conclusiones (artícu 

lo 308 del Código de Procediuientoe Penales). 

lb el proceso ordinario, el defeneor en principio dispone-

d. siete días, a partir del día siguiente en ,ue fue hecha la --

notificación del Auto de Formal Prisión; estas pruebas se denahg 

darán en loe quince días posteriores; plazo .entro del cual se--

practicarán todas aquellas dili (alelas que el juez estiae nese-

sarias para conocer la verdad histórica de los hech_s. Si al de 

sanoaar las aruebas aparecen de las mismas nuevos ej.ewentos pro 

batorios, ea Juez podrá oe.aalur otro plazo de tres días para - 

wartar aruebas, mismas ,ue se desa,cajarán dentro de los cinco 

días siguientes. 

Fara asegurar el desaaoao ue 1 s pruebas pro,ueatas los J.,,e 

ces huran uso de ao.-. medios de aprealo de 	medidas ue con-- 
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sideren oportunos, pudiendo disponer la presentad.dn de las pos 

nonas por medio de la fuerza pdblica en los términos del articulo 

33 del Código de Procedimientos Penales. 

Cuando el Juez o Tribunal coneiaere agotada la instrucción 

lo determinará ami mediante reeoluoidn que notificará personal...-

monte e les partes, y mandará poner el proceso a la vista de --

este por siete die* comunes para quo promuevan las pruebas que 

estiman pertinentes y que pueden practicares dentro de loe diez 

dilas siguientes a aqudl en que ee notifique el auto que recaiga 

a la solicitud de la prueba. Segdn las circunstancias quo Apre-

cie el juez en la instancia, por de oficio, ordenar el desahg, 

go do las pruebas que a su juicio considere neceearias para me-

jor proveer o bien ampliar ol plazo de su desahogo hasta por ola 

co días mds: Al din siguiente de haber transcurrido loe plazos 

eetableoidoe en esto articulo, el tribunal de oficio y previa la 

oertifioaoidn que haga el oeoretzlrio, dictará auto en que se de-

terminen loe cómputos do dichoe plazos. 

111 inculpado o su defensor podrán renunciar a dichos plazos 

sefialadoe anteriormente, cuando uf lo consideren necesario para 

ejercer el derecho do defenra. 

Si transcurre o ce renuncia a los plazos mencionadoQ, o en 

caso de que no hubieran ofrecido prueban ( que no 	dificil que 
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se de), el juez declarará cerrada la inetruccidn y mandará poner 

la causa a la vista de las partes, durante cinco días para cada 

uno, para la formulación do conclusiones. 

Podemos resumir la intervención del Defensor de Oficio du--

rente la instrucción de la siguiente manera: principia su activa 

dad al estar presente on la audiencia a que se refiere la frac--

eión III del articulo 20 Constitucional (declaración preparato-- 

ria). Aqui el defensor además de vigilar la legalidad con que -

so actual  puede solicitar se duplique el plazo pwa resolver la 

situacidn jurídica del inculpado (articule 297 del Códice de Pra 

cedinientos Penales para el Distrito rederal), ya oue en ocasio-

nes la brevedad del plazo de las setenta y dos horas no es sufi-

ciente para preparar una eficaz defensa. 

Desunes de su participación en la declaración preparatoria, 

ol defensor espera que el Juez dicte un auto de Formal. Prisidn o 

Sujeción a Proceso, también puedo dictar un Auto de Libertad por 

Palta de elementos para procesar. Si el Defensor coneidera que 

no esta fundado esto auto, puede interlaner el recurso de apela-

ción o el deparo indirecto. 

Posteriormente, el Defensor debo ofrecer lea pruebas rue --

estime pertinentes y este.z,  presente al momento do su desahoca. -

si se traza de doclaracionee, ampliacions de declaruidn, ete.- 

,leberá estar en 1r. audiencia y form.11.11 	el interro:Janrj. ron-- 

'activo. 
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3.- EL DEFENSOR le auno Ell JUICIO Y IV LA SENTENCIA. 

SL articulo 10  fraccién IV del Migo Federal de Procedi-

mientos Penales, al mencionar las etapas del procedimiento Penal 

Federal, enumero la tercera etapa del juicio, del que dice: El 

de primera instancia, durante el cual el Ministerio ?Alio° w, 

cica su preteneidn y el procesado su defensa ante el Tribunal,-

y este valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva. 

Oonsiles Eustemante, expresas "XI juicio comprende actos de 

aoueacidn, actos de defensa y actos de decisión". Aquellos co-

rresponden el Ministerio Publico como titular que es de la tic--

oída penal. A la defensa incumbe impugnar loe términos de la - 

inculpaoidn, llevando al ánimo del tribunal la improcedencia en 

aceptarlos. En cuanto al Juez, le compete exclusivamente la - 

misidn de Juzgar". (55)  

La intervencidn del Defensor de Oficio en el aticio comisa 

za propiamente con los llamados actos preparatorios del juicio, 

(56) que son la acueacién y las conclusiones. 

!glorian, nos dicen "La acusación es importante en cuanto - 

(55)0» GAROIA P.AIIIREZ, Sergio y ADATO DE IDnIt Victoria. !boa 
tuall del Proceso Penal Mexiganow. Editorial. Porrla. 

BUSTATUTTTE, Man Joeé. " 	r e de.Derc£112. 
JaCQUAA1-2º=1,VIlacanc5 014 ci 4, 	- 
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sirve para tres fines: a).- Delimitu,  el objeto fundamental y el 

objeto accesorio del proceso; b).- Hacer posible una defensa ad' 

cuada; 	Pij:r limites de hecho de la sentencia. (57) 

Las conclusiones, nos dice Pila y Palacios "son loe actos -

mediante loe cuales las partes analizan loe elementos instructo-

res y sirviéndose de ellos fijan sus respectivo situaciones con 

relaoidn al debate que va a Plantearse. Las conclusiones tienen 

por objeto el que las partes puedan expresar en forma concreta -

el resultado del análisis que han hecho do loe actos inctructo--

rica determinando cual va a ser la posición que va a adoptar --

para el juicio". (58)  

2h esta etapa del procedimiento penal, el defensor de oficio 

tiene que realizar laa conclusiones do defensa, para cumplir con 

lo establecido en el articulo 315 del Código de Prooedimientos -

Penales para el Distrito Federal. 

El articulo 318 del Código de Procedimientos Penelos para -

el Distrito Federal, nos dice: la exposicidn de las conclusiones 

de la defenea no se sujetaran a ninguna regla especial. Si agua 

lla no formula oonclaiones en el tdrillino que establece el arti-

culo 315, ee tendrdn por formuladas las de inculpabilidad y ce - 

impondrd ele a los defensores una multa huta de quinientos -- 

~~~1,111~~111111» 

(57).- PLO9I0 Eugenio. "Elaaentos 	Daredja;proceg4 Pgnalo.  
Troduciu por I. Prieto y Oarro. Editorial Buche 7:rra-
:in 1934. PI 387. (50.- IT1 Y FAZACIOS, 	Ob. cit. p. 183.. 
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pesos o un arrostro hasta de tren dfael  salvo que el acusado se -

defienda por si 

Como podemos observar, el Defensor de Oficio no se debe su-

jetar a ningdn forauliemo, y sólo deben ser escritas (en el pro-

cedimiento ordinario). 

Al formular suca conclusiones el defensor de oficio, debe ha-

cer una breve narración do los heellos, ver si se acreditaron o -

no los elementos del tipo pon al y la responsabilidad penal, pidien 

do la absolución de su defenso o en su defecto la pena minina. 

Una vez formuladas las respectiva» conclusiones se citará -

para audiencia final, llamada de Vista (si es proceso ordinario), 

en la cual por lo general, las partes sostienen sus respectivas 

conclusiones. En relación al proceso sumario una vez presentadas 

las conclusiones tanto del Ministerio Pdblico como de la Defensa, 

en ese momento so dicta un auto en que el que se deolera nato el 

proceso, pudiendo el juez dictar sentencia en la misma audiencia 

o disroner de un término de tres días:.  

Continuando con el proceso ordinario, una vez realizada la -

audiencia do vista, el Juez dispón» de diez días para pronunciar 

sentencia, pero si el expediente excede de 200 fojas por cada -

cien do enero o frneeidn aumentará un día más al plazo seaalado, 
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sin que nunca sea mayor de 30 días hábiles (artículo 329 del Ud& 

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal). 

Aunque en la sentencia, no interviene para nada el Defensor 

ni el Ministerio Público, conviene para efectos de ente trabajo, 

saber lo que es una sentencia, ya que tanto el Ministerio Públi—

co como la Defenea eetan a la expectativa, para que' una vez dic-

tada la sentencia, pueda interl;oncr ol recurso de apolacidn en —

caso de proceder, al que perjudique d ambos. 

La sentencia pone fin a la controversia y en este sentido 

el JUez dice el Derecho. 

Nres Palia'  nos dice: "Si se ha do dar una definición de —

lo que es una sentencia penal, relacionada con el articulo 1° de 

mote Cddice (el de Distrito Federal), se podría decir: que es el 

acto jurisdiccional que declara si un hecho es o no delito y que 

resolviendo sobre las pretensiones del Ministerio Público, conde 

na o absuelvo respecto do la pena y de la reparaoidn del daflo" —

(50). 

(59).— Torez Paha. nafnel. Cb. cit. p. 87. 
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JURISPRUDESCIL 

DEF2FSA OARArTIA DE.- "La obligación icruesta a la autori—

dad de instancia por la fracción IX del articulo 20 Constitucio-

nal, curto efecto a partir do que el indiciado ee puesto a diepa 

sicién de la autoridad judicial, y ésta al recibir la declara... 

cién preparatoria del pregunto responsable tiene la obligación -

ineludible de designarle defensor ci ee que aquél no lo tiene; - 

mél la facultad de aaistiree de defensor a partir de la deten- - 

ción del acunado, concierne troica y exclusivamente a date, por -

lo que ci no lo tuvo desde el momento en que fue detenido, esa -

omisión ee imputable al propio acusado y no al juez instructor." 

Séptima Epoca. Segunda Parte: Aparo Directo 5925/71. Julio Carb& 

jal Rezendiz. Unanimidad do 4 votos. Vol. 67. Amparo Directo -.-

1194//4. Ignacio García Coronado. 5 vetee. Vol. 72.- Tésis de -

Jurisprudencia definida numero 87. Apéndice 1917-1985, segunda 

Parte. Primera Sala. roa. 198. 

DEFENS02, FACULTAD DEI ACUSADO DE ASISTIRSE, A PARTIR DE . 

LA DETETTCIOR.- "La oblizenién eenalada por la fracción !X del -

articulo 20 Constitucional, en el sentido del nombramiento de - 

defeneor para el acusado, se refiere a,cuando éste ha sido ya -

declarado sujeto a proceso, momento en el cual ee ineludible la 

obligación del juez de nombrarle defehoor en caso de que aquél 

no lo hoya hecho, mdc la facultad de nnitiree de defewer, a 

partir de la detencidn del inculnAz concl.erne dnior, y exóluei- 

*FI 
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vamente a éete, por lo que al no lo tuvo desde el no7:lento en que 

fue detenido, esa omieidn es imputable al propio acunado y no al 

juez inetructor. Séptima Epoca, Segunda Parte; Amparo directo 

4942/71 Elia Payan Alcalá. 5 votos. Vol. 39. Amparo Directo ••• 11111. 

4517/73. Miguel Angel Ortiz Mondragdn. 5 Votos. Vol. 63.- Amparo 

Directo 3438/74. Manuel Luis Madsumi. Unanimidad de 4 votos. Vol. 

70. Amparo Directo 1261/75. Marco Antonio Hidalgo Argots. 5 vo-

tos. Vol. 84.- Téain de Jurisprudencia Definida numero 88. Apen-

dice 1917-1985. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 199. 

DEFENSOR, INAOTVIDAD DEL.- "La inactividad del derensor dM 

rente el proceso, no os acto atribuible a lao autoridades de ing 

tancia que pueda repararse en el juicio de garantías". Sexta --

Epoca, Segunda Parte. Amparo Directo 7771/58. Joeé Medina Suárez. 

Unanimidad de 4 votos. Vol. VII. Séptima Epoca. Segunda Parte. -

Amparo Directo 1456/69. Joed Guadalupe Excanua. 5 votos. Vol. 37. 

Amparo Directo 5099/71. Raymundo Aguirre Briseno. Unanimidad de 

4 v0.'013. Vol. 38. Amparo Directo 1615/73. Rogelio Rodrfguez Cao-

tallada. 5 votos. Vol. 38.- Amparo Directo 1623/73. Wenceelao Go 

vasio Velazquez 5 votos. Vol. 58.- Téeie de Jurisprudencia defi-

nida minero 89. Apéndice 1917-1985, Segunda parte, Primera Sale 

p. 200. 
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DEHESA GARANTIA DE LA.— "La earantia que consagra el artfou 

lo 20 Conetitucional, en la fraocidn IX, deepuée de ser requerido 

para hacerlo, el rendir eu declaracidn preparatoria el juez le --

nombrará uno de ofioio, debe entenderse en el sentido dique el —

nombramiento del defensor de oficio por parte del juez, deberé 

ser hecho al rendir el acusado su deolaracidn preparatoria, poro 

que ciompre que no quiera nombrar persona que lo defienda después 

de ser requerido para hacerlo". Quinta Epoca. Tomo XXXV, pág. —

2137. Delgadillo lidro y Colige. 

DEFENSA DEL PROCESADO, PRIVACION DE LA.— "La indefensidn en 

materia penal, se produce cuando no se oye al procesado, por si 

o por medio de defensor, en relacidn a determinado acto que den—

tro del proceso pudiera perjudicarle". Amparo directo 6736/65. 

Rafael» Herrera González y Coege. Enero 11 de 1967. Unanimidad 4 

votos. Ponente: Mtro. Agustín Mercado Alarcón.; la. Sala. Sexta 

Epoca. Vol. CXV. Segunda Parte. Pdg. 34. 

DEFENSOR DE OFICIO, SU ACTUACICN EU DESACUERDO CON El 'Nal% 

FADO NO IMPLICA VIOLACION DE GARAETIAS POR EL JUZGADOR. "El hecho 

de que el defensor de ofioio no formule los agravios y las conga 

°iones en loe términos apetecidos por el inculpado, no ee viola--

torta de Garantías por el Organe Jurisdiccional, toc'.a vez que lo 

que la ley pretendo ee el hecho de que todo inculpado este defi-

nido y representado por un defensor sin que pueda prever, en ende 

••• 
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caso concreto, si este defensor actda en Urea dptima durante el 

proceso". Amparo Directo 3257/71.- Enrique Muro Borja. 22 de octg 

bre de 1971. Mayoría de 3 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. 

Disidente: Manuel Rivera Silva y Btequiel Burguete Perrera, Semi-

nario Judicial de la Pederacidn. Séptima Epoca. Volumen 34, Segula 

da Parte, octubre 1971, Primera Sala, Pág. 23. 

DEFENSORES, INADECUADA ACTITUD DE LOS, NO CORREGIBLE EN AM-

PARO.- "La firmacidn del acusado en el sentido de que el defen—

sor de oficio no actdo correctamente, procurando la absolución -

de nu defenso, ee intrascendente para fundamentar sentencia de -

amparo, toda vez que no ce facultad jurisdiccional el analizar -

la forma y términos de la defensa, sino solamente vigilar el que 

todo inculpado tenga una defensa de conformidad con nuestra Ley 

Suprema".- Amparo Directo 1456/69-2a. Joeé Guadalupe Exoahus. -

24 de enero de 1972. 5 votos. Ponente Manuel Rivera Silva.- Semg 

nario Judicial de la Federacidn. Séptima Epoca. Volumen 37. se—

gunda Parte. Enero 1972. Primera Sala. Pdg. 21. 

DEMIUR DE cricie, INACTIVIDAD DEL.- 0E1 hecho de que el - 

defeneo:P de oficio no formule conclusiones ni agravios no da --

materia al juicio de garantías, sino en todo caso a ,lue se le --

exija la responsabilidad correspondiente". Amparo Directo ••• 

5099/71. Rewmundo Aguirre Wina:lo. 21 de febrero Ce 1972. Unani- 
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midad de 4 votos,: Ponentes Mario G.. Rebolledo P. Procedente Sóp-

tima Epoca. Volumen 37, Segunda Parte. Pdg. 21. Semanario Judiciel 

de la Federación. Séptima Epoca. Volumen 38. Segun Ja Date. Febiu 

ro 1972. Primera Sala. Pcia. 19. 

DEFENSOR DE OFICIO, INACTIVIDAD DEL.- "El hecho de que el -

defensor de oficio en primera inotancie, no haya aportado ningún 

elemento do descargo en favor del acunado, en todo caco podría -

ser motivo de responsabilidad para dicho defeneor, más no actea 

atribuibles a la autoridad responsable que puedan reparto en ol 

juicio de garanties". Séptima Epoca. Segunda Parte. Vol. 58. --

Pdg. 29. A.D. 1615/73. Rocen° Rodriguez Oastaneda. 5 vetee. 

DEPERSOR PALTA DE.- Yo puede imputdreele a la autoridad 

cuando eu designación depende del acunado. ta circunstancia de 

que en la averiguación previa el acusado no haya tenido defensor, 

no significa indefensión, dado que él derecho de designar, aten—

to lo diepueeto en el último párrafo de la fracción II del artiag 

lo 20 Constitucional, si no fue ejercitado por su titular no puft 

de imputdreele a la autoridad, esto es, al Ministerio Palios, en 

el que debe presumir*e la buena fe". Séptima Epoca. Segunda Parte. 

Vol. 63. Pdg. 23. D. 4517/73.- Miguel Angel Ortiz rondragdn. 5 --
voto. 
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DEFENSA GARANTIA DE. AVERIGUACION PREVIA.- "Si bien. os 

cierto quo la Intima parte de la fracción IX del articulo 20 -
Constitucional establece quo: "El acusado podré nombrar defensor 

desde el nomanto en que sea aprehendido y tendrá derecho a quo - 

dete ne halle presene on todos los actos del juicio, pero ten—

dré obligación do hacerlo comparecer cuantas voces sea necesario", 

también lo os, quo indepondientomente de que el acusado no haza -

uno de ese derecho cuando ce detenido por loe agentes aprehenso-

res, el que no se lo haga sabor quo puede designar defensor, no 

ea acto atribuible a las autoridades do instancia nue pueda ser 

reparado en el amparo, en virtud de que lo establecido en la paz 

te final de dicha disposición se refiero a las diligencian de -

averiguación previa, y no cuando el acusado ya haya sido consig-

nado ante el juez, en donde el propio artículo establece otras -

reglas", Amparo Directo 5934/73.  Victor Manuel Santiago Rodriguez 

y Antonio Martínez Alba. 26 de julio de 1974. Unanimidad de 4 v2 

tos. Ponente Ezequiel Burguete Farrera.- Véase Séptima Epoca. -

Vol. 39, Segunda Parte. Pdg. 31. Volumen 48. Segunda Parte. Pág. 

33. Volumen 63. Segunda Parto. Pág. 23. Semanario Judicial de la 

Federación. Séptima Epoca. Volumen 67. Segunda Parto. Julio --

1974. Primera Sala. Mg. 19. 

DUMA'  GARANTIA DE. MOMENTO EN QUE OPERA... "La garantía - 

concagrada en la fraccién IX del articulo 20 ecnoitucional ce - 

refiere a tolo ju'_cio del orden crin:lnal, 	al procodi-~ 



miento judicial, y no a la preparación del jeroicio de la accidn 

penal (averiguaciones previas). Por otra parte aún cuando el -

acunado baya no tenido defensor al rendir sus declaraciones minia 

teriálee, tal omisidn es imputable a él, si no existen constan.--

cien que demuestren que deudo el momento de su deteneidn se le -

coartara su derecho a designarlo; por tanto, la violación que en 

este omitido se reclama, no puede atribuirse a la autoridad juria 

diccional, ci ee acató lo diepuesto por el invocado articulo 20, 

fracción IX, del Pacto dándose le a conocer al acusado, en la dji  

licencia en que rindiera su declaración preparatoria, la garan—

tía, de advertirse que expresamente designó defensor". Séptima -

!poca. Segunda Parte. Vol. 72. Pdg. 27. A.D. 3743/Y4. José Luis 

Rivera Velázquez. Unanimidad de 4 vetee. 

DEFENSA, REPRESENTANTE COME DE LA. ES EL S'ACUITADO PARA 

OFRECER PRUEBAS Y EXPRESAR AGRAVIOS. "Si el inculpado nombra -. 

varios defensores, odio eetd facultado para ofrecer prueban y --

expresar agravios a nombre de su defendido, el designado como rip, 

presentante común de la defensa, de amordacen el articulo 86 -

del Código Federal de Procedimientos Penales, debiendo deeesti 

maree lea pruebas ofrecidas en segunda inatancia por cualquier -

otro de loe defcncoree de dicho inculpado". Amparo Directo 

383/75. Alberto Ramírez Bautista. 7 de agosto de 1975. 5 votos. 

Ponente Abel Ruitrdn y 6. Semanario Judicial de la Federación. - 

Séptima Epoca. Volumen 80. Segunda Parte. Agosto de 1975. Priqt 

ra Sala. PéG. 27. 
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DEFENSA, GARANTIA DE.- "Si el inculpado argumenta quo out - 

apreheneores no le hicieron saber el derecho de nombrar defensor, 

debe decirse que el imperativo contenido en la fracción IX del -

articulo 20 Constitucional, es obligatorio para la autoridad ju-

dicial, ada no para la investigadora, sin perjuicio de que, ante 

esta Mima, el presunto responsable pueda designar defensor. -

Amparo Directo 1258//5. Manuel mirilla Coldn. 10 de octubre de -

1975. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Ernesto Aguilnr Alvarez.' 

Véase This Jurisprudencial, No. 106. Apendice 1917-1975. Segun-

da Parte. Plg. 236. Semanario judicial de la Pederacidn. Séptima 

Epoca. Volumen 62. Segunda Parte.. Octubre 1975. Primera Sala. --

Pég. 21. 

MENSA GARANTIA DE,- "los diligencian practicadas por el -

Ministerio Pdblioo cuando actúa como autoridad investigadora y -

no como parte en el proceso si son válidas, puesto que se ade---

cdan a lo mandado por el articulo 21 Constitucional, en el que -

previene que la pereecusidn de los delitos incumbe al Ministerio 

Pdtlico, debiéndose advertir que si el inculpado no ejercitó el 

derecho que tuvo para nombrar abogado que lo defendiera en la -

etapa de averiguacida previa, la garantía constitucional ()atabla 

cida en la fraccidn IX del articulo 20, impone la obligacidn al 

JUMA de nombrar un defensor en caso de que el acusado no lo nom-

bre, obligaoión ve evidentemente es a cazo de la autoridad -- 
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judicial, y no del PUnisterio Pdblico, y ya durante el proceso". 

Amparo directo 1261//75. Marcos Antonio Hidalgo Argote. 15 de ---

octubre de 1975. 5 votos. Ponentes Abel Huitrdn y A. Semanario -

Judicial de la Federación. Séptima Epoca. Volumen 84. Segunda -

Parte. Diciembre 1975. Primera Sala. PM. 51. 

DEFENSOR, CONFORMIDAD IMPROCEDENTE DEL, CON LA SENTENCIA --

CONDENATORIA.- "Si el defensor del inculpado, al interponer ape-

lacidn en contra de la sentencia de primera instancia, exproea -

que edlo ho hace por razdn de que el Ministerio Público intorpu. 

so el mismo recureo y con el propósito do que se confirme la sea 

tencie condenatoria, el tribunal de apelacidn debe toner por no 

hecha tal integridad la sentencia recurrida, pues de conformidad 

con lo yrevieto por el articulo 365 del Cddigo Federal de Proce-

dimientos Penales, loe defensores tienen la facultad para inter-

poner el recurso de apelación en favor de loe defendidos; sin -

embargo, ninguna dieposicidn loe faculta para conformarse en nos 

bre de éstos con una sentencia condenatoria, ni para desistiree 

de dicho recurso sin su consentimiento". Amparo direoto 4389/75i 

Thome* Merad Charles. 7 de enero do 1976. 5 votos. Ponente Abel 

Huitrdn y A. Véase Tésis 107. Apendice de Jurisprudencia 1917 

1975. Segunda Parte. l4g. 238. Semanario Judicial de la Podara-. 

cidn. Sdptima Epoca. Vol. 65. Segunda Parte. Enero 1976. Primera 

sale. P43. 43. 
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DEPEVSOR, ?ALTA D2 ACEPTACION Y PROTESTA DE/ CARGO ATR/BUI-

BL2 A LA AUTORIDAD,- "Si el inculpado propon en segunda instan-

cia un defensor particular y, acordada la petición por causa --
atribuible a la autoridad, a esto no se lo hace saber su nombra-

miento, para loe efectos de la aceptación del cargo y protesta -

de su fiel deeempeno, hay una notoria violación de gargntía en 

perjuicio del acusado, por las consecuencias obvias do no haber 

tenido oportunilad de ejercitar sus derechos y promover las pru 

bao que estimen procedentes". Séptima Epoca, Segunda Parte: Vols. 

163-168, Píe. 47. A.D. 5261/32. Adolfo Cruz Bouchan. 5 votos. 

mrsnso, NOYERAIIIMITO DE.- "El hecho de que el quejoso no 

baya nombrado defensor donde el momento de su detención no le --

es imputable el juzgador natural, ni puede constituir presunción 

de incomunicación, ya que la obligación que impone el articulo -

20, fracción IX, de la Consticidn Federal, surte sus efectos -

desde que el indiciado es puesto a disposición de su juez, siendo 

potestativo para aquél nombrar o no deformar desde su detención 

y obligatorio para el juez hacer la designación si el interesado 

no lo ha hecho, al recibir su declaración preparatoria".- Amparo 

Directo 4319/Y8. Manuel do Jesda tetina Dzib. 8 de abril do 1979. 

Mayoría de 3 votos. Ponente rorwoJo Castellanos '.lana. Secreta-

rios Jorge Martínez Aragón. Informe 1979. Primera Sala. Ndm. 14. 

Pdg. 10. 
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DEFENSA. CUANDO ITO SE PRIVA DE ESTA AL INCULPADO.- "El he--

cho de que el defensor designado por el inculpado al rendir su - 

declaracidn preparatoria no le formule preguntas a este, no inril 

ca que hubiese estado privado de eu de:onsa, máxime si en la --

diligenej.a en que fue nombrado aceptó el cargo y estuvo presente". 

taparo directo 3194/79. Leonardo Reyes Bravo. 14 de enero de 1980. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente Raúl Cuevas Mhntudn. Secretario -

Jesús Arzate Higaldo. Informe 1980. Primera Sala. Nra. 23. Pdg. - 

15. 
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connusierns. 

FREIRA.- De conformidad con loe antecedentes coflalados en 

este trabajo sobre el Organo de la Defensa, ce adviw'tc quo es 

en la Grecia antigua donde surge uno de loe antecedentes Mb --

remotos de esta figura. En acta Apoca el acusado era represen-

tado por un orador ante los Tribunales. En Roma con el procedl 

miento fcrmulario aparece la Incti5Acidn del Patronato, rorro--

sentado por el Patronun o Cosidiews, expertos en el arto do la 

Oratoria, estaban obligados a defender al procesado en juicio, 

quienes a su vez eran aeeeorados por Peritos en Jurisprudencia 

llama:os advocatus, a loe cuales 20 lee consideraba profosionla 

tac especiales. 

r=nuDA,- En la Legiclacidn ?exima, la fiTara del Defen-

sor eienre ha sido imrortante adn cum'o do confor-idad 0211 - 

eistemas adoptados do Gobierno, cae fmciones se limitan o am--

rlian. ro es eino hasta el Cddigo de Proudimientos Penales de 

1880, cuando ce perfila ya la función del Defensor en forma mds 

correcta, lo nismo sucede en el Código do 1894, sin embargo, don 

do adouiere su verdadera funcidn y perfil, es a rartir de la - 

Const.to.cidn de 1917, la cual es base de la promuleacidn do loe 

Co:ddig 1",e ?rocedimientoe Penales que hoy nos rigen. 

2.2:12.A.- In rn.turaleza jurl,:dee 	'2'pfennor 

or. el .:,rocr....2o 	 •In.1=Ctito 

" 	 • 
FALLA at: 	Gil 
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aot1a como mero asesor técnico, ni como representante del incul 

pedo, ni 020100 colaborador de la administración de justicia, ---

eino que su presencia es necesaria para el equilibrio proceeal, 

a efecto de permitir se observe el principio de contradicoidn, - 

tan importante en el enjuiciamiento penal. 

CUARTA.- XL derecho a nombrar Defensor es una garantía in-

dividual regulada por nuestra Constitución. Del artfoulo 20 - 

frecoidn EI Constitucional surge la obligatoriedad de la Doten-

ea, la cual estará a cargo del Juez para nombrarle Defensor de 

Oficie al inculpado al momento de rendir sus declaración prepa-

ratoria. 

zuw:A.- La Defeneorfa de Oficio es gratuita, de este den 
cho goza toda persona que as/ lo eolicite, ya sea por no tener 

loe medios econdmicos suficientes para nombrar defensor partici& 

lar, o porque as/ lo solicite, o bien por diepoeicidn judicial, 

cuando se lo nombre el Juez en su rebeldfa. 

0E2TA,. Es importante que la Defensa corra a cargo de un -

Licenciado en Derecho con amplia experiencia jurídica, dado que 

en la práctica la mayoría de loe funcionarios que fungen como ?. 

Defensores de Oficio, son pasantes de la Carrera, lo que en 

nada beneficia al imputado, lo cual no deetaoa el papel tan im• 

portante que juega la fiurEt .7e1 Defeneor. 
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SEPTIU.- Debe do reformarse la Constitucidn Política en eu 

fraccidn IX del articulo 20, para el efecto de que se precise -

quo el Defensor, ya sea particular o de oficio, sea necosariamaa 

te un Licenciado en Derecho, tal como lo establece la Ley Gene-

ral de Profesiones, para que no se vulnere la garantia de segura 

dad jurídica. 

COWA.- La averiguacidn previa es la primera etapa del --

procedimiento penal, ceta faro representa ol inicio de la activa 

dad y asisencia tdcnica-profesional del defensor, quien vigila 

que no eoan violadae les. garantíae individuales de la :crema, y 

1.0 vulle-.:e. la 1(.1:alijad con que re actue en el procedimiento, 

gimiendo loe 1:ignientes nerodoc del proceso (instruccidn, jui--

cio, sentencia) para cc:sesti.ir lu absolucidn do su defenso o 

pura atenuar la penalidad. 

rcvErA.— 7Zn la práctica co obeerva nue la intervoncidn del 

Defensor de Oficio en la averiguación previa es "letra muerta", 

ya que le Procvradurin no cuenta con personal adecuado para de-

compela:: el cargo. Considero que para resolver este problema la 

Defensora de C:noio del 2uero Comdn cr (37. Distrio Federal, -

tiene que asi£nar Defensores (Se Oficio en todas las Agencias 

Tnvorticdcrat del 17inist,n.,:o láblico. 

Iu interv,:ncid:. del ne.flenc.c de Cficie du.T.nte la 

...n..Arneci?n, es de traseend(Altal i:ty..:)rJ;J:.n.iu par. 	; 

del proceso, ya que este debe estar pmente en la deeln..?acidn 

FALLA Dz OFUGEN 
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preparatoria de nu defenso, concitar la libertad provisional -

(en caso de quo pfocesa), ofrecer pruebas, desahogarlas, solici-

tar el cierre de instrucción, asistir a la audiencia de vista, y 

en general asesorar al proceeado. 

DECLtC PRIMERA.- Considero sus actualmente, en materia penal, 

el aouoado, imputado o procesado no se encuentra bien asesorado, 

ni defendido por loo Defeneoroc de Oficio, ya que la mayoria se 

han convertido en verdaderos burocratao, carentes de conciencia 

y eficacia, olvidando la verdadera misión del Defensor, que ce -

el de velar por uno de loe bienes más valiosos lel hombre: la --

libertad; lo que ha ocasionado a su vez la deshumanización de la 

Inetitueidn. 
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