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En la presente tesis veremos el clhico sistema de auxilio caritstivo se ha pasa- 
dHen ordenamientos divenos de 10s latinoamericanos) a un programa de seguridad so- 
cial de carticter juridico. Verbigracia en Inglaterra, desde 1949 se establece un fondo es- 
pecial integrado por aportaciones de beneficiarios(se& su situacibn econbmica), c o s  
tas judiciales y aportacibn gubernamental. En Estados Unidos(desde 1964) se dejo atras 
al Defensor designado por tribunales(assigned counsel), el Defensor de OIicio(public - 
defender) y el auxilio prestado por asociaciones privadas(lega1 aid societies), para esta- 
blecer oficinas locales de asistencia juridica. En Nueva Zelandia, el sistema se apego- 
en gran medida al sistema inglk. En Francia, a pattir de 1972 se establecib la ayuda ju- 
dicial(aide judiciaire), donde se da ayuda total o parcial, dependiendo de 10s ingresos. En 
esto se incluyen los honorarios del Abogado y 10s gastos judiciales y procesales. En A- 
lemania ha florecido, ademb de la ayuda judicial, un sistema de seguros privados sobre 
gastos judiciales y procesales, que ofmen beneficio, salvo en caso de pretensiones ma- 
lisiosas e injustificadas. En Mkxico el Distrito Federal, La Defensoria estb regulada por - 
un reglamento expedido por el presidente de la Republics, que data de 1940. L a  Defen- 
soria posee un jefe designado por el Jefe del Depanamento del Distrito Federal, entre- 
cuyas funciones estA la de ser consultor de 10s Defensores, acompaiiarlos a sus visitas y 
presidir las juntas mensuales. Segim la pauphima regulation, debe Cste visitar a 10s in- 
culpados desde antes de la declaration preparatoria, ofrecihdoles sus s e ~ c i o s  y prepa- 
&doles sus defensas, asi como visitarlos peribdicamente para indicarles la forrna de o b  
tener la libertad bajo caucih. A diferencia del Defensor de Oficio en lo federal, al cud- 
se le prohfbe ejercer la profesibn en asuntos ajenos, el Defensor de Ofioio del Distritc- 
Federal d l o  estb impedido de ejercerla en el Area de su funcibn. En cada uno de 10s Es- 
tados partes de la federacion se organiza a su vez la Defensoria local, aunque con diver- 
sos nombres. En Durango se regula en la Constituci6n con el nombre de s e ~ c i o  social- 
pars la defensa & indigentes; en Morelos se denomina defensoria publica; en Veracmz- 
se denomina defensores de pobres, etcktera 

La Abogacia consiste en algo m h  que hacer munfar una pretensibn, o ganar un 
juicio. Lajusticia no podria funcionar sin Abogados porque precisa que 10s profesionales 
del Derecho le presenten 10s casos para que pueda actuar la Ley y afirmar el Derecho o b  
jetivo. Su deher es hacer valer el inter& de una pane para que el juez pueda hacer valer 
la justicia. Al inteds de la parte corresponde el desinteds del juez. A la parcialidad de- 
aqdlla, la imparcialidad de este. Pero, p5mo podria el juez, que es un tercero ajeno y- 
desinteresado, impartial para poder ser justo, administtar su justicia y enwntrar el equi- 
librio del Derecho si no pudienl percibir, en la coneadiccibn y el debate, la. pretensiones 
propuestas? 
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En Mexico priva una desigualdad manifiesta entre el Defensor y el Ministeric- 
Publico. Mientras que el ultimo tiene en su favor el impcrium, presupuesto especial de- 
gastos, vehiculos disponibles, organos tkcnicos, personal especializado, equips de in- 
formatica y telecomunicaci6n, puede sacar expedients del juzgado, escucharen sigilw 
ciertas notificaciones judiciales, etc., el Defensor no cuenta con nada de esto. 

Enhe el Defensor y el Ministerio Puhliw las armas deben ser iguales, pues de- 
otra suene el inculpado se hallaria en situaci6n de inferioridad 

Subsiste el debate acerca del mejor sistema para proveer al inculpado de defen- 
sa gratuita y eficaz. En MBxiw, la solucion a d o m  es la Defensoria de Oficio. Cala- 
mandrei censura el regimen de Abogados incorporados a1 Estado, asumiendo la defem 
del individuo. El argument0 capital, a su juicio, es "que la mentalidad del Abogado de- 
be ser predominantemente critica y combativa, como no puede ser de ordinario la men- 
talidad de un empleado, para el cual la defensa de las causas wnstituye, no una contien- 
da en la que esti en juego su reputacion profesional, sino una mon6tona rutina de ofici- 
na". 

En M6xiw el sistema es mlxto. c o m e m d o  porque nuestra Constitucibn per- 
mite w e  la defensa la realice el Dronlo im~utado o su Dcfensor. La desienac~on de De- . . - 
fensor, para el profesional wnstituye una responsabilidad y de responder por sus accio- 
nes u omisiones, incluso mediante sanciones civiles y penales. Supone que a t l  se es th  
confiando bienes tan preciosos como la libertad o la vida. Es un reconocimiento a sus - 
cualidades profesionales. Podria pensane que esto obliga a ace* el cargo; no obstan- 
te, ello es solo una posibilidad, ya queen ocasiones se puede justificar(n0 solo expliw) 
el rechazo yen olras Glo h a b h  de revelar en el elegido falta de madurez y wbardla - 
Luis XVI, el rey de Francia design6 wmo su Defensor a Target, quien declinb su nom- 
bramiento por medio a represalias de la Convention. Target, en lugar de ganarse ami- 
gos, logro el desprecio de la Asamblea. 

En Mtxico fungi6 wmo Defensor de Maximiliano de Habsburgo, don Vicente- 
Riva Palacio, quien nunca dejo por ello de scr un hombre respetado y de reconocidisi- 
mos mkritos. 

Por desgracia, la Defensoria de Oficio ha sido hasta boy la dependencia m b  ol- 
vldada de cuantas posee el gobierno, a @do tal que la prometida lista de Defensores- - 
que el juez debe proporcionarle al imputado, en el mejor de 10s casos se reduce a una - 
sola persona. El presupuesto eum6mico asignado a la Defensoria de Oficio en Mtxiw, - 
no se acerca nl al2% de lo que se otorga al Mlnlsteno Puhllco 

La Dcfensa de Oficlu debe lmpllcar en Mtxlm la aslstcncla letrada, obl~gatona 
y gratuita. Lehada, porque debe ser proporcionada por un especialista en Derecho(por lo 
menos Licenciado en Derecho); obligatoria por ser imprescindible; y gratuita por estar- 
exenta de cosm a cargo del beneficiario. 
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ANTECEDENTES HlSTORlCOS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 

Por lo que hace al derecho griego por el estrecho ligamicnto a1 derecbo m m m  y 
este a su vez interesa para el &who universal asi 61 pmfesor Guillcnno Colin SAnchez 
establece que: 

En el derecho griego en forma incipiente hubo noci6n de la defcnsa se permitib 
a1 a c d  durante el juicio defendem por d mismo o por un tercem. (1) 

Abundando a1 res- en Atmas el acusado canparae m e  el tribunal mm- 
paRado de sus testigos y defensores ad el fragame delito y la misma confni6n de los-  
a d  no justificaba uua scntcncia sin0 habia existido una l i i  defcma, por Fanto-- 
dichas sentmias passban por actos de violencia y no de justicia 

Por lo anteriomente cxpuesto se wncluye que en la civilizacih griega, sk insti- 
byemu leyes que contenIan idas de Libertad y defensa 

'ROMA 

En efecto hacia el siglo V de la fundaci6n de Roma los plebeyos debian pre- 
parar su pmpia defcnsn pem con posterioridad la p M c a  jurI&& permiti6 la m p a -  
ncencia & un orador en el ~mc f fo  wnsl llamado "PATRONUS" ouien debia sn insb- ~~ ~ 

~ . -~ 

tuido en las cuestiones tecnk-legal&, por el "ADVOCATUS" perito en derecho, - 
mismo que sin tomar p~~ticipacibn en la substanciaci6n y discusi6n del asunto ayudaban 
a la defensa dando wnsejm y &terminando sobre cuestiones dc deneho. (2). 

La caracteristica a resaltar de esta tpoca. se hscc wnsistir en que la carga dc- 
presentar y proteger a1 cliente (acusador o acusado) r d a  en el "PATRONUS". 
(I). Colin Sdnchez Guillemo. Derecho mexican0 de procbdimicntos penak. MMex p- 
rri1a.198O.PhglSO 
(2). Mercader.Revista de derecho pmcesal dirigida pol el profesor KAlcina Buenos Ai- 
res.1943.Pk234. 
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Esta figura del Patronus, viene a gestar lo que seria despues el germen del de- 
fensor de oficio en materia penal, que en diferentes paises va a adoptar camcteristicas- 
peculiares. 

Fue hasta el siglo V1 en la epoca romana cuando se introdujo la costumbre de- 
que 10s acusados fueran defendidos por otras personas, tambien se establecio que el- 
"Pretor" nombram un defensor al acusado que no la tenia, esto demuestra el principio de 
la defensoria de oficio, no importando que el acusado tuviera un cariicter de esclavo en 
ohas palabras, se consider0 que la defensa se podia realizar por una tercera persona aun 
trahdose de esclavos. 

Sobre el particular el jurista Javier Malagon Barcenas, rnanifiesta lo siguiente: 
Las caracteristicas especiales del pmcedimiento romano en relaci6n con las caracte- 

risticas del acusado son: 
I .Die adictio o citaci6n para dia fijo que time por consecuencia el derecho de- 

ser oido. 
2.Publicidad no solo legal sino efectiva, con exigencia material puesto que en- 

10s juicios se celebran en 10s mercados. 
3.Posibilidad de defensa por teneras personas, garantia que se da en todos los- 

tiempos y que origina la defensa mliltiple. 
4.Publicidad absoluta en relacion con las LI~ebas esmialmente con lade 10s- 

De lo anterior se denota que tambien en Roma la instituci6n de la defensa, en- 
un principio se le concibe en su esencia como el derecho del individuo a autodefendene 
y posteriomente depositar su wnlianza en otra persona para que lo represente algo no- 
table en el sistema acusatorio, esto en la epoca del imperio. 

"FRANCIA" 

En Francia Pouyet canciller de Francisco I fue autor en 1539,de una ordenanza 
que prohibib la defensa de 10s acusados.dicha prohibici6n fue renovada por Luis XIV en 
1670; sin embargo tal fue la fuerza de la ordenanza de Pouyet, quien se him una ws- 
tumbre negar defensor al acusado. (4). 

Posteriomente en 1790,la revoluci6n Francesa trajo consigo la supresion de 
la abogacia y en 1791 las partes pudieron de nueva cuenta apoyarse de defensores de- 
oficio, s egh  expone el jurista Garcia Ramirez Sergio. (5). 

Efectivamente la revoluci6n francesa suprimi6 la abogacia por decreto del- 
25 de agosto de 1970 y posteriorrnente se dispuso que las partes & defendiesen por si- 
mismas. o utilizando los sewicios de los defensores de oficio. sin embareo. los orinci- 
pios de hue la defensa es obligatoria y la consagracibn de queel acusado-&be dishtar- 
de toda clase de libertades para prepararla, tuvieron origen en la asamblea 
(3). Historia del procedimiento criminal.revista de la facultad de derecho. enero-marro- 
1952,tomo 11, No.S.Pag.152. 
(4). Francesco Carrara.programa del curso de derecbo criminal. VoI.II.PAg.374. 
(5). Garcia Ramirez Sergio.Derecho procesal penal. Edit.ponua.M.6~. 1974.Phg.229 
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Constituyente en Francia. al expedirse las leyes que regulan el procedimiento 
penal, el 29 de septiembre de 1971. 

Estas ideas que se consagraron en 10s derechos del hombre y del ciudadan* 
son las siguientes: 

1 .Libertad ilimitada en la expresion de la defensa 
2.0bligacibn a los jueces para proveer al acusado de un defensor, en caso de- 

que se rehusara a designarlo. 
3.0bligaci6n impuesta a 10s profesores de derecho y abogados para dedicar- 

vane de las horas de su habaio a la atencibn de la defensa de 10s wbres de solemnidad. ~ -~ ~. ~ 

4,Prohibicibn absoluta a las autoridades judiciales para compeler de algG-n- 
modo a 10s acusados a declarar en su conha. 

5.Derecho reconocido al inculpado para la designation de defensor desde el- 
momento que es detenido. 

6.Derecho del defensor para estar en todos los actos procesales sin que pue- 
& v-le el conocimiento de las actuaciones practicadas a parlir de la iniciacibn del- 
procedimiento. 

7.0bligaci6n impuesta a las autoridades judiciales de recibir las pmebas que- 
ofraca el acusado, dentro de 10s tkrminos seiialados para su admisibn, establecidndose- 
como excepciones para las pmebas Confesional, Documental, Inspeccibn judicial y- 
reconstruction de hechos que podian rendirse hasta la audiencia que precede a1 fallo- 
siempre que concurran causas bastantes que demuestren que las probanzas no fueren - 
presentadas en el periodo del sumario, por causas ajenas a la voluntad del promovente. 

De la &terior tmnscripci6n &demos deducir que en la declaracibn de lo+ 
derechos del hombre v el ciudadano. tambidn se oostulaban los derechos de defensa- ~ ~ ~ 

wnferidos al inculpado, y procurando que a ninguno se le dejara en estado de indefen- 
sibn, resaltando que en caso de que no hwiere defensor, ya se le incluia la obligaci6n de 
designhele uno, principio que fue contemplado dentro de las garantias que tuviere en- 
todo proceso criminal un acusado, como acertadarnente lo consagra nuesba Consti- 
tuci6n Mexiwna de 1917. 

Las leyes espaiiolas se ocuparon preferentemente de proveer que 61 inculpado 
tuviere defensor pam que presente en todos y cada uno de 10s actos del proceso, ademis 
se facultaban a ids jukes apremiar a I& profesores de derecho y abogados del f- 
ro, a fin de que se destinaran parte de sus horas de trabajo diario, en la defensa de 10s p 
b r a y  desvalidos. 

Al respecto el profesor Guillermo wlin Sanchez manifiesta lo siyiente: 
En el derecho espaAol tambidn existi6 la defensa; El fuero juzgo, La novisima rec~- 

pilacion y otros cuerpos legales seflalaron que el procesado deberia de estar asistido por 
un defensor, que inclusive en la ley de Enjuiciamiento Crimiml el 14 de septiembre de - 
1882,impuso a 10s abogados integrantes de 10s colegios, la obligation de abocarse a la- 
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Defensa & aquellas personas carentes de recursas para pagar el patrocinio de un 
defensor particular. (6). 

A dichos abogados encargados de tal defensa se les llamaba "Defensores de Po- 
bres", reconociendo asi el beneficio de pobreza y seiialindose el procedimiento para ob- 
tenerlo, ademis tales abogados a quienes wrrespondia la defensa de los pobres no podia 
excusarse de ella sin motivo oersonal Y iusto, que calificaria se@ a su pmdente &it110 
el tribunal en que hubieren &sempeaado su &metido. 

Por lo anterionnente expuesto, no podemos perder de vista dos aspectos im- 
ponantes en el derecho espaAoles primer0 wnsiste en la defensa realizada por otra per- 
sona y El segundn establecio la obligaci6n de la & f e w  gahrita al acusado que uuecie- 
ra de defensor particular, lo que se tradujo en la Defensoria de Oficio. 

Destacamos la importancia de estos hechos, ya que en Mexiw se aplicaron las 
Leyes Espaaolas aim despks de Consumada la Independencia. 

En forma somera y para una mejor wmpresi6n de lo que ha sido la Defensa- 
Granrita en Mexiw a lo largo de la historia la analizaremos desde Cinw puntos de vis- 
ta que son los siguientes: 

PRIMERO.La bpoca Prehispanica de Mexiw 
SEGUNDO La epoca ~ o l o ~ a l  dc Mkx~w 
TERCEKO La c'mca lndeornd~ente de Mbx~w 
CUART0.l.a ~ p k a  de la kevoluci6n y la Post-revoluci6n 
QUINT0.l.a kpoca actual de Mexico. 

"LA EPOCA PREHISPANICA DE MEXICO 

Son muv mas datos ~recisos que se tienen sobre el derecho penal en general, 
Asi wmo tambiin i n  los procedimiento;mediante los cuales e m  juz&dos qui&es ca- 
metian ilicito, conductas castigadas por los reglamentos antenores a la llegada de los - 
conquistadores. 

En este orden de ideas tenemos que el Pueblo Maya se caracteriza por cant* 
ner, en sus disposiciones penales, Extrema Severidad, encontrandose la funci6n juris- 
dictional enwmendada a los caciques o "Batabs", que entre ohas funciones les corres- 
pondia la aplicacibn de las penas. Al abordar el tema de la defensa entre los Mayas, en- 
contramas que adem& de 10s ya mencionados "Batabs", existian los llamados Ministros 
encargados de resolver las wntroversias que en ese entonces se suscitaban y habia quie- 
nes fungian como abogados de alguaciles, quienes asistian a las audiencias en presencia 
de los jueces. La justicia se administraba en un templo que se constituia en la plam pu- 
(6). Colin Sinchez Guillenno.Historia del procedimiento criminal.revista de la facultad 
de derecho, enero-mam 1952.tomo 11, No.S.p&g. 152. 
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blica de 10s pueblos, ventilandose de 10s juicios en UM sola instancia, no exis- 
tiendo ningim recurso de apelacion. (7). 

Por lo que respecta al Pueblo Azteca, el cual llegb a formar el pueblo de mayor 
importancia, toda vez que el dominio militante a un gran nlimero de pueblos de la alti- 
planicie y wn  sus pdcticas juridicas influyo en el derecho de 10s dem& pueblos respec- 
to a la materia penal, la legislacibn azteca era muy severa pem, a manera de prevenir las 
resoluciones injustas, leyes wntemplan La apelacibn en 10s tribunales superiores. 

La defensa como f i y a  jurldica no es muy precisa dentro de la legislacibn az- 
t e a ,  e incluso ve 10s propios historiadores caen en discrepancias, y que no existia CI - 
abogado defensor, y otros decian que si existla el abogado defensor, y o m s  decian que- 
si existia sin establecer sus caractensticas y forma de participacibn, sin embargoes de- 
citane que el acusado tenia la posibilidad de defend- por si mismo ante 10s bibuq- 
les w n  la aportacion de pmebas que hicieren su defensa, wnsiderhdose wmo pmeba - 
esencial en el proceso, el juramento del acusado. 

El derecho penal azteca se caracterizaba por su severidad y m d e q  general- 
mente las penas impuestas eran esclavihld, las penas infames o con mayor frecuencia la 
pena de muerte en sus multiples y sanguinarias formas. 

Los tribunales encargados de ejercer el ministerio de justicia aztm estaban -- 
constituidos por 10s jueces, escribanos, actuaries, polidas, verdugos, etc., adem& de es- 
tos funcionarios cuyas oficiosas actividades consistian substancialmente en la adminis- 
bacibn de justicia, existian 10s abogados y gesiores llamados "Tepantiatos," que agita- 
agitaban, o representaban 10s intereses de 10s litigant- en 10s juicios, asi wmo aquellos 
que fuesen a ser juzgados, de asistir a los indefensos. (8). 

"LA EPOCA COLONIAL DE i&XICO". 

En Cpoca colonial, la profesibn del abogado a n a l i d  desde dos puntos de vis- 
ta; por un lado se le asimilaba a una actividad propia para los malos manejos y argucias 
para sacar provecho de las dem& gentes e incluso llego a satirizhxle; sin embargo, por 
el otro, se decia que el abogado era el wnsuelo de las clases menos favorecidas, to&- 
vez que el desenvolvimiento de la vida que se desarrollaba por los espailoles, requir ib  
necesariamente de la adopcibn de medidas encaminadas a Frenar toda wnducta lesiva a 
la estabilidad social y a 10s intereses de la corona espaiiola en su nuevo dominio, creb- 
dose Tribunales que se enconhaban integrados por 10s inquisidores, consultores, alcal- 
des, etc., de ahi que dichas leyes pmveyeron que el inculpado tuviera defensor. 

En el fuerojuzgo yen h Nueva Esparia(Ley 111 tiNlo23, libro S), se facultaba 
a 10s jueces para apremiar a 10s pmfesores de derecho, a los abogados del foro, asi mis- 
mo existe una distincion en lo que se refiere a1 abogado defensor, se rewnoce ya el de- 
recho defender, considehdose a la defensa wmo figura imprescindible en todo juicio- 
criminal a efecto de que se le wnsidere v4lido; wnsecuentemente se wnsagra el princi- 
(7)Ptrez Galas Juan de Dios,"Derecho y organizacibn social de 10s mayas. Edgob.- 
wnst. Del Estado de Campeche, Mtx. 1943, pag. 81. 
(8)Fklix Rarnirez Jesh, 10s tutores de oficio, su funci6n en las querellas penales de- 
menores.profesional UdeG. Guadalajara Mtx. 1974. 
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pio de que nadie debe ser condenado sin ser oido antes, dicha exception de los- 
delitos par faltas en donde se llegaba a la wndena sin la presencia del reo, de igual for- 
ma cuando se cometinn 10s delitos & contrabando y defraudacion, en donde em posible 
continuarcon la xcuela del procedimienlo y fallarlo sin la comparecencia del defensor. 

Posteriormente, el 4 de noviembre de 1571,se establecio dentro de la Nueva Es- 
el Tribunal de la Santa inquisition, el cual vino a reafirmar las facultades que an- 

terionnente ya tenian 10s obispos, en lo referente a la instruwi6n de procesos en wntra- 
de 10s individuos que cometian delitos wntra la fey las buenas wstumbres. 

En el sistema inquisitorio el defensor tuvo una participaeibn limitada, toda vez 
que durante 10s procesas penales, tenia la obligation de solicitar autoriulcibn del Tribu- 
nal inquisitivo para el objeto de ver y hablar w n  su defenso y asi poder asesorarlo du- 
rante la substanciacion del procedimiento. 

Realmente durante esa kpoca colonial, la legislaci6n eclesibtica cnntemplaba- 
la existencia del abogado o procurador de pobres para 10s criminales, cabe sefialar que - 
en dicha epoca se impusiemn en Mexiw las Leyes Espailolas, El hero juzgo, La novisi- 
ma recopilacion y ootrs cuerpos legales donde se sefialaba que el procesado deberia de - 
estar asistido por un defensor. 

"LA EPOCA ~ E P E N D I E N T E  DE MkXICO" 

~ p o c a  de transicibn en nuestra naci6n en donde siguieron vigentes las disposi- 
ciones jm'dicas impuestas por 10s Espaaoles, coma eran las leyes de las Siete pdmdas, - 
Cedulas y algunas ohas disposiciones awrdadas por el Consejo de Indias. 

En efecto, durante el period0 que ocupa la Independencia en Mexiw, h u b  
constantes m b i o s  en todos 10s aspectos de la vida national, politicos, mn6miws  y- 
culturales, no siendo ajeno a estas alteraciones las normas juridicas aplicables. 

Durante la yem de independencia, se hiciemn varios intentos por lograr una 
codificacibn que en verdad regula&tanto la organizacibn politica wmo 10s de&hos-- 
minimos aue deberia eozar todo ciudadano. LaConstitucion de A m t z i n h  de 1814.c~- - - 
ya intencibn era precisamente organizar, en un solo documento, las bases de la f o m  de 
gobierno, y dentro de su capitulado enwntramas uno referente a la igualdad, la segu- 
dad y libenad de 10s ciudadanos, sin embargo, estas disposiciones que fueron conocidas 
tambitn coma "Los sentimientos de la naci6n", no tuvieron aplicaci6n en la dpoca inde- 
pendiente pero, sin lugar a duda, fue el principio para llegar a wnstituciones mejores- 
planteadas. 

Y es asi queen 1857,surge la primera Constitution Politica de 10s Estados- 
Unidos Mexicanos, que reconoce el demho a la Defensa Gratuita plasmado en su ad- 
culo 2O.fraffii6n V. 

En este orden de ideas y durante la misma dkada en el aiio de 1858 es publi- 
cada la "Ley Miranda", dicha ley reglamentaba la Defensoria de Oficio en sus articulos- 
Del460 al467 y que a la leba dicen: 
ARTICULO 460.AI concluir la wnfesibn, se le prevendd que nombre defensor y sin- 
lo hiciere se le nombrara de oficio y en Mexiw se encargari de la defensa de 10s abo- 
gados De 10s pobres por riguroso tumo, que llevarii acabo el juez mb antiguo en un- 
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libro que firmam la parlida el abogado que corresponds. ARTICULO 461.En el-- 
mismo dia que se nombre defensor, se le har6 saber a kste su nombramiento, yen el act0 
se le entregaran las actuaciones, asentandose la hora en que esto se verifique ... 

A pesar de que las garantias individuales que actualmente g o m o s  son un le- 
gad0 de la Cana Magna de 1857, Mkxiw, vivia en esa epoca una sene de problemas- 
internos que no permitian urn aceltada atencibn al curnplimiento de cada una de las ga- 
ranlias sociales que otorgaba la Constituci6n. 

Es hasta 1903,durante el gobiemo del general Profirio Diaz cuando se expide la 
primera "Ley Org6nica del Ministerio P~lblicopara el Dislriro Federal", reglamentin- 
dose en sus articulos del 35 al 39,la funcion de la Defensoria de Oficio. lo cua1,adem.k 
de absurda result0 obsoleta; a mayor abundamiento mencionare 6 transcribid dichos-- 
articulos: 
ARTICUL0.35.Para patrocinar a 10s reos que no tengan Defensor Patticular, habd 10s- 
siguientes Defensores de Oficio: 
I.En lacuidad de Mkxico, xis; 
II.En 10s partidos judiciales de Tacubaya, Tlalpan y Xochimilco, tre.s; uno en cada de- 
ellos 
III.En el territorio de Baja California, ues; uno en cada uno de 10s partidos judiciales del 
Norle, cenm y sur. 
IV.En el territorio de Tepic, tres: uno en la capital, otro en Ahuacatlh y otro en Aca- 
poneta; 
V. En el territorio de Quintana Roo, uno. 
ARTICUL0.36.Uno de 10s Defensores de Oficio residentes en la ciudad de Mkxiw, w n  
mayor sueldo y categoria que 10s otros, serd el Director o Jefe de 10s Defensores de Ofi- 
cio en el Distrito Federal. 
ARTICULO.37.Para ser Defensor de Oficio, se q u i e r e  ser ciudadano mexicano en- 
ejercicio de sus derechos y abogado w n  titdo oficial. 

Para ser Jefe de 10s Defensores, se necesita, ademh ser mayor de treinta silos y 
tener cinw, por lo menos de ejercicio profesional. 

En 10s territories podrb dispensarse, a juicio de la Secretaria de justicia, el requi- 
sit0 de ser abogado. 
ARTICUL0.38.Los Defensores sedn nombrados y removidos libremenle por el ejecu- 
tivo, y dependeh de la Secretaria de Justicia 
ARTICULO 39.Los Defensores e s h  obligados a patrocinar a 10s reos que no tengan- 
Defensor Particular y 10s designen para ese efecto. 

Desempeaaran sus funciones ante el juzgado o juzgados de su respective par- 
tido judicial, y ante el jurado que wnozca de cada proceso. 

Estin, ademb en el deber de introducir y continuar ante quien wrresponda a- 
favor de sus defendidos, 10s recursos que procedan con aneglo a las leyes, incluso el jui 
cio de amparo, cuando las garantias individuales del reo hayan sido nolentadas por los- 
jueces o tribunales. 

Sin m a  evolucih 6ptima y hascendente, la institucibn de la Defensoria de Ofi- 
cio en materia penal del hero comitn del Distrito Federal, parecio no existir en 10s pri- 
meros aRos del siglu, toda vez que a pesar de encontrarse reglamentada en la Ley Or&- 
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nica del Ministerio Phblico de 1903,no existen antecedentes ni vestigios de 
su presencia y aplicabilidad durante dicha epoca. 

"LA EPOCA DE LA REVOLUCI~N Y LA POST- R E V O L U C I ~ N  
La epoca revolucionaria nos m e  a la memoria un Mexico convulsionado con- 

infinidad de ideas, conceptos e ideales, esta wnfusibn politica se siente en el m a m  le- 
gal, el cual fue rnuy violado por cada una de las partes en wnflicto y wmo tal, fue modi 
ficado, aumentado, en oursiones disminuido y en el peor de 10s casos fue menosprecia- 
do. 

En 1912,una wmisibn presidida por el licenciado. Miguel S.Macedo present0 un 
Proyecto de reformas a1 d i g 0  penal de 1871,sobre todo sociales. Se wm& a aplicar 
la pena wndicional, pmteger la pmpiedad de telefonos, energia elkbica y de paso a co- 
rregir las obscuridades, wntradicciones y vicios aim existentes en dicho c6dig0, el cual- 
empezaba a ser rebasado por la modernidad y evolucibn de la sociedad, lo sobresaliente 
de este intento de evolucibn juridica es el hecho de que por primera vez se observa un- 
cbdigo penal desde un punto de vista politicocriminal. 

La Constitucih de 1917,dio nuevos brios e impulso de nueva cuenta el espiritu 
Reformists que enwntrb su principal semillero en las universidades, tanto de alumnos- 
como de maestros. es decir ya se respiraba un aire de renovacibn total. 

Esto vino a crear un nuevo &go penal en 1929,que entro en vigor el 15 de- 
diciembre del mismo d o ,  es una wpia muy parecida de lo que fue un anteproyecto para 
el d i g 0  penal del Estado de V e r a c u  

Sin embargo mesa despds de haber entrado en vigor se wmenzaron a notar- 
serias deficiencias entre el articulado del &go de referencia; ya que caia en wnm- 
dicciones, duplicidad de conoeptos e incluso en deficiencias de redaction, dificultindo- 
se su aplicaci6n. 

El licenciado. J o d  A l m a  autor principal del d i g o  de 1929 fue sum& 
energiw defensor y entre los meritos que el seaalaba se enwntraban; haber roto w n  10s 
antiguos moldes de la escuela clkica para tomar wmo elementos a la sociedad y ws- 
hunbres de Mexico y ser el primer0 en el mundo en luchar en contra del delito tomando 
como base la individualizaci6n de sanciones y la defensa social. Sin embargo reconocia 
que se trataba de un cMigo de transicibn plagado de defectos y sujeto a enmiendas im- 
portantes pero entre sus Aciertos deben seiialarse; La supresibn de la Pena de Muerte, 
antepuso la responsabilidad social a la moralidad en el caso de 10s enfermos mentales, - 
la multa la cambio por la utilidad diaria del delincuente, Restituyo la condena condi- 
cional y la Repamion del ddo .  

Los brganos judiciales sintieron la necesidad de nuevas reformas ya que el- 
cbdigo de 1929 solo menciona a la Defensa como derecho que tiene el particular para- 
designar a una persona que abogue por su causa. Ante estos bechos el propio presidente 
Pones Gil convoca una nueva wmisibn revisora, esta elaboro el &go de 1931 que fue 
promulgado el 3 1 de agosto de 193 1 por el presidente Ortiz Rubio, este nuevo d i g o  de 
404 articulos tiene una sencilla y wrrecta redacci6n. lo cual lo hace de e n d  adecuada 
la comisibn redactors toma wmo principios el hecho de que "Ninguna escuela, ni doc- 
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trina, ni sistema penal alguno puede sewir para fundar integramente la creaci- 
6n de un CMigo penal". (9). 

Tomb al delito como un hecho de  fausas mfiltiples, a la pens eomo un ma1 
neeerario y al orden social como el biea a preservar tomando como base el prioci- 
pi0 d e * ~ o  hay delincuentes sino hombres". Este d i g o  proponia: Ampliacion de- 
arbibaie iudicial hasta los limites wnstitucionales. individualization de las sanciones. - 
efecti4dad en la reparaci6n del daAo, simplificacibn del procedimiento y la racional&- 
ci6n (cientifica) del trabajo en las oficinas judiciales. En cuanto a la Politica criminal sk- 
pfoponia: una organizaci6n pdctica del trabajo del preso, reformar prisiones destinar a- 
10s menores una politica Melar y educativa, crear una efectiva readaplacibn social, crear 
medidas sociales y econ6micas wmo medios para prevenir el delito; lo anterior enaltece 
al d i g o  penal de 193 1,pero lo pone en el cuadro de 10s demh e6digos penales, es de- 
cir, enuncia lo que ya mencionaban 10s d i g o s  de su Cpoca e incluso mantuvo abolida- 
la Pena de Muerte. 

Ambos d i g o s  el de 1929 y el de 193 1.ya fijan un rurnbo certero en lo que a- 
wlitica criminal se reliere. oor lo aue se ouede afirmar aue la Revoluci6n Mexicana no- 
golo imwlso a la sociedad'a una &om &id. wlitica ; econbmica sino tambikn a una 
mejorajuridica y la adopcibn de unherecho p&l prop& y no un &splante de un de- 
m h o  extranjem, Por lo anterior se puede afirmar que la reforma penal en M6xico es- 
producto de una Revolucibn y de su tiempo. 

"LA EPOCA ACTUAL DE M$XICO" 

En la Carta M a p a  publicada en el ail0 de 1857,en su d c u l o  20,solo contaba 
w n  5 fracciones. olasmando en la fiacci6n V el derecho a la Defensa Gratuita. 
ARTICULO 2 0 . ~ n  todo juicio del orden criminal, el acusado ten& lk siguientes garan 
ti as... 
FRACCION V.Que se le oiga en defensa por si o por persona de su wnfianza, o por am 
bos, segim su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda se ie presentara lista de- 
defensores de Oficio, o had que elija a que, o 10s que le wnvengan 

Posteriomnente en nuestra Carta Magna publicada en el afio de 1917,el mismo 
arliculo 20 es ampliado a Diez Fracciones, plasmando en la Fraccion IX, el derecho a la 
Defensa Gratuita, casi en 10s mismos tkrminos en que se enwnhaba en la Fracci6n antes 
descrita y que w n  las reformas surgidas en el afio de 1993 viene a quedar de la siguieote 
forma: 
ARTICULO 20.En todo proceso de orden penal, ten& el inculpado ias siguientes ga- 
ranti as... 
...D(. Desde el inicio de su pro- sed informado de 10s demhos que en su favor wn- 
siga esta wnstituci6n y tendrh derecho a una defensa adecuada, por si, por abogado, +- 
par persona de su wnfianza sino quiere o no puede nombrar defensor despuks de haber- 
sido requerido para hacerlo, el juez le comparezca en todos los actos del proceso y este- 
ten& obligacibn de hacerto cuantas veces se le requiem; y 
X.En que nin gim... 
(9). P.G.R. Obra Jwidica Mexicana. 2'. Edici6n. Mkx.1987. Tomo Ill. PBg.37. 

11 



A pesar de que la constitucian de la repihlica de 1917,conternplaba la garantia 
de la Defensa Gratuita no existia ley o reglamento que regulara el funcionamiento de la- 
institucion de la Defensa de Oficio en materia penal del fuero wmun del distrito fede- 
ral, linicamente lo mencionado en la obsoleta ley del Ministerio Publico de 1903 y es- 
por ello que en el aiio de 1919.e~ publicada la nueva ley orginica del Ministerio Publi- 
co del distrito federal; dicho ordenamiento llamado "Ley Carrarva del Ministerio Pu- 
bliw", viene a suprimir el capitulo que regulaba el funcionamiento de la Defensoria de- 
Oficio en la ley anterior del Minisierio Publico de 1903. 

A partir de que la Ley Carranza del Minisierio Publico de 19 19,suprimio la De- 
fensoria de Oficio tal institucion desaparecio casi por completo casi por completo y la- 
asistencia legal funcionaba sin una organizacibn adecuada, no existe mucho escrito acer 
ca de a quien se le tenia delegada tal funcibn, imicamente se sabe que en 10s gobiernos- 
de Pascwl Ortiz Rubio y de Abelardo Rodriguez la asistencia legal y oficial, estuvo a- 
cargo de la oficina de Asistencia Juridica de la M a  de Asistencia Publica, asi co- 
mo del Bufete Gratuito de la universidad national. 

Es hasta el 29 de junio de 1940,durante el gobiemo del presidente Lazar0 Ck- 
denas, cuando se publica por primera vez un reglamento que vigile la funcibn y organi- 
zacibn de la institucibn & la Defensoria de Oficio en Materia Penal del fuero combn del 
Distrito Federal; encomendhdose tal funci6n a la Direccibn General Jw'dica y de Go- 
bierno del Departamento Central del Distrito Federal, dicha direccibn establece una 
jefatura de Defensoria de Oficio en las instiiuciones de las wries penales adscritas en 
la antigua k c e l  de Lecumberri. 

Con fecha 7 de julio de 1978.a raiz de la creaci6n de 10s Reclusorios Preven- 
tivos de la ciudad de Mtxiw, asi como la desaparicibn de la &I de Lccumberri, El- 
jefe del Depanamento del distrito Federal, el entonces profesor Carlos Hank Gonzilez- 
determina la adscripcibn de la Defensoria de Oficio a la Direcci6n de reclusorios y cen- 
tros de readaptacion social del Distrito Federal con el nombre & "Coordinacibn Juridica 
y de la Defensoria de Oficio". 

En abril de 1980,Ia coordinacion juridica y la Defensoria Oficio es uansfor- 
mada en "Subdirecci6n juridica de la Defensoria de Oficio penal" dependiente de la - 
misma Direccibn general de reclusarios del Dishito Federal. 

Para el 6 de agosto de 1981 la subdiremion juridica de la Defensoria de Oficio 
penal es elevada al rango de "Direccibn juridica de la Defensoria de Oficio", continu- 
ando dentro de la Dlrecclbn general de reclusonos del Dtstnto Federal 

En marzo de 1983.1a Dlrecc~on luridlca de la Defensona de Ofic~o es s e w &  
de la Direccibn general de kclusorios delbistrito Federal para defender de la ~irlccibn 
general de s e ~ c i o s  legales adscrita a la coordinacion general juridica del Distrito Fede- 
ral, bajo el nombre de "Subdireccion de s e ~ c i o s  juridicos, civiles y penales". 

Con fecha del9 de diciembre de 1987,surge La primera Ley de la Defensoria 
de Oficio del hero comim en el Disirito Federal, derogando despuk de cuarenta y siete 
ailos el anterior y unico Reglamento de la Defensoria de Oficio emitido en 29 de junio- 
de 1940,asegurando con ello el acceso de los individuos a lajusticia y legalidad, ampli- 
Andose su defeosa no solo en la materia penal, sino tambito civil, familiar y de arrenda- 
miento inmobiliario, incorpohdose en tal ley nuevos mecanismos para el nombrami- 
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ento de Defensores de Oficio, asi como las diversas obligaciones que como- 
tal debe desempeilar, continuando con tales funciones. La misma Direccibn de servicios 
legales dependiente de la misma coordination general juridica del Distrito Federal. 

El 18 de agosto de 1988,surge dada la necesidad de organizacion y funciona- 
miento un Nuevo reglamento de la Defensoria de Oficio del fuero c o m h  en el Distrito- 
Federal que viene sin derogacidn alguna a apoyar la ley anteriormente emitida, para una 
mejor prevention y administration de justicia, especialmente a aquellos grupos de po- 
blacion economics y socialmente menos favorecidos, continuando al frente de la Defen- 
soria de Oficio la Direccion general de estudios legislativos, dependiente de la cwrdina- 
cion general juridica del departamento del Dishito Federal. 

El 6 de abril de 1989,se publica en el Diario oficial de la federaci6n bajo el- 
mandato del jefe del Deputamento &I Disbito Federal. Licenciado.Manuel Carnacho- 
Solis."El acuerdo por el que se crea el Sisterna de Defensoria de Oficio en el Distrito- 
Federal", en apoyo a la ley y Reglamento de la Defensoria de Oficio en el Distrito Fede- 
ral antes descritos, continuando al k n t e  de la Defensoria de Oficio, la Direccion gene- 
ral de servicios legales a travk de la Subdireccion de servicios juridicos, civiles y pena- 
les de la coordinaci6n general juridica del departamento del Distrito Federal. 

En maru, de 1992,la subdirecci6n de semicios juridicos, civiles y penales, - 
encargada de la Defensoria mtuita, se desprende de la Direcci6n general de servicios- 
legales para convertirse en 6 actual "~ir&ibn General de 0rien&ci6n y Asistencia ju- 
ridica" dependiente directa de la misma Coordinacibn general juridica del departamento 
del Distrito Federal, sin que a la fecha se haya regisbado a l g h  otro cambio. 

Actualmente la "Direcci6n General de Orientation y Asistencia Juridica"- 
cambia el nombre por el de la "Direcci6n de la Defensoria de Oficio y Orientaci6n- 
Juridica". 



CAPITULO.11. 

LA DEFENSORIA DE OFlClO Y SU FUNDAMENTO LEGAL 

2.1 .Generalidad del defensor de oficio 
A)Definicibn de Defensa, Defensor, abogado, Licenciado en derecho, Persona de wnfi- 
say el Defensor de oficio. 
B)Requisitos de ingreso a la defemria de oficio 
C)Adscripciones del defensor de oficio 

2.2.La constituci6n y el defensor de oficio 

2.3.La ley y el reglamento de la defensoria de oficio 

2.4.EI cbdigo de procedimientos penales y el defensor de oficio 

2.5.EI cbdigo penal y el defensor de oficio. 



2.1. Generalidad del Defensor de Oficin 
A)Definici6n de Defensa, Defensor, Abogado, Licenciado en derecho; persona de conti- 
say Defensor de oticio. 

"DEFENSA" 
El derecho de defenderse es aquel que tiene el procesado penal para oponer- 

se a la acusacion. El derecho de defensa wmprende, a su vez, una serie de derechos. 
De ellos, el articulo 20 wnsagra, con mngo constitutional, 10s siguientes: 

1)El derecho a ser informado de la acusaci6n. 
2)EI derecho a rendir declaraci6n 
3)EI derecho a ofiecer pluebas 
4)EI derecho a ser careado 
5)EI derecho a tener defensor. 

Es necesario recordar que cada uno de esos derechos represents una con- 
quista sobre 10s principios aplicables en el procedimiento inquisitorial, el cual era secre- 
to, coaccionaba la wnfesibn del reo mediante el tormento, limitaba su derecho a ofrecer 
pmebas y le negaba totalmente el ser careado wn sus acusadores y, por ultimo, condi- 
cionaba de tal forma la intewencibn del defensor que la hacia inirtil. 

Niwlau Eymeric, inquisitor general de Amgon, escribib, a mediados del si 
glo XIV, una obra llamada Manual de lnquisidores, que resumia los procedimientos se- 
guidos por la Inquisicibn y que s i ~ 6  wmo regla de pdctica y d i g 0  criminal en todas 
las inquisiciones del orbe cristiano. Esa obra nos informa que el promimiento era secre 
to para el reo y que, cuando finalmente, enwntrandose Lista la causa para sentencia se le I 
corria m lado  de la acusaci6n. esta se le wmunicatw tan solo parcialrnente, suprimien- 
do y deformando la informaci611,wn el expreso prop6sito de impedirle un conmimiento 
cabal de la misma. Dice Eymeric": Cuando se da lraslado de la acusacion al reo es cu- 
ando m& particulmente es de recelar que adivine quienes son 10s testigos que wntra- 
el han declarado. Los medios de precaverlo son 10s siguientes: 

1)Intervenir el orden en que estsn sus nombres en el promo, aaibuyendo al uno la &- 
claracibn del otro. 
2)Comunicar la acusacion sin 10s nombres de 10s testigos, y aparte 10s nombres de Cstos, 
interpolando con ellos 10s de o m s  que no hayan declarado contra el acusado ... Pod16 w 
municarse la acusaci6n a1 reo, suprimiendo absolutamente 10s nombres de los delatores 
y testigos y entonces tiene aquel que sacar por conjeturas qui6nes son los que contra el- 
han formado esta o aquella acusacion y recusarlos, o debilitar su testimonio, y este es el 
metodo que ordinariamente sd prictica. Son indispensables esias precauciones y o m  se 
mejantes, porque siendo el punto qu m& importa prese~ar  de todo riesgo a 10s testigos, 
se han de usar para ello todos los medios imaginables, para que no se al'redren 10s dela- 
tom, de lo cual resultarian gravisimos pejuicios a la republics cristiana En esta parte, 
la pdctica de la Inquisition de EspiIa puede s e ~ r  de dechado, en ella se comunica la- 
acusacion, suprimiendo todas las circunstancias de tiempo, lugar y personas, y cuando- 
puede dar luz al reo para adivinar quienes son sus delatores". 
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dado el inviolable secret0 en el que deberian quedar sepultados 10s nom-- 
bres de 10s testigos que declaraban en contra del reo, resulta evidente que, en 10s tribu- 
nales de la Inquisicion, jamis se concedia a b te  el derecho de carearse con aquellos. -- 
Por ello, Eymeric nos informa que". En el proceso de herejia no se sigue la pdctica de- 
10s demis tribunales, ni se carea al reo wn 10s testigos, ni se le hace saber quiem sean- 
ktos, providencias todas tomadas en defensa de la fe". 

Por lo que hace al defensor:La Inquisicibn consideraba que si el reo eslaba- 
confeso, em inixtil nombrarlo; en caso contrario la propia Inquisicion lo designaba, sin - 
dejar al procesado ese derecho; su funcion principal era wnvencer a su defenso de que- 
confesara; una vez lograda la wnfesibn se revocaba a1 defensor, puesto que su funci6n- 
era ya inhtil Dice Eymeric": Cuando wnfiesa un acusado el delito por el cual fue preso- 
por la Inquisicion, es inutil diligencia otorgarle defensa sin que obste que en 10s demh- 
tribunales no sea bastante la wnfesi6n del reo, cuando no hay cuerpo de delito formal. 
En punto de herejia, la wnfesi6n del reo basta por si sola para wndenarle, porque wmo 
La herejia es delito del alma, mucbas veces no puede haber de ella otra prueba que la - 
wnfesibn del acusado ... Al acusado no se le sefiala abogado si no niega 10s delitos que- 
se le imputan, y eso despuk de amonestarle por bs veces que diga la verdad. El aboga- 
do ha de ser var6n justo, docto y celador de la fe. Le nombra el inquisidor. y le toma ju- 
ramento de defender al KO wnforme a verdad y derecho, y de guardar inviolable secre- 
to en cuanto viere y oyere. Ser.4 su principal esmero exhortar a su cliente a declarar ver- 
dad y pedir perdon de su delito si here culpado ... El preso no wmunicat4 wn 8 aboga- 
do, wmo no sea en presencia del inquisidor ... no es licito abogar en ningim modo, N en 
causa ninguna por un hereje notorio; empero, cuando es todavia dudoso el delito de he- 
rejia no estando a h  convicto el acusado ni por declaraciones de testigos ni por otra pru- 
eba legal, puede el abogado w n  anuencia y autorizaci6n de la Inquisici6n, alegar en de- 
fensa del reo, haciendo juramento de que abando& la causa asi que se p ~ e b e  que es- 
hereje su cliente y &a es la loable prhctica de todos 10s tribunals de la inquisici6n.(lO) 

Lo que es indudable, es que podd valene de todas las pmbanzas que excul- 
pen a su cliente y que figuren en autos, para encausar la defensa. 

A pmp6sit0, en la wnocida novela Sala de Jurados de Quentin Reynolds, 
que nam algunos casos defendidos en las Cortes penales de Estados Unidos, por el abo- 
gado penalista Samuel S. Leibowia: 

"Historia Detectivesca", por Sidney Kingsley, fue uno de 10s exitos teatrales 
de la temporada de 1949. En su comedia, Kingsley cre6 el t i p  mejor dicho el cak le r  - 
de Endiwt Sims, el abogado penalista. 

Un detective &w, el subteniente James McLeod, eslh enojado wntra Sims 
porque el abogado protest6 contra la Mars golpiza que Mcleod pmpin6 a uno de sus- 
clientes. El golpeado por poco muere. 

Sims. dice al detective que puede wnsiderarse afortunado al escapar de una- 
acusacion por asesinato. 

McLeod.En ese caso, ocurriria a usted para que me defendiera. 
Sims.Y yo lo haria, pmbablemente. Ese es mi oficio, sin importar mis senti- 

mientos personales. 
(10). Eymeric Niwlau, Manual de lnquisidores, Barcelona. 1982, PA@. 28.29.43 y 44. 
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McLecd. Siempre que perciba honorarios ... 
Sims. He defendido muchos hombres a mis propias expensas. Todo indivi- 

duo tiene derecho a consultar un abogado, no impona que tan culpable pueda pareserle- 
a usted o a mi. Tcdo individuo tiene derecho a no ser juzgado arbitrariamente, en parti- 
cular por hombres que ejercen autoridad, ni por usted, ni por Congreso, ni aim por tl- 
Presidente de 10s Estados Unidos. 

McLeod. iPero ese hombre es culpable! iUsted lo sabe tan bien como yo! 
Sims.Yo no lo &. Ni siquiera me permito a mi mismo especular acerca de su 

inocencia o culpabilidad. En el preciso momento en que yo hiciera eso, ya estaria juz- 
gando; y noes mi pmfesibn juzgar. Mi oficio es defender a mi cliente; no juzgarlo. Eso- 
debe hawlo el jwado. 

El procesalista Italiano Jo& Guarneri, sostiene que no se ha comprendido la- 
natwaleza del defensor. por que se han usado conceptos inadecuados que a veces tienen 
c d e r  sociolbgico, otras reflejan s61o parcialmente sus atribuciones, o recaen sobre la 
descripcion de caracteristicas exteriores, y concluye de esta forma": Para llegar a mul- 
iados apreciables, deberia partirse de la comprobacion de que no hay acusado sin defen- 
sor... y de qw hay "partes" compuestas de midtiples sujetos. Esta comprobacion permi- 
tel la concepcibn de una parte defensa, es decir, & una parte en sentido formal, titular-- 
de un conjunto de derechos procesales adecuados y contraries a 10s de la acusaci6n ... de 
tal manera que el ejercicio de 10s derechos ... esth rep t ido  obligatoria o facultativamen- 
te enm 10s sujetos que le componen (acusado y defens0r)o bien ahibuidos a ambos acu- 
mulativamente. Dos son las caracteristieas que distinguen su actividad procesal: la mi- 
dad finalists & a m k  y la independencia de 10s respectivos sujetos, que m& que tales, 
son brganm de la parte wmpleja De aqui resu1ta:l)que el defensor es un consorte nece 
sari0 normalmente del acusado; 2)que en orden a muchos actos puede sustituir al acw 
sado, asi como el acusado en relaci6n con otros, puede sustituir al defensor". (1 1). 

Tampoco puede negarse que el defensor p r a  asesorarniento al inculpado, - 
Pero resulta clam que su mision no concluye ahi, y si nos contenthnos con fijar su M- 

turaleza 610 como asesor del inculpado, realmente quedariamos muy cortos en la ds- 
cripcion & su actividad. 

Gondlez Bustamante y franc0 Sodi seiialan": En el Antiguo testamento Isai- 
as y Job diemn nonnas a 10s defensores para que por su intervention tuneran txito las- 
cuestiones a favor de 10s mentecatos, de 10s ignorantes, de 10s menores de las viudas y - 
de 10s pobres. cuando sus derechos hubieran sido quebrantados."(l2). 

Para Silvestre Graciano, considera la Defensp como una institucibn judicial 
que comprende al imputado y al defensor, llama al primer0 elemento individual y al se- 
gundo elemento social, 10s cuales en defensa &I Derecho constituyen el institute. 

Agega: 'El uno presupone a1 otro y la unidad de la fimcion es una de sus- 
wacteristicas, aunque pueda cambiarse de defensor, esto es transitorio y no d e s t ~ y e  la- 
unidad de defensa que es la esencia del Institute". (13). 
(1 1). H e h d e z  Pliego Julio A, Progmma de Derecho Procesal Penal, Editorial P o d -  
S. A de C. V Mtxico. 1998 Pags. 78.79 y 80. 
(12). Op. Cit P6g.88. 
(13). La Difesa Pbnale Sconda Edizione Pag.28. Bologna. 
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En el proceso penal tiene como funciones especificas : coadyuvar a la o b -  
tencion de la verdad y proporcionar la asistencia tkcnica al procesado para evitar todo-- 
acto arbitrarin de 10s demis organos del proceso con lo cual cumple una imponantisima 
funcion social. 

Se&n Rafael de Pina Vara, la Defenru es la actividad encaminada a la iute 
la de 10s intereses legitimos implicados en un proceso (civil, penal etc.) realizada por - 
abogado, por persona no titulada (en aquellos regimenes pmsa l e s  que permiten la in- 
tervencion de personas no tituladas en esta funcion)~ por el propio interesado. (14). 

En el ambiente curialesco y postulante <specialmente el mexicano, salvo - 
excepciones- se palpa el aberrante criterio de que la Defensa es wnceptuada wmo una - 
misi6n que tiende a demosm que "lo negro es blanco". Multitud de defensores le Ila- 
man defensa a actividades tales wmo sobornar a jueces y secretaries, inventar testigos. - 
p ~ e b a s  y hechos inexistentes. Urdir la mentira, engahr a la justicia, fraguar mecanis- 
mos para escapar al proceso, poner en priciica triquiiiuelas, etc., son algunas de las ca- 
racteristicas que pretenden wbijar al amparo de la defensa. 

Por desgracia, esos seudodefensores olvidad que wnvierren su noble mision 
en verdadera delincuencia Ni nuestra ley, ni ley alguna, N la ciencia del derecho per- 
miten o toleran que al amparo & la fUnci6n de la defensa 10s defensores se convienan-- 
en autores intelectuales de delitos de cohecbo, falsedad en declaraciones, etc.la actin- 
dad de la &fen% lleva como respaldo a la propia ley, la legalidad. La idea de defensa- 
s61o puede ser fotjada en el marco conceptual de la legalidad. 

Ciertamenie la defensa es una funcion, una actividad que, enarbolando la- 
bandera de la legalidad, &te traiar & i m m r  que dwante la aplicacion de la ley & c e  
metan exoesos. La defensa ha de impedir que el funcionario se extralimite en sus fun- 
ciones legiiimas y ha de aclararle lo que le es wnfuso o lo que ignora 

En un sentido todavia m k  amplio, la defensa no s61o es actividad de 10s OI- 

ganos de la defensa, sin0 pasindad. Asi ,tambih legalizada dentro de la defensa, cabe- 
el omitir proporcionar ciertos datos que de otra manera serian perjudiciales. Esto estA a- 
poyado por aquellos textos legales que conceden al imputado el derecho a callar (no &- 
clarar en su wntra), o al defensor a guardar el secret0 profesional. 

La defensa wmprende a la vez el derecho a enterarse del motivo de la a c v  
sacion, asi como de 10s actos procesales que han de p t i c a r s e .  

En opinion de Mandni, debe distinguirse en el wncepto de Defensa un sen- 
tido lato o general y un sentido estricto: en el primero, "es la actividad procesal dirigida- 
a hacer valer ante el juez 10s derechos subjetivos y 10s demis intereses juridicos del im- 
putado "; desde un punto de vista objetivo, aparece como un caso general de nuestro-- 
ordenamiento juridico. La defensa entendida en sentido esbicto, es la actividad que se- 
contrapone a la accion penal ejercida por el Ministen0 W l i w .  

Manzini distingue tambikn en relacion al wncepto de Defensa, lo que puede 
entenderse(punt0 de vista instrumental) como medios de actividad procesal del conjunto 
de razones(punto de vista c0nieNdista)de hecho y de derecho a favor de la posicibn del- 
imputado. 
(14). Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho Edit. Pomia. S.A de C. V. Mbxiw. 1998 
Pags. 16 y 17. 
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ha sido el autor argentino Jorge Claria Olmedo uno de 10s procesalistas que 
con mayor amplitud y rigor ha desarrollado sistemhtiwnente el tema de la defensa pc 
nal, al extremo de que col~esponda en justicia rernitirse a sus completes estudios para- 
tener una acabada vision del t e r n  (15). 

Para Clari6 Olmedo, accion y defensa son poderes sustanciales que cores- 
ponden a los titulares de 10s respectivos i n t e r n  wmprometidos ante la jurisdiaion; el 
poder de defensa deriva del reconocimiento de la liberfad individual y si bien refiere di- 
rectamente al intees del imputado, el mismo Estado en cuanto garantizador del derecho 
estA cornprometido en su efectivo cumplimiento. aim en wntm de la voluntad &I sujeto. 
Por eso, asi wmo la juridicci6n no se wncibe sin la accibn, tampoco puede haber pro- 
nunciamiento d i d o  en materia p m l  sin intewencibn de la defensa. 

Desde un punto de vista general, el poder de defensa es definido por el- 
procesalista cordobts como la facultad de 'impedir, resistir y prevenir cualquier re& 
ccion injusta a la libetiad individual, y al pleno ejercicio de 10s derechos que las 
nas tienen otorgados por imperio del orden juridiw pleno"; as1 puede conceptuali- 
como la legitima oposicion a la persecution penal y como la actividad tendiente a la + 
creditacibn de la inocencia o a la invocacibn de circunstancias que atenhen la mponsa- 
bilidad. 

Asimismo, la doctrina contemporhea ha destacado que la defensa es uno 
de 10s poderes esenciales para la realizacibn procsal penal y que, en tal sentido, el ge- 
nkico derecho a la & f m  en juicio consagrado por la Constituci6~ se convierte a tra- 
v6s de 10s ordenamientos procesales en un verdadero poder, de indole sustancial, sin cu- 
yo ejercicio no puede haber pronunciamiento vslido. 

De lo dicho y como ya se sefialb anterionnente, es posible distinguir con- 
respecto al compto de Defensl dos sentidos que se suponen e implican mutuamente: 

a)SentidoAmplio: deriva en forma directa de 10s fundamentos wmtitu- 
cionales y aparece wmo manifstaci6n de 10s valores de libertad individual y seguridad 
jm'dica; se relaciona con el concept0 de "delito proceso" y abarca la totalidad dc las ga- 
rantias que rodean al mismo; exige el cumplimiento de 10s requisitos de legalidad del- 
desenvolvimiento procesal, cuyas principales cmcteristicas analizaremos en capitulor- 
procedentes: derecho del imputado a wnocer la imputaci6n. derecho a ser oido, o dere- 
cho de intervencibn y audiencia, derecho a ser juzgado por el juez natural, w n  1s debi- 
das formalidades de fondo y forma, derecho al ofrecimiento de pruebas y a la discusi6n 
de las m n e s  y, finalmente, a sentencia fundada. 

b)Sentido resrringido o estricfo: concebido como contestacibn de la acusa- 
ci6n, como wntrario de la accion, en tal aspecto, es la actividad ejercida en las ope- 
nidades pmcesales debidas tendientes a la exposicion de las m n e s  a favor del inter&- 
y el derecho del imputado y destinadas al logo de sus posiciones dentro de la causa: se- 
expresa procesalmente a travk de actos tales wmo la declaraci6n indagatoria Las inter- 
venciona pertinentes durante el debate wntestando la requisitoria fiscal, el ofrecimien- 
to de pruebas y 10s recursos.(l6). 
(15). Clariti Olmedo Jorge. Tratado, Cit ... en especial T.1 y IV. 
(16). Cuneo Libarona Mariano, Defensor, Defensa Penal, Sentencia en la Ley, Buenos- 
Aires. 1%0, Phg. 865. 
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Este autor destaca la necesidad, expresamente reconocida por la Corte Su- 
prema de Justicia, de que la defensa debe ser un acto "real y positive" para cada jwga- 
miento. Sobre el palticular, dice: "Debe reputarse que hay una afeccion a la defensa c-- 
que hay omision de ella, cada vez que por distintas razones se haya producido una res- 
hiccion o una privation, Tal que el pmesado no haya podido hacer valer denho de las- 
formas sustanciales del juicio sus derechos, haciendose oir, produciendo prueba o dedu- 
ciendo r e c u ~ s  legales. Estos derechos, el derecho a una acusaci6n formalmente co rn -  
ta y a una sentencia de igual wndicion, el derecho al juez natural(e impartial), integmn, 
Msicamente, 10s derechos de la defensa penal". 

Tradicionalmente, se ha distinguido entre la denominada Defeau material, 
que es la ejercida por el mismo imputado, y la Defensa formal o, m k  precisamente, - 
tknica, a cargo de un letrado. 

De acuerdo a las normas constitucionales, todo habitante tiene el derecho a 
la "defensa en juicio"; ya se vio que, bkicamente, esta idea =mite a la de debido proce- 
so y a las garantias que lo rodean. En wnsecuencia, toda persona penalmente persegui- 
da, tiem el derecho de que tal penecucion se efectk con todos 10s recaudos del ordena- 
miento punitive. 

El derecho de defensa en Sentido Material es el que todo hombre en cuanto 
tal, por ser sujeto de derechos y por estar ktos normativa y concretamente establecidos- 
en las normas fundamentales, tiene, en primer tirmino, de ser juzgado por sus jueces na- 
h d e s  en prcceso legal; tambitn implica su incoercibilidad con m i m  a declaracinnes 
en su contra y el derecho a ser oido. 

Es evidente queen el cumplimiento de todas estos requisites ests inleresado 
el Estado (0, al menos, debiera estarlo)en cuanto organo de la legalidad, ya queen el- 
modemo Estado de Derecho el reconocimiento como valor fundamental y la debida pro- 
tecci6n de 10s derechos individuales corresponde, precisamente, alas autoridades publi- 
cas. En tal sentido, el aseguramiento, respeto y otorgamiento de facilidades para la de- 
fensa material del imputado en el proceso penal, es una obligacibn legal estricta que to- 
do ciudadano tiem facultad de reclamar. 

En 10s c6digos procesales se distinguen netamente como posibiiidades la - 
autodefensa del imputado o la efectuada por medio de letrado. Esta facultad del imp- 
tad0 de defenderse por si mismo se encuenm limitada por 10s requerimientos y exigen- 
cias de la eficacia de la defensa y del normal curso del proceso siendo un supuesto ex- 
cepcional el de la propia defensa tecnica. 

Estos requerimientos indican por igual la importancia sustancial otorgada- 
al derecho de defensa y la necesidad de que el mismo sea ejercido en las wndicio- 
apropiadas, teniendo en cuenla el propio interis del imputado. En este aspato, el C.P.P. 
de Buenos Aires es claramente enfatico. En su articulo 1 .man&: "Todo acusado sek- 
defendido por el defensor de pobres, quien intervendrh en el proceso hasta que sea sus- 
tituido por el abogado de la mahicula que propusiere aquel. Esta sustituci6n no se con- 
sideni operada mientras el defensor particular no haya aceptado y constituido domicilio. 
Al acusado, en el acto de la indagatoria, se le hani saber esto y el derecho que tiene a- 
nombm defensof'. Igualmente el aRiculo 84 del C. P: P: S.F: dice que: "El imputado-- 
tendrh derecho a hecene asistir y defender por abogado de la matricula*', legislando en- 
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identico sentido 10s cbdigos adscriptos al procedimiento penal mixto lo que 
se acentlia en el nuevo Cbdigo Federal, que prevk la obligatoria actuaci6n de defender- 
desde el mismo inicio de la persecution penal. 

En consecuencia, a la luz de las normas en vigor y de la interpretation jw- 
rispmdencial y doctrinaria, reafirmadas por la pr&clica corriente, puede establecerse co- 
mo principio general que tcdo imputado debe ser defendido en el proceso penal por un- 
abogado y d l o  como excepci6n es dable admitir que el justiciable haga su propia defen- 
sa. 

Las razones de esto derivan diwtamente del &cter eminente y crecien- 
entemente tknico del derecho y de Fazones de igualdad enlre las parles, ya que el repre- 
sentante del Ministerio Publico es un letrado. La defensa, para su efectividad. para n- 
desnaturalizar su sentido, debe serlo tknica, careciendo de impoltancia a 10s fines ma- 
lizados que se trate de defensor de confranm o & oficio, ya que lo que eslh en juego es- 
la idoneidad, capacidad y eficacia para el correclo ejercicio de ese demho poder. En- 
consecuencia, todas las consideraciones posteriores estar6n eentradas en tomo a la de- 
f e r n  tkNca. 

Bisicamente dos son 10s sistemas conocidos en torno a 10s sujetos que re- 
alizan la defensa 
a). Que sea el mismo enjuiciado quien se defienda (defensa por si), o, 
b) Que sea otra persona quien realice la defensa (defensa por ot~o). 

El primer sistema, que podemos calificar como de autcdefensa en juicio, - 
se ha conocido desde tiempos remot&. En e te ,  el imputado realiza la propia actividad- 
de defensa: no existe defensor aieno. N se oennite nombrarlo. Tal era el sistema de la- 
~rdenaw'criminal Austriaca Ge lb3. dhecho, este sistema coarta la verdadera de- 
fensa, sobre todo cuando el imputado carece de 10s conocimientos y la ph t ica  suticien- 
ie, a lo que generalmente ha de agregane su detencion y prision preventiva. 

El s e w d o  slstema cstablcce la pos~bllldad de que otra persona real~cz la- 
actlwdad de defensa Estc slstema fue awmdo wr la Ordenanza Cnmlnal Pruslana de- - .  
1805. 

En Mexico el sistema es rnixto. comenzando porque nu* Constitution- 
permile que la defensa la realice el propio imputado o su defensor. 

Los sistemas que permiten un defensor se desglosan a la vez en diversas- 
caiegorias, desde las que permiten la existencia de defensor d l o  en algunas fases p r e  
cesales, hasta aquellas en las que le da facultades de intewenci6n en todas las fases. Se- 
encuenban en estas direcciones, a la vez, la posibilidad de nombm defensor, hasta la- 
legislaci6n que no admite proceso sin asistencia de defensor. Es decir, permitida la ps i -  
bilidad de que la defensa tambi6n la puede ser de dos tips: 
a). Prescindible o facultative, en que el proceso es vilido, con o sin defensor, aunque es 
tolerable que &te intewenga Aqui s6lo existe la posibilidad de que el proceso soporle- 
un defensor. 
b) Imprescindible u obligatorio, en que el defensor es imprescindible, a grado tal que- 
esta considerado como sujeto procesal indispensable. ~ ing im  proceso puede ca&rde- 
defensor. De 10s aboeados(esoecificamente & los defensoresl. Dice Guamieri: "ieual- - . .  - 
que de las mujeres, es m& facil hablar ma1 que prescindir de ellos". 

20 



En Mexiw, las leyes establecen el sistema de imprescindibilidad u obliga- 
toriedad (en el proceso judicial), a grado tal que aun contra la voluntad del enjuiciado - 
debe el tribunal designarlo, e inclusive sancionar como nulo el act0 procesal al que no- 
se hubiere llamado al defensor. (17). 

"DEFENSOR 
Eduardo Pallares, explica lo siguiente: "Defensa. En derecho esta pala- 

bra tiene divenas acepciones: a) El acto de repeler una agresion injusta, y b) Los hechos 
o razones jm'dicas que hace valer el demandado para destmir o enervar la acci6n del- 
demandante. De la palabra defensa derivan. Defensor y Defensorio. Por Defemr  se en- 
tiende la persona que hace la defensa & om, y por Defensorio el escrito que se formula 
en defensa de alguna persona. Se entiende tambien por defensa 10s hechos o argwnentos 
que hace ~ l e r  en juicio el demandado para deshir  la acci6n o impedir su ejercicio". 

El DEFENSOR represents a la institucibn de la defensa, integrada por dos 
sujetos fundamentales: el autor del delito y el asesorjuridico, quienes constituyen un bi- 
nomio indispensable en el proceso. 

El Defensor wmplementa la personalidad juridica del sujeto activo del de- 
lito, integra la relacion prooesal y tiene a su cargo la asistencia tknica. 

M a n d ~  considera Lkfensor " al que interviene en el promo penal pa- 
dsplegar en CI una hmci6n & asistencia a favor de 10s derechos y demk intereses legi- 
timos de un sujeto p r o d  en la aplicacibn de una finalidad de inteds publiw y no so- 
lamente para el patroci~o del inteds parlicular. (1 8). 

Sobre la naturalem de la profaion juridica se han vertido diversas opi- 
niones. Siempre sujeto del procedimiento y nunca objeto de kte, como advierte Golds- 
chmidt, para algunos autores el abogado ha de ser un sujeto imparcial, para o m s  reviste 
cdc t e r  parcial, oaos m8s le hacen auxiliar de la admi~straci6n de justicia, y no faltan- 
quienes le postulen como Defensor del Derecho en cuanto Cste puede verse vulnerado-- 
en la persona de su cliente o defenso. 

Franco Sodi, estima que el Defensor "tiene propia personalidad; no es un 
simple representante N un simple consejero del procesado, sino que obra por cuenta - 
propia y siempre en inter& de su defenso". Bajo el articulo 20 Constitucional. G o d e z  
Bustamante recuerda que al amparo de 10s W g o s  de 1880 y 1894 la relacion enm in- 
culpado y defensor era de autentico mandato; hoy dia dice, posee el defensor una situa- 
ci6n sui-generis; su voluntad ha de prevalecer, en beneficio del inculpado, inclusive so- 
bre lade Cste mismo. No es mandatario, ni asesor juridiw, ni brgano imparcial de l o s -  
tribunales, ni auxiliar de la administracibn de justicia; si fuese lo ~iltimo, seiiala G o d -  
lez Bustamante, "estaria obligado a mmper el secret0 profesional y a comunicar a 10s - 
jueces todos 10s informes confidenciales que hubiese recibido del inculpado". 

Desde el punto de vista de la Representacibn noes posible situarlo denac- 
de la institution del mandato- civil, porque aunque ejerce sus funciones por disposicibn 
de la ley y por la voluntad del mandante (procesado), no redne 10s elementos caracteris- 
ticos del mandato. La designacibn de defensor y 10s actos que lo caracterizan se ciifen - 
estrictamente a 10s actos procesales que, en todos sus aspectos, estin regulados por l a -  
(17). Guarneri JosC, Las Parts  en el Proceso Penal, Pig. 135. 
(1 8). Op, Cit, 11, Pdg.574. 
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Ley no por el arbitrio de las partes. Es evidente que la actividad del defen- 
sor no se rige totalmente por la voluntad del procesado; gom de libertad para el ejerci- 
cio de sus funciones, sin que sea indispensable la wnsulta previa con su defenso; tal es- 
el caso que se presenta cuando sk trata de impugnar alguna resolution judicial, para lo- 
cual la Ley le concede plenas facultades 

El defensor es un asesor del procesado, afirman algunos, pero la natum- 
leza propia de la institucibn se e m g a  de demostrar que sus actividades no se circuns- 
criben a la simple wnsulta tknica del procesado, sino a la realizaci6n de un wnjunto de 
actividades que no s610 se refieren a aq&l, sino tambikn, al juez y al Ministerio Phblico. 

El defensor tiene deberes y derechos que hacer cumplir dentro &I proce- 
so, de tal manera que, otorgarle un &ter de mero arasor desvirtuaria su esencia 

Tampoco se le debe wncebir wmo auxiliar de la administracibn de justi- 
cia, poque como aceltadamente sostiene G o d e z  Bustamante, si asi h e n  "estaria o- 
bligado H romper con el secret0 profesional y a comunicar a 10s jueces todos 10s infor- 
mes wfi~denciales que hubiese mibido del inculpado. Desde un punto de vista gene- 
ral, si la asistencia jtrridica del defensor consiste en la spoftaci4n de pmebas y en lain- 
terposicion de los r e c u ~ s  procedentes, es un auxiliar de la admini&cidn de  ust ti cia. 

Clarla Ohedo sitha al defensor dentro de lo aue kl llama colaboradores- ~~ ~~~ 

del proceso, y dice: "A1 lado y en representacibn, se& 10s casos, de 10s sujetos priva- 
dos del proceso, sean principles o secundarios, en general actinn los defensores y man- 
datarios y 10s asesores profesional es... (19). 

Frosali, en igual forma, incluye al defensor denim de las auxiliam de Ins- 
personas del pr- penal. (20). 

A nu- juicio, la personalidad del defensor en el d a h o  mexicano es- 
clam y definida; si bien es cierto que estir ligada al indiciado wmo tal, al acusado. etc., - 
en cuanto a 10s actos que deberi desarrollar, tambikn lo es que no actin con el simple-- 
caricier de un representante de &e; su presencia en el procffo y los actos que en el mi- 
smo desarrolla obedecen, en todo, al principio de legalidad que gobierna al procexr pe- 
nal mexicano y a su &ter acusalorio en el que destacan, en forma principal, la acusa- 
ci6n, la defensa y la decisibn. 

El defensor, wmo ya lo hicimos notar, en un sentido amplio, wlabon wn 
la administraci6n de justicia; en un sentido estricto, sus actos no se wnstriaen 6nica- 
mente el consejo W w  o al simple aresoramiento del procesado, pues es clam, wmo- 
wn todo acierto sefiala Carlos Franco Sodi, que: "obra por cuenta propia y siempre en- 
interks de su defenso3(21). 
De tal manera que es un sujeto integrante de la relacion pro& que deduce rkrechos. 

No obstante lo hasla aqui expuesto. en la prictica, la actuacidn de 10s de- 
fensores (particulares y de oficio) es totalmente censurable: han desvirtuado su verda- 
den hmci6n. 

A nadie escapa que, 'el jununento" (poner 10s wnocimientos a1 se~cio--  
(19). Op. Cit, 111, Pag.9 
(20). Op. Cit, Phg. 189 
(2 1). Op. Cit, PAg.89. 
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de las causas justas) rendido al finallzar el examen profesional para ser-- 
aoreedor al titulo de abogado, fue amunbado w n  desprecio en el m& ignominioso e ini- 
narrable de 10s olvidos. 

Las exansiones economicas, so-pretext0 de d i v e ~ s  "requerimientos" pa- 
ra la buena marcha del caso, abundan considerablemente. El defenso se wnstituye e n -  
un verdadero perseguidor y localizador & quien esbi encargado de su caso; porque, wn  
gran indiferencia ha sido casi abandonado. Por ende. para cada nueva gestib o acto de- 
Defensa, habrh que poner en juego el impulso economico. 

Todo esto repercute en agravio y dehimento de indiciados, procesados, - 
acllsados, sentenciados y, tambibn, de familiares o amigos de estos, porque han confia- 
do en aquel que protest6 llevar a cabo 10s actos de defensa, w n  fidelidad, homadez y - 
diligencia. En la prdctica sucede todo lo wntrario, e&n sometidos a un viacrucis que- 
hanciscamente soportan (por no haber otro remedio), pues es muy dificil tener Oat+-- 
con un abogado wn  6 t h  profesional y firme sentido de responsabilidad. Naturalmente, 
existen, la dificultad estriba en saber donde esbin. 

TratAndose de cams notorios, por su gravedad o porque en ellos intervie- 
nen personajes eurabmicamente fuertes, surge la oportunidad para que 10s defensores- 
"famosos" f m r  la conslante amrici6n de sus nombres en la deina roia de 10s ~eri6di- 
dims) aclhei desracadamente a base de quiebros (nada grki&s), ;la manek de: ve- 
detes de chaquim, lentejuela, candileja y pasarela 

Es preciso h a w  wnstar que, no son hicamente los malos ministros, - 
magistrados, jueces, secretaries de Juzgado, actuaries, Agentes del Ministerio publiw, 
Policia, etc., quienes, dia a dia, con su ma1 proceder impiden la realizacibn de justicia, - 
sino tambien, 10s funcionarios que descarnada y brutalmente han hecho un mercado - 
nauseabundo de la justicia. 

Por ultimo, 10s defensores de oficio, desde siempre, han desvirtuado sus- 
atribuciones; son raros visitantes de duceles y juzgados y, en tales urndiciones, se han- 
wnvertido en singulares "huh", siempre y cuando el viaje les reporte ganancias, que, 
nalumlmente, van en detrimento de aquellos a quienes se& la jerga popular "no ies ha 
hecho justicia la revoluci6n". 

A pesar de que son pagados por el Erario Oficial, no e s l h  confonnes - 
w n  el sueldo y para realizar cualquier gestion, al igual que 10s defensores particulares,- 
s61o trabajan si existe el incentive economico. 

Asi wmo el fiscal representa el poder de accibn, el defensor ejerce en - 
Nombre del imputado el poder de defensa. 

De acuerdo con esta idea, Manzini destaca wn  enfasis que el Defensor- 
"no es patrocinador & la delincuencia", sino custodio del derecho y de la justicia en - 
cuanto estos valores puedan enwnharse lesionados o amenazados en cuanto a los he- 
chos y al derecho, pueda conhibuir a dirimir o disminuir la culpabilidad y eventual res- 
ponsabilidad del acusado. 

Guarneri, despuks de seilalar que el concept0 de Defense es correlative y 
dial&icamente integrado al de acusacion, dice que ambos instiMos interesan directa- 
mente y derivan del poder del Estado. Con respxto a1 Defensor, su naturaleza es "po- 
liedrica", ya que a veces se presenta como "representante", o m  wmo "asistente" y, fi- 
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nalmente, como "sustituto procesal". Analizando estos conceptos Guar- 
neri indica que, ante todo, el defensor penal aparece como un representante "obligatoria- 
mente dispuesto por la ley", destinado a tutelar tknicamente el inteds del acusado. (22) 

En las relaciones entre el imputado y su defensor, este tiene wn  respecto 
a aqud una doble autonomia: en las modalidades y tkcnicas de la defensa y en el ejer- 
cicio de los derechos de impugnacion. En tal sentido, los derechos y deberes del defen- 
sor, de ninguna manera pueden identificarse con los del imputado. 

Sobre el particular, dice Guameri: 
El Defensar noes un simple mandatario del acusado, sino que integra la- 

Mela del mismo desde el punto de vista tecniw, tanto en cuestibn de hecho como des- 
de el punto de vista juridiw, respecto del cual el Defensor es el Dominus Litis, por ser- 
el quien establece el sistema de defensa, quien promueve y tmta las excepciones proce- 
sales y quien presenta los medios de prueba Ademis, la defensa es autbnoma. porque- 
el defensor esta autorizado a desenvolverse libremente. 

En wnsecuencia, el defensor cumple papeles de represenkcion, asistencia 
y sustituci6n. De ahi, logicamente la conception del autor citado wmo "parte defensa7'- 
que se presenta como la titularidad de un conjunto de derechos procesales wntrarios a- 
la acusacibn en funcibn del wntradictorio legal. 

Para Leone, el defensor cumple una funcibn de asistencia y oha de repre- 
scntacibn, obedeciendo en ambos papeles a las exigencias t k ~ c a s  del promo. Pero si- 
se intenta elaborar w n  rigor conceptual la naturaleza juridica del defensor penal, s-5 - 
comprende que las diferentes notas o ideas pmpuestas no han hecho oha wsa que tocar 
410 un aspecto del problems, sin resolverlo en su integidad. Para lograrlo, es menester 
advertir que a medida que avanza el progreso tknico del p e s o  penal, cada vez se ha- 
cen mayores el papel y actividad del defensor y menor el rol del imputado(23). 

Dice Leone: 
Nos enwntramos asi ante un sujeto que actb, en presencia y en estrecha- 

unibn con la parte, en nombre propio y en inter& de ella; dando lugar a una actividad- 
que culmina con la actividad de la parte, wnstituyendo un momento indefectible de ella 
y puesto que esta posicion [...I no puede encuadrarse en ninguna de las categorias inves- 
tidas patndefi~r  la posicibn de un sujeto distinto de la parte, no hay otra solucibn que- 
la reconocer en el defensor uno de 10s sujetos en 10s cuales se articula la parte. 

Asi, badindose en las ideas sirnilarmente desarrolladas de Vargha(el de -  
fensor como un alter ego procesal del imputado), Storch(imputado y defensor constitu- 
yen una sola penonalidad de derecho p e s a l ) ,  De Marsiw (el defensor como wnsorte 
procesal de imputadoh. Mendrioli(dos actividades integradas reciprocamente). Leone-- 
wncluye pmponiendo wmo bica teoria analiticamente vslida de la realidad de la si- 
tuacibn pmesal considerada, la de "pane defendida". 

En la doctrina Argentina ha predominado la idea de asistencia y repre- 
sentacibn con respecto a la naturaleza juridica de figura del defensor. Asi, VCla Mari- 
wnde, quien destaca que en la actividad del defensor se a i m  la Mela del inter& parti- 
cular del imputado con el ejercicio de una funcion de inter& publiw. Tambien s e ~ l a -  
(22). Guameri, Op. Cit. 
(23). Leone, Op. Cit, T.1, Pag.574. 
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el autor de 10s Estudios ... el fundamental ingrediente tkniw de la larea- 
desempeaada y el hecho de que noes posible incorporar al proceso penal nociooes del- 
civil en cuanto al concept0 de representacion. ya que en el terreno tratado el defensor no 
se desempefia "en lugar" del imputado, sino a su lado. En este aspecto, Velez Maricon- 
de parece inclinarse hacia la admisi6n de una idea de "simultaneidad". Asi mismo, el ci- 
tado procesalista analiza la cuesti6n de la misi6n que le cabe al defensor, desiacando - 
que 6ste 6 1 0  puede ach~ar a favor del imputado, en una tarea deliberadamente "unilate- 
ral", wmo "guardador de 10s derechos e intereses" de su defendido. (24) 
Sobre esta mcteristica, Glosa Rubianes: 

El Defeosor ha de obrar, no imparcialmente, sino tendiendo a favorecer- 
al imputado, ya propugnando su inocencia, o al menos una responsabilidad mis atenu- 
ada. Su actividad parcial siempre debe ser presidida o impulsada para lograr el mayor - 
beneficio posible al procesado, ya que ha sido puesto en el proceso para defender 10s -  
intereses del imputado. Tanto es asi que hasta la ley penal lo sanciona cuando pejudica 
deliberadamente la causa que le estuviere confiada. (25). 

Rubianes wnsidera que el defensor es un auxiliar de la justicia que3'com- 
plemente al imputado ". Para tal wmplementacibn, es indispensable el requisite de id+ 
neidad tecnica, es decir, que debe traiarse de un sbogado, de un letrado que coloca sus- 

wnocimientos al s e ~ c i o  de 10s objetivos dc la defensa. De este modo, - 
el defensor integra la personalidad de parte del imputado en relacibn, wmo lo indica- 
V61a Mariwnde, a la actividad defensiva Por eso, ambas penonas m n o c e n  una - 
compenetracibn reciproca, wnformando la denominada "parte defensiva". Esto, si bien 
subraya 16 particularidad espxifica -sin equivalentes en el proceso civil- del defensor- 
penal, no puede wnducir a una total identificacibn, ya que es obvio que mientras el im- 
putado esta sujeto a la relaci6n procesal y a la decisibn jurisdictional, el defensor a m -  
un derccho en relacibn a hechos que le son materialmente exhailos. 

ClariA Olmedo distingue en torno al wncepto del Defensor un sentido- 
amplio y otro restringido. El primero, hace referencia a "todo profesional del derecho- 
que pone al &cio de quienes tienen intereses wmprometidos en un proceso, su acti- 
vidad profesional y sus conocimientos juridiMs". Bbicamente, esta signification des- 
taca la necesidad de contar con un asesoramiento letrado, indispensable para una actua- 
cibn id6nea dentro del medio tknico que es el proceso. Desde un punto de vista estric- 
to, Claris Olmedo considera que dentro de nuestra tradicibn forense el defensor &lo 6 
concibe en relacibn al juicio penal, en el que su intewencibn resulta imprescindible pa- 
ra tutelar 10s intereses y derechos del imputado. 

Luego de reseiiar la evolucibn histbrica del institute, el autor aludido a- 
naliza las "notas diferenciales" de este personaje de singulares camcteristicas cuya acti- 
vidad "significa una trascendental contribucibn para el correcto desenvolvimiento del- 
proceso en su tendencia hacia la verdad y justicia". (26). 

"ABOGADO 
Rafael de Pina Vara aduce que por Defensor debe entendem "la persona 

(24). Vkla Mariconde, Op. Cit. T. 11. Pig. 179. 
(25). Rubiaoes, Op Cit. 11. Pag.107 
(26). Clarih Olmedo, Op. Cit. T.111. Pag. 127. 
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que toma a su cargo en un juicio de otra u o m .  Cuando esta defensa- 
wnstituye una actividad profesional, el defensor se denomina Abogado". (27). 

"Abogado. Profesional del derecho que ejerce la abogacia." 
Para obtener el adecuado concepto de Abogado, examinaremos: la etimo- 

logia de la palabra, su significacibn doctrinal. 10s conceptos que ha apoltado la doctrim 
y puntualizaremos su significado mediante el ad i s i s  comparative de expresiones afines 
que se refieren a diversas c l am  de abogados. 

Su Etimologia- El termino "Abogado" procede de la expresion IaIina- 
Advocahrs que significa "llamado junto a". En efecto, el abogado es llamado junto al li- 
tigante, a1 pleiteante para patrocinarlo. (28) 

Sobre el significado etimologiw nos dice el ilustre p r o d i s t a  mexica- 
no Eduardo Pallares: "La palabra abogado deriva del latin ad-vocatus, avocare, que sig- 
Nfica llamado, porque 10s romanos (dice la Enciclopedia Espasa) amstumbraban llamar 
enlos asuntos dificiles para que les awdliasen a las personas que tenian un wnocimiento 
profundo del derecho7'(29) 

En un anelisis gramatical, Eduardo Pallares, expresa que la palabra a b  
pado es el oarticioio msado del verbo aboear aue simifica defender de dabra o oor- 
&xito an& 10s GbGales, o interceder o Gbbla; a &or de otro. Por tan6 en su seitido- 
m b  amplio, abogado es la persona que defiende a oba o intercede por ella. En sentido- 
propio y restringido, menciona a quien, wn  titulo oficial, defiende 10s intereses de okra- 
mna ante las autoridades."(30). 

Los procesalistas mexicanos Josi Castillo LarraiIaga y Rafael de Pina- 
Proponen un wncepto doctrinal breve pro ,  de gran alcance por lo generim de sus ex 
presiones: "El Abogado es, pues, la p e ~ n a  queen posesion del titulo de Licenciado en 
Derecho y cumplidos 10s requisitos legales correspondientes, presta sus servicios tkN- 
cos, en 10s organos judicial y emjudicial, con carilcter profesional." Serla totalmente- 
aceptable el concept0 propuesto si no fuera prque puede darse el caso del abogado, que 
r e h e  10s requisitos pero que se dedica a una actividad diferente de la profesional. Es a- 
bogado, pero no esth en ejercicio. (3 I). 

Con fundamento en el d i s i s  que precede, nos permitimos exponer el- 
siguiente concepto de Abogado: Es la persona tisica, profesional del Derecho, con titulo 
ac&miw, demostrativo de wnocimientos juridicos y con 10s demb requisitos que e- 
xijan las dispsiciones normativas vigentes, capacitado para ejercer publicamente el pa- 
trocinio de intereses ajenos, dentro y fuera de juicio. (32) 

En otros paises, el ejercicio profesional se suele diferenciar en dos verti- 
entes: 
a)Procuradores, lawyen(Estad0s UNdos), barrister(1nglatema). avoues(Francia, y- 
b)Abogados, litagant(Estados Unidos), sollicitor(Inglatena), avocats(Francia). 
(27). Rafael de Pina Vam, Diccionario en Derecho. Pbg. 17 
(28). Diccionario Laurousse, Pm's, 1940. 
(29). Diccionario de Procesal Civil, Op. Cit, Pkg.4 
(30). Op. Cit. Pag.4 
(3 I). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Mexico. 1950, Pag.2 1 
(32). Arellano Garcia Carlos, Manual del Abogado, PA@. 96 y 97. 
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El Procurador o postulante es el que sea persona ante las autoridades en 
nombre de su representado realizando 10s actos procedimentales necesarios. Sin que 61- 
interesado intervenga directamente, el Procurador es el que firma las promociones, ale- 
ga Y escucha. 

En camhio, el Abogado (advocatus, ad cerca de y vocatus) no interviene 
en la actividad procesal de manera directa. El Abosdo es el wnocedor y especialista - 
en el derecho o una de sus m a s ,  que d o  asesora a 10s legos; es el que da 10s wnsejos 
de lo que deben hacer oms. Garcia Ramirez afirma que es el que dirige la actividad - 
procesal de la parte. es decir, el wnductor o manejador legal. (33). 

En tiempos remotos habia personas que escrihian 10s discursos que &- 
habian de pronunciar ante 10s jueces, y otros que 10s recitaban. Los primeros e m  10s- 
Abogados y 10s segundos -10s oradores- los procwadores. La historia recuerda 10s caws 
de logbgrafos wmo Antifon, Iseo, Llicias, Os6crates. demostenes, etc., como prepara- 
dores de defensa que otros leian. 

Aunque en Mexico esta diferenciaoi6n en el ejercicio profesional se ha 
perdido, pues es sabido que el defensor, ademh de dirigir al imputado, generalmente- 
i n t e ~ e n e  en el p r m  a travb de promociones y alegatos. Tal vez product0 de esta- 
fusion de actividades es que muchos se anuncien diciendo que son Abogados y Posh- 
lantes. 

No obstante, la regulacibn de nuestra ley procesal se refiere mis al- 
procurador que al abogado. Respecto a este ultimo, su actividad la veremos al plantear- 
la del director de la defensa, que en ocasiones wincide w n  el representante w m h  de- 
10s defensores. 

Alsina, citando a Garsonnet, nos expresa: "Llbese Abogado, al que- 
despub de haber obtenido el grado de Licenciado en Derecho, prestado el juramento y- 
justificadas las demh mndiciones prescritas por la ley y 10s reglamentos, se encarga de- 
defender ante 10s trihunales el honor, la vida, la libeftad y la fortuna de 10s ciudadanos.- 
Su mision consiste en patrocinara 10s litigantes en el juicio o acotlsejarlos sobre 10s pu- 
ntos de derecho que le someten. Su utilidad es cada vez m h  necesaria para la wmple- 
jidad siempre creciente de 10s problemas juridiws y la versaci6n especial que su resolu- 
ci6n requiem. (34). 

Por su pane, Carneluttl nos dlshngue en la abogacia, al defensor COIF 

sultor(abomdo oatronoklel defensor act~vdnrocurador~." Aunaue el ~ntcrCs en 1111s haea - 
a la pane en sentido material generalmenteyd6nea pa& actuar kn el proceso, sin embar- 
go, esa idoneidad puede quedar menoscabada, por una parte, por la pasion, y por otra, - 
por la ioexperiencia del derecho. Un remedio a este peligro se encuentra poniendo en lu- 
gar o aal lado de la parte a o h  persona, que se llama defensor y tiem el cometido, por un 
lado, (de) atempenu el impulso del inteds en litis, y por otro el de suministrar a la tutela 
de pericia necesaria. Para el segundo de dichos wmetidos es suficiente que el defensor- 
asista a la pane a manera de consultor, cuyo dictamen ella hace oir en el oficio judicial; 
kste es, por tanto, el defensor consultor ... para el primer wmetido es necesario, en cam- 
bio, que el defensor se substituya a la pane en el contact0 w n  el oficio judicial, es decir, 
(33). Garcia Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, Pag.228. 
(34). Alsina Hugo, Op. Cit, T.11 Pbgs.393 y 394. 
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que wmparezca en lugar de la parte; a esta hip6tesis corresponde CI- 
defensor activo, el cual... por lo comun se llama procurador. (35). 

la intewencik del abogado en 10s asuntos judiciales y en 10s diver- 
sos procesos, presenta diferentes grados de intensidad. "...El abogado viene a figurarw 
mo auxiliar, patrono, amor, consultor y en muchos casos como verdadero accionan1e.- 
auxiliar a la parte, per0 wnsiderando que en el proceso penal, por ejemplo. se prevk al- 
Defensor de oficio, quien estA organizado a la manera del Ministerio Publiw, se puedb 
hablar de un auxiliar procesal &I juzgador. Otras veces no pasa de patrocinar a 10s liti- 
gantes, o bien re limita a asesorarlos, y todavia cabe que se r e d m  a dictaminar sobre- 
wnsultas que se le hacen. Pem su intervencion puede ser de tal entidad, que si wnvier- 
ta en un procurador judicial, que tome por su cuenta el  asunto ..." (36). 

Lo cierto es que independientemente de la existencia de esos diversos 
grados de intensidad de la intervencion del abogado en el proceso, pueden firmemente- 
delinearse dos t i p s  de actividades, por un lado, el patrocinio y por otro, la procuration. 
En el patrocinio, cuyos antecedentes se encuentran en Roma, en donde el Pater Familias 
para representarlos, awmpar?abs a 10s tribunales a todos lo que estaban sujetos a su p- 
testad, inclusive no familiares, o sea, a 10s clientes que se habian acercado a buscar s+ 
protecci6n; en el patrocinio, decimos, encontnunos que el abogado se limita a asesorar, 
aconsejar, orientar, guiar a su cliente y, adem&, a acompailarlo a las diligencias o actos 
proccsales, y hablar por el. En las actas judiciales se acostumbra usar la expresion de- 
que la parte equis, o la pute zeta, por voz de su patrono, expresa esto o lo otro. El abo- 
gado patrono nunca puede actuar solo, siempre lo hati ante la presencia de la parte en- 
el sentido material, acornpailindola, asesorindola, etc. Por el wntratio, la procuracibn, - 
wmo una intewencibn de mayor intensidad y grado, implica que el abogado no solo-- 
asesore, wnseje  o acompaile a la park, sino que a c t k  por ella, es decir, funja wmo- 
parte formal, decir, en rigor, representa a la parte y actiu por ella. 

En Europa, las dos ramas de actividad, es decir, el patrocinio y la prc- 
curaci6n. crean en realidad profesionistas y especialistas diversos. En nuestro sistema- 
el abogado puede en ocasiones actuar wmo procurador, y en o m ,  actuar wmo patrono 
es decir, no se distinguen, wmo especialidades profesionales, 10s procuradores de los- 
patronos y pensamos, w n  BrisePio Sierra que," ... No hay una d n  suficiente para crear 
una profesion que b w  clientes y otra que realiza el trabajo juridiw". (37). 

En las divemu ramas del enjuiciamiento, en Mexico, 10s grados de- 
intewencion del abogado, ya sea wmo patrono o ya sea como procurador presentan las- 
caractensticas a que enseguida nos referimos. 

En el juicio de Amparo en el Art.27 de la Ley de Arnparo las partes,- 
es decir, "61 agraviado y el tercem pe judicado podrin autorizar para oir notificaciones- 
en su nombre, a cualquier persona w n  capacidad legal. La facultad de recibir notifica- 
ciones autnriza a la persona designada para promover o interponer 10s recursos que pro- 
cedan ofrecer y rendir las pruebas y alegar en las audiencias". (38). 
(35). Camelutti F r a n w ,  Lnstituciones del proceso Civil, T.I. PAgs.186 y 187. 
(36). Briseiio Sierra Humberto, Op. Cit. T.U. PBg.444. 
(37). Ibidem, Pk.447. 
(38). T ~ e b a  Urbina Alberto y Trueba B. J. Nueva Legislacion de Amparo, Mex.1988. 
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Esta institucion establece una verdadera procuracion mediante la sa- 
la autorizaci6n para recibir u oir notificaciones. Es muy util figura que nos ocupa, por- 
que la procuracibn se logra con una simple y sencilla autorizaci6n. por ejemplo, en el-- 
articulo 72 de 10s C % i p  de Procedimienros Civiles de Sonora, Morelos y Zacatecas, y 
a1 comentar este idtimo, hemos ya tenido opomnidad de afirmar lo siguiente: "Una dis- 
posici6n que nos ha llamado poderosamente la atencibn, es la contenida en el art.72, en 
la que creemos ver, cierta influencia de lo dispuesto por el art.27 de la Ley de Amparo ... 
lo cierto es que el art.72 del CMigo zacatecano, est6 ya configurando un genuino y ver- 
dadero abogado procurador. 10s abogados e d  ya sintiendo 10s beneficios de tal dis- 
posicion, por la cual bats la daignacibn que la parte haga de ellos, para que puedan ac- 
mar directamente en todos aquellos actos prowsales que no impliquen una disposicibn- 
de 10s derechos litigiosos; esdecir, el abo&do, merced a este ak.72, ya no ten& n e w  
sidad de andar buscando a1 cliente, para que le firme las promociones de mem W t e ,  - 
pues una vez autorizaQ puede realizar todos 10s actos de impulso pmcsal, ofreoer pru- 
eba, impugnar resolucibn, solicitar documentos, etcetera. (39). 

En el Derecho Merconril, En el Art.35 Ley de Titulos y apemciones- 
de Cddito en su aspect0 mbiar io  o de titulos de cridito, ex& la institkion muy inte- 
resante del llamado endoso en procuracibn. El endosatario en pmwaci6n es tambikn un 
verdadero procurador que actiel en representacibn de la m e  sustancial. (40). 

En el Derecho Civil, En 10s Arts 2585 a 2594 del CMigo Civil la - 
procuracibn estaria establecida mediante un contrato de mandato en el cual si encomen- 
darfa a1 mandawio o procurador la realizacibn de 10s actos de defensa de la parte en el- 
pmceso (41). 

La procuracibn en Materia Laboral En 10s Arts. 685 y 691 de la Ley 
Federal del Tmbajo tambikn presenta ciertos msgos de facilidad en cuanto a la forma de 
wnstituirse, y ello obedece a la naturalem social de este tipo de pmceso, de defensa de- 
10s intereses de 10s trabajadom. (42). 

En Marerio P e ~ l  nuestro sistema wnstitucional En su Art. 20, Frac- 
ci6n IX de la Constituci6n Federal, establece como garantia del acusado lade que: "Se- 
le oirh en Defensa por si o por Persona de su Confianza, o por ambos segim su voluntad 
en caso de no tener quien lo defienda, se le present& lista de Defensores de Ofrcio para 
que elija el que o lodque le wnvengan. Si ei acusado no quiere nombrar defensores,-de- 
spues de serrequeridopara hacerlo, a1 rendir su declmi6n preparatoria, el juez le n o -  
mbrara uno de oficio. El acusado d nombmr Defensor desde el momento en aue sea . ~ ~~ ~ 

aprehendido, y t e n d  derecho a que este se halle presente en todos 10s actos del j;icio; - 
per0 ten& obligation de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite ..."( 43). 

Como puede vene, la asistencia y representacibn del acusado en ma- 
teria Penal, no queda librada a su voluntad, sino que le impone, aim w n m  ella, wmo- 
(39). G6mez Lara Cipriano, 'El nuevo CMigo de Procedimientos Civiles ZacatecanosW- 
revista de la facultad de Derecho de MCxico, enera- m m ,  1967. PAgs.69 y 70. 
(40). C6digo de Comercio y Leyes Complemenwias, Edit P o d .  Mexico. 1999. 
(41). Codigo Civil, Edit. Pac, S.A. Mkxico. 1999. 
(42). Trueba Urbina Alberto y Tmeba B.J. Ley Federal Del Trabajo.Mexico.l999. 
(43). Constitucibn Politica de 10s Estados Mexicanos, Edit. PorriLa.MCxiw.1999. 
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una garantia o proteccibn que la Constitucion le brinda. Para wm- 
prender mejor el espiritu de la profesion de abogado, hay que recordar que ella se ejerce 
en el inter& superior del derecho y de la Justicia. 

Funcibn proceLl comprende en tkrminos genedes, el ptrocinio. El 
C6digo le ha conferido numerosas abibuciones que importan jmuquizar la profesion en 
cuanto imolican hacer fe en sus manifestaciones w r  el solo hecho de formularlas o au- 
torizar que la sctuacidn extrajudicial prod- eimtos equivalentes a la que, de otro mo- 
do, deberia devlrrollsrse ante el juez 

La abogacia no es una funci6n pirblica sino una actividad privada, & 
ahi que el abogado tenga la libertad de aceptar los procesos que le parezcan m h  conve- 
nientes. Pero uta seleccibn debe realizarse teniendo en cuenta ciertas wnsideraciones, - 
puesto que &lo tiene obligaci6n de prestar sus scrvicios pmfesionales, cuando se hate- 
de la Defensa del pobre donde no haya Defensor oficial, o cuando se bate de causas cri- 
minales. 

El Abogado tiene la obligacibn de guardar el secret0 profesional. Al 
respecto, la doctrina ha discutido c d  es la relacion juridica que se establece enlre el- 
Abogado y el cliente. Se ha dicho que es un mandato, una locaci6n de servicios, o de * 
bra o un contrato innominado. La Jurisprudencia es mmbien vacilante en la materia pe- 
m excluye la teoria del wntrato innominado puesto que en nuestro dgimen legal sd ha- 
ta de u i  profaion habitual que & derecho a remun&l6n 

Para el Profaor de la facultad de Derecho de BeImo .  Areentina - ~ ~~-~ ~ ~~~ . - 
Jorge Reinaldo Vanossi, el Abogado que, como hombre, lucha por la'iibertad y por la li- 
be~acibn requiem aptitud, vocacibn y dedicacibn. (44). 

Con el recorrido que antecede y que se practicb en la bibliografia - 
que se localin5 sobre las cualidades del abogado, estamos en wndiciones de puntualizar 
las que juzgamos wmo cualidades mAs sobresalientes en el Abogado: 
A). El Abogado debe ser un hombre poseedor de wnocimientos tebricos en el Derecho.- 
Sus estudios constantes y jamh intemunpidos lo dotadn de la aplitud que requiere pam 
eufkntar el plem entendimiento del problem que se somete a su wnsideracion por - 
quien solicita sus sewicios. Su capacitacibn reiterada no &be ser motivo de abandon* 
ni total ni parcial pus, siempre debe estar consciente de que frente a sus puntos de vista 
se enfrentarb probablemente 10s de una wntraria, 10s de un juez o una autoridad- 
y, a veees, tend& que vencer la pmpia oposicibn del sujeto al que ha & prestarle s u s  
s e ~ c i o s  tknicos. 
8). El Abogado debe ser una persona d i m  en el manejo de la logica para vencer y co- 
nvencer. El ad is i s  de la realidad planteada por quien ha menester & sus s e ~ c i o s  y el- 
encuenao de las normas juridicas aplicables para de alli I lem a a wnclusi611, repre- 
sentan una t[pica tarea silogistica. Si realiza una falsa obtencionde premisas, suconclu- 
si6n serh equivocada y el resultado conaario no se b a d  esperar. El estudio habitual l e -  
mantendni enkenado en el manejo de la 16gica. 
C). El Abogado debe fo jarse una experiencia valiosa, producto de un opommo contact0 
con la realidad, mediante la realilacibn de una pr6ctica juridica, a efecto de wnocer mu- 
chos de sus multiples recovecos. 
(44). La Mision Constitutional del Abogado en la Sociedad Contempodnea.Pag.657. 
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I)). El Abogado debe actuar de buew fey debe creer en la buena fe de 10s demh, sin- 
llegar al extremo de pecar de una wnfianza excesiva, por lo que en sus acluaciones y- 
no obstante que piense en la buena fe de 10s demh, siempre debe ser un individuo e* 
estado dc alerta para descubrir cualquier asomo de mala fe en la actuacibn bumana que- 
gira alrededor de 10s casos. Ha de estar prevenido porque con frecuencia queda inmerso 
denuo de una lucha de pasiones humanas. 
k.1. El Aboeado dcbe ser un hombre honrado. Su ~ rob~dad  &be estar fuera dc cualuuier- ~~ - ~~ ~ 

duda. En ocasiones su profesibn lo llevarb a manejar cuantiosos intereses ajenos. Es re- 
comendable que extienda recibos de documentos y de dinero para que nunm se ponga- 
en tela de juicio su conducta rectilinea Al Abogado no le basta con ser honrado, d e b  
parecerlo. 
F). El Abogado &be ser poseedor de un buen criterio de equidad. Su pericia no debex% 
ser puesia jam& al s e ~ c i o  de las c a w  injustas. 
G). El Abogado debe ser una pemna enkrgica para insistir en sus reclamaciones wn  fi- 
mesa de &ter, sin llegar a violentar su lenguaje hablado o escrito. La fuerza de 10s- 
argumentos apoyari su energia Su insistencia sent su mejor aliado para fundar sus pre- 
tensiones justas. La energia que se despliegue nunca debed llegar basta el obcemnien- 
to pues, el Abogddo &be estar siempre abierto para examinar las posibilidades de la tra- 
nsaccibn que cierra las grietas de las bondas diferencias. 
H). El Abogado debe ser una persona discreta. Los secretos que Ueguen a su conocimi- 
ento en el ejercicio de la pmfesibn wnstituyen el secreto profesional. No debe olvidar- 
que no puede exigir a alguien que guarde un secreto que el ha contiado, si el mismo no- 
ha sido c a w  de guardar ese secreto. 
I). El Abogado debe ser una persona veraz. La veracidad es una viltud personal de gran- 
valfa pero, en el profesional del Derecho, debe wnstituir una norma de conducia wti- 
diana. Su actuation est& exhibida en el escaparate de su actuaci6n ante autoridades y su 
elevada dignidad profesional le exige defender 10s intereses bajo su patrocinio, sin la- 
m b  minima alteracibn de 10s hechos. Una defensa de intereses basada en la falsedad, en 
el supuesto de que la alteraci6n de 10s bechos no constituyera un delito propio o de sus- 
patrocinados, caeria cuando aparaiese la deslumbrante luz de la verdad 
J). El Abogado ha de estar adomado con la cualidad de la ecuanimidad. Su serenidad- 
debe fonalecerse para estar en aptitud de pasar por d m  p~ebas .  Habh ocasibn en que 
se le notifique un fallo adverso, o en el que conozca de alguna conducta indebida en - 
contra de el o de su patrocinado. Su entereza de espiritu, deberi darle la calma n e d a  
para reflexionar y hacer prevalecer el Derecho y la Justicia, en oportunidad posterior y- 
por 10s cauces debidos. 
K). El Abogado debe ser un individuo respetuoso de la investidura de toda autoridad re- 
presentada en un momento dado por cualquier funcionario. Su lenguaje escrito y habla- 
do deberi ser wmedido y mda una de sus expresiones deberi ser suficientemente medi- 
da para no hacerse acreedor a wrrecciones disciplinarias, N a desprecio a una posible- 
actitud negativamente irrespetuosa Lo anterior, d e  ninguna man& musa dedoro en la 
procedencia de sus demhos que deberi hacerlos valer pero, siempre con observancia de 
la correccibn en las fonnas. 
L). El Abogado debe desarrollar su sentido prictico. Ha de aquilatar las ventajas y l o s -  
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inconvenientes del procedimiento que ha de seguir y no habri de penetrar en zonas pan- 
tanosas de dificultades sin limites cuando pueda eviiarlo. En lo juridico la mayor pane- 
de las veces existen en tomo a una meta, divenos caminos, debed seyir  el mas idoneo 
en seguimiento a ese sentido practico que ha de fomentar. No ha de olvidar que s6 pue- 
de ganar perdiendo mbs de ldque apaintemente se gana. Tambien ha de recordar que- 
vale mbs una cantidad ahora que una cantidad mayor varios aiios despues. Debe tener- 
presente que, a veces una sentencia favorable no es mbs que un pedazo de papel. 
M). Al lado del sentido pdctico, se desenvuelve el sentido de la negociacion. La pane- 
contraria no debe considerarse fotzosamente como enemiga irreconciliable. El estar en- 
posiciones antagonicas no significa necesariamente que se ignoren 10s puntos en 10s que 
puede obtenerse el acuerdo que elimine encuentros innecesarios. Toda transacci6n im- 
plica una concesibn reciproca de respectivas prerrogativas. Por tanto, no debed pecar de 
intransigencia. 
N). El Abogado debe rendir pleitesia a su propia dignidad. Para poder exigir el respeto a 
10s demhs, el Abogado debe empezar por respetarse a si mismo, y esto lo lograd si esta- 
blece como norma de su vida el principio de no dailar jam& al projimo, el alter non lae- 
dere romano seri b~jjula en su vida profesional. En ocasiones, el uso de la espada de la 
justicia, que es tipica coactividad de lo juridico, aparetdemente p a r a  que viola este- 
principio pero, no es asi pues, previamente, la balatwa de la pmpia estatua de la justicia- 
habd determido de quk lado esth la justicia. Las normas juridicas se forjaron para ser- 
acatadas, sobre todo cuando estan debidamente impregnadas por 10s valores juridicas. 
fi. El Abogado debe cultivar su vocacibn por la ciencia del Derecho y por el ejercicio- 
de la profesion que ejerce. La vocacion es una inclination intuitiva, animica, que le ha- 
ce palpar la bondad de su decision de haber elegido para desenvolverse en la vida su a- 
postolado juridico. Si estima que su vocacion es juridica pero no litigiosa, aformnada-- 
mente, como lo constataremos al examinar las actividades del Abogado, dentro de la a- 
bogacia existe variada g a r ~  de renglones en 10s que se puede incidir. Una persona no- 
debe permanmr un minuto en una labor que le desagrade, o para la que sienta que no- 
tiene la debida aptitud. 
0). El Abogado debe ser hombre culto. Su a f h  de saber no ha de abandonarlo. El fin de 
sus estudios oficiales para la obtencion del gad0 y el fin de sus estudios de post-grado- 
en caso de que 10s haya habido, no le limitan su posibilidad de aprendizaje cotidiano a- 
traves de 10s libros y a mv&s de la obtencion de la adecuada information de todos lo+ 
acontecimientos wscendentes de su tiempo. 
P). El Abogado como hombre se debe a la obligacion de lealtad. En 61 las exigencias de 
lealtad son mayores pues, es depositario de la confianza de quien le ha encargado la de- 
fensa de sus intereses. 
Q). Si bien su sencillez o su personal manera de ser no le inclinan por el apego a las re- 
glas de la moda, si, en cambio, su investidura de profesional del Derecho, le exigen una 
correcta presentation en su actuation oficial. Sabedores somos de que es mhs valioso el 
fondo aue la forma nem la sociedad tambien hace sus reclamos v Cte es uno de ellns. 
R )  El Abomdo ha tie se; un hombre d~dmlco  La marcha de la'fustlcla es lenta m r  na- - 
turaleza propia. Que su desgano no fomente esa lentitud y, mucho menos, que no vaya a 
poner en peligro la subsistencia de algin derecho de 10s que representa. Nunca s6 lo per- 
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donaria a el mismo, independientemente de la responsabilidad que pudiera conlaer. 
S). El Abogado debe ser un hombre ordenado. La falta de metMica armonia en el mane- 
J O  de varios asuntos de 10s que simultaneamente se ocupa, pone en peligro su huena ac- 
tuacion y de nada servirian sus grandes conocimientos ni sus magnificas intenciones. 

En el enunciado de las cualidades que anteceden, hemos utilizado el ne- 
xo "deber ser", porque estimamos que el Abogado debe propender a esas cualidades y- 
no esperar que le lleguen esponhearnente. Lo verdaderameote valioso en la vida es I* 
que se obtiene a traves del esfuem, de la education de la voluntad que es la llave q u e  
abre las puertas de 10s anhelos que a veces parecen tan lejanos. (45). 

Licenciado en Derecbo. Licenciado, participio pasivo de licenciar, del- 
Latin licentare: dar permiso o autorizacibn; conferir el grado de Licenciado; dicese qui- 
en ha hecho 10s estudios de una profesion y recibido el titulo correspondiente. Dicho ti- 
tulo aca&miw w n  el cual se obtiene la patente o licencia oficial para ejercer la prof+ 
sion respectiva 

Licenciatura, del latin licenciatum, supino de licentiare; grado de lice* 
ciado, asi como 10s estudios, tesis y examen para conseguirlo. 

Cipriano Gbmez Lara: "En nuestro medio es necesario distinguir la figu- 
ra del Licenciado en Derecho, de la figura del Abogado, propiamente dicho. La Licen- 
ciahua en Derecho, no es sino un grado universitario que permite, posteriormente, una- 
autorizacibn gubernamental para ejercer alguna de las diversas ramas de la actindad ju- 
ridica. Pero el abogado es, en nuestro sistema, desde luego un Licenciado en Derecho, - 
que se dedica a asesorar, a pakocinar y a representar, ante 10s mbunales, a sus clientes.- 
Es decir, en rigor no todo Licemiado en Derecho Gene a ser un Abogado, aunque todc- 
Abogado, en nuestro sistema, debe ser Licenciado en Derecho, es decir, debe poseer el- 
titulo respective. El Licenciado en Derecho time muchos camps de accion y uno de e- 
Ilos, es el de la Abogacia, este sector de la profesion juridica que wnsiste en el asesora- 
miento o representacibn, s e w  ya hemos dicho, de 10s clientes ante 10s hibunales. En la 
mayoria de 10s paises del mundo, 10s estudios universitarios de derecho, no dan a quien- 
10s ha concluido, la legitimacibn para ejercer la profesibn de la abogacia. Existen diver- 
sos sistemas para que quien ha recibido ya el grado universitario pueda ser admitido por 
10s colegios de profesionistas y por 10s tribunales para desemperlar las tareas propias de- 
esta profesibn. Entre nosotros basta la carrem universitaria y un mero trimite adminis- 
trativo ante una dependencia oficial, para estar autorizado al ejercicio de la A b  
gacia" (46) 

En lo esencial estamos de acuerdo con 10s anteriores conceptos hanscri- 
(45). Arellano Garcia Carlos, Manual del Abogado, Edit.Pomia, Mkxicano. 1997, Pigs- 
107,108,109 y 110. 
(46). Gomez Lam Cipriano, Teoria General Del Proceso, Edit, Harla, Mexiw. l990.PAgs 
191 y 192. 
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tos pero, hay algunos puntos de discrepancia que salhmh a la vista por si 
solos, de lo que enseyida asentaremos: 

El Licenciado en Derecho, el Doctor en Derecho y aim el Abogado, cu- 
ando el titulo que se otorga es el de Abogado, son grados acadhicos que se otorgan al- 
in te rn  todos 10s requisitos escolares y acadbmicos necesarios p obtener el d o .  A- 
todos ellos puede designheles "Abogado" mmo una expresion que se halla en situaci- 
ci6n de sinonimia. Asi ocusre en nuestro mundo actual de las diversas profesiones. Debe 
tomam nota que, quien d l o  tiene el titulo acadimico y no ha llenado los requisitos le- 
gales y reglamentarios panr ejercer la profesibn en una entidad federativa determinada o 
en la Federaci6n. no wdrh incidir en el eiercicio profesional. ES decir, la limitation no- . . 
es d o  para wmparecer ante los tribunales, sin0 que es p el ejercicio profesional. Pa- 
ra wmprobar este aserto. nos remitimos a la Ley ~e~l&entar i s  de 10s articulos 410 y 5- 
to Constitucionales. para el Distrito Federal y aplicable en toda la Repliblica en materia- 
Federal. 

Articulo 5". Constitucional. A Nnguna persona podd impedirse que se- 
dedique a la pmfesion, industria, wmercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El- 
ejercicio & esta libertad s61o podr6 vedarse por determinacibnjudicial. cuando se a&- 
quen 10s derechos de tercero, o por resolucibn ybernativa, dictada en 10s tkrminos que- 
marque la ley, cuando se ofendan 10s derechos de la sociedad. Nadie puede x r  privado- 
del product0 de su trabajo, sino por resolucibn judicial. La ley determi& en cada Es- 
tado, cusles son las profesiones que necesitan tihllo para su ejercicio, las wndiciones-- 
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

Tanto en 10s departamentos de profesiones de cada Estado, asi c m o  en 
las barras, wlegios o ssociaciones de abogados, profesionistas, etc., pueden obtenerse la 
correspondiente Ley de Profesiones y asi pdrA el abogado enterarse de sus derechos, - 
deberes y obligaciones. (47). 

"PERSONA DE CONFIANZA" 

Carnelulli destaca el fundamental aspect0 de Confinza. que motiva y- 
trae aparejada la decision de designar a un determinado profesional panr que asuma la - 
delicada tarea de la defensa penal; de ahi la justicia y conve~encia de esta posibilidad- 
de eleccibn, ya que, wmo dice el maestro italiano, "lo que la ley prefiere es que esta de- 
fens  sea ejercida por quien goce de la Contiam del imputado (48). 

Nuestra ley, comenzando por la Constituci6r1, no exige titulo de licen- 
ciado en derecho para ejercer la defensa penal. No obstante, pua el caso de que un im- 
putado designe wmo defensor a un lego, el tribunal lo "invitad p que designe, a d e  
mhs un defensor con titulo. En caso de que no hiciere uso de esh derecho, se le nombra- 
r6 el Defensor de oficio"(art.28 Ley Reglamentaria del art. 5 O .  Constitucional.) 

El Defensor seri la "~ersooa dc la Confianza.' del imputado(an.20 - 
(47) De la cnu AgOero Leopoldo Proced~mlento Penal Mex~cano, L i l t .  Pomia Mexl- 
w .  1998. PAg.74. 
(48). Cameluui, Op. Cit, Pig.240. 
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Constitucional), requisito que en alguna epoca se establecio dada la au- 
sencia en todo el pais de licenciados en derecho. Hoy en dia convendria su modificaci- 
on. para exigir que todo defensor sea titulado. La pl-actica ha revelado que 10s defensc- 
res carentes de titulo comprometen la seguridad del enjuiciado, ademis de que en el fo- 
ndo no son verdaderas "Personas de su Confianza", s im negociantes. (49). 

En similar forma, este elemento es destacado por Claria Olmedo, quien 
considera que esa Confianza es un contenido de vinculacion personal entre defensor e - 
imputado. Despuds de analizar la peculiaridad de esta relaci611, concluye afirmando que- 
lo que debe dejarse bien sentado "es la funcion de garantia judicial que cumple la desig- 
nation del defensor, como consecuencia de la previa eleccibn del imputadoo0. 

En consecuencia, puede sentame coma regla la facultad de designar - 
Defensor de Confianza desde el momento inicial del procedimiento; esta facultad impli- 
ca tambih lade cambiar & defensor en cualquier estado del proceso, hasta su finaliza- 
cion. El defensor puede tambi6n ser separado (art. 88 C.P.P.S.F.) por el juez en el caso- 
de "notorias omisiones o negligencias". Por ultimo, puede renunciar a su cargo, aunque- 
estii obligado a "continuar en su desempeiio hasta que el imputado proponga otro o le- 
haya sido designado de oficio"(art.89 C.P.P.S.F.). 

"FORMULARIO". 

"Escrito en el que el procesado nombra Defensor a una Persona de su Confianza" 
Juzgado Penal 
Proceso No. 
Secretaria: 
lnculpado: 
Delito: 

Asunto: Se solicita se tenga por designado defensor. 

Ciudadano juez 
P r e s e n t e  

Penal del Distrito Federal 

en mi calidad de imputado, en el- 
(nombre del inculpado) 

proceso que se cita a1 ~ b m ,  ante usted, con todo respeto, expongo: 
Queen 10s tkrminos de la fraccion IX del articulo 20 constitucional, 

parte final &I pjrrafo prlmero del aniculo 290 y articulo 296 del &go 
de Proced~m~entos Penales para el D~sblto Federal, des~gno wmo ml de- 
fensor al seaor . quien es persona de mi - 
Confianza y tiene domicilio para oir notificaciones el ubicado en 

La presente designaci6n se extiende sin rev- 10s nombramientos- 
de defensores de 10s seiiores 
(49). Silva Silva Jorge Alberta, Derecbo Procesal Penal, Edit, Harla. M6xico.1990. Pag- 
203. 



y sehlando coma representante comun de defensa a 

Par lo expuesto y fundado, de usted 
Ciudadano juez, atentamente solicito: 
Primero: Tener por designado como defensor a 

Segundo: Tomarle la protesta de ley al defensor designado. 
Tercero: En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccion VII del ar- 

ticulo 20 constitucional, facilitarle todos 10s datos que solicite para 10s fi- 
ncs de la defensa, y que consten en el proceso. 

Atentamente. 
Ciudad de Mexico, a 

"La Defensa pot persona o personas de su Confianza si no son letradas, 
como vulgannente se dice, puede ocasionar defensas deficientes, precisamente por no - 
ser expertas en el empleo de 10s medias legales de defensa. Las exigencias que algunos- 
jueces pretenden para que las personas iletradas Sean asesoradas por abogados tihllados, 
carecen de findamento legal y de respaldo constitucional". (50). 

Entre nosotros, la defensa constimye un derecho piblico subjetivo, una 
garantia constitucional, que ampara aclosprocesales los de audiencia y defema y da na- 
cimiento a organismas auxiliares de la justicia: La Defensoria de Oticio. 

"DEFENSOR DE OFICIO 

Se seflalan coma antecedentes de la Defensoria de Oficio, a 10s A- 
bogados de Pobres en Espatla, que eran asignados a1 inculpado que no tenia dinero para- 
conbatar un abogado p&culari previa la &vestigaci6n re&cti;a que confirmara & 
hecho. Al parecer, la Defensoria de Oficio mexicana, super6 su fuente de inspiraci611, - 
ooruue el adscribir un defensor de oficio. no ests condicionado a la situation ewnomica . . 
del inculpado, siendebastante con que asi lo desee, o bien, que se niegue a designar de- 
fensor, cams en 10s que el juez se lo nomb& 

La Defensoria de Oficio del fuero comun en el Distrito Federal se- 
halla regida por Ley del 19 de noviembre de 1987, publicada en el Diario Oficial del9- 
de diciembre siguientc: 

Se define al Defemr de Oficio como el "Sewidor Pdblieo" - 
que poses tal designacibn, y que time a su cargo la asistencia juridica de aquellas per- 
sonas que no tienen una defensa legal particular", de acuerdo con lo dispuesto por o m -  
prevenciones (articulo 8). En &as se fijan fines y materias de la defensoria. Asi, su pro- 
p6sito es "proporcionar obligatoria y gratuitamente, 10s servicios de asesoria, patrocinio 
o defensa en materia penal, civil y familiar y del arrendamiento inmobiliario"(aniculo - 
I", hawion I). Para asuntos penales se esti a lo previsto en la fraccibn M del articulo 20 
(50). Garcia Ramirez Sergio y Adato de Ibarra Victoria. Prontuario del Proceso Penal- 
Mexicano. Edit. Pomia. M&xico.1999. PA@. 204 y 214. 
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constitutional, y para 10s restantes se atiende a 10s resultados de estudi- 
o socioecon6miw que acredite la wencia de recursos economicos del solicitante para- 
retnbuir a un defensor particular, salvo el caw de apremio en la presencia de defensor, - 
para cuestiones familiares, al que se refiere el articulo 943 Cpc. (articulo 2".). 

S e a n  indica Fix Zamudio, la historia de la defeosoria de oficio se re- 
monta en Mexico a la bpoca colonial, con 10s Defensores y protectores de indios, asi co 
mo 10s abogados y procuradores de 10s pobres, establecidos por varias leyes de Indias, a 
lo cual debe agegame el antecedentr m h  inmdato de 10s procuradores de 10s pobres- 
del Estado de San LUIS Potosi. establec~dos wr la lev de 5 de marzo de 1847 (51 1 ~ ~ - 

EL Defensor de 0ticio debk diferekiarse del llamado ~ b g a d o  be Po- 
bres. Mientras que al primero no le debe importar si el imputado poser. o no bienes, el- 
segundo solo atiende a 10s menesterosos. El primero achia, ademb, debido a la impres- 
c~nd~bllldad dc la defenq cosa que no ocurre en el segundo caso 

En Mex~w se establecen Defensor~as de Ofic~oloatroc~n~o de ofic~o) a- ~ ~~~ - - ~ ~ ~ -  
\ - ~ ~ - -  

unque tambien, segSn algunas disposiciones de 10s estados, funcionan las Defensorias- 
de pobres o menesterosos(patrocini0 gratuito). 

Por desgracia, la Defensoria de Oficio ha sido hasta hoy la dependencia 
m&s olvidada de cuantas posee el gobierno, a gmdo tal que la prometida lista de defen- 
sores que el juez debe proporcionarle al imputado, en el mejor de 10s casos se reduce a- 
una sola persona. 

La Defensa de Oficio debe impliw en Mexiw la asistencia letrada, o- 
bligatoria y gratuita. Letrada, porque debe ser proporcionada por un especialista en de- 
recho(por lo menos licenciado en derecho); obligatoria por ser irnprescindible; y gratui- 
ta por estar exenta de costas a cargo del beneficiario. 

La fundamental importancia &I papel de defensor y el cabal ejercicio- 
del derecho de defensa wnducen a que, en todos 10s casos(salvo el supuesto excepic- 
nal de autodefensa tknica) el imputado deba contar w n  la asistencia de un letrado que- 
represente y proteja sus intereses. 

Por lo general, al menos en aquellos casos de importancia, el imputado 
elegirA a un defensor particular, al que le cake la denominacion de abogado de wnf~an- 
za, y que es instituido por el interesado, quien le ha conferido el respectivo mandato so- 
bre la base de razones de wnocimiento, idoneidad, prestigio, etcetera. 

Pero wmo ya se ha indicado, hay supuestos en 10s que el imputado no 
qulcrc o no puede deslgnar defensor pan~cular, surgcndo as1 el tema de la denomlnada- 
Defenca de Ofic~o o defensa ofic~al Es ev~dente aue el lnstltuto derlva dc todo lo dchw 
en relaci6n a la importancia que el mismo orden juridic0 otorga a la defensa tknica, al- 
extremo de arbitrar 10s medios para proveerla a quien, por cualquier d n ,  no esk5 en- 
wndiciones de una contratacion particular. 

Este t i p  de defensa, que tambibn ha sido denominada como de Pobres 
ha sido organizada de diversas maneras a lo largo &I tiempo. Asi, se ha dispuesto la- 
creacion de un cuerpo de defensores oficiales, w n  d c t e r  de funcionarios judiciales, - 
rehibuidos por el Estado; o bien, se ha encomendado a abogados de la matricula del co- 
legio respectivo, ya fuere con cadcter de carga publica, entre todos 10s inscriptos, deter- 
(5 I). Fix Zamudio Hector, Asesoramiento Juridico, en Diccionario mexicano. 
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minados por turnos, series o s o w s  o entre un p p o  elegido de atlo en 
ailo, a manera de wnjueces o iambien de listas de ingreso voluntario. 

Tambien se ha propiciado que Sean 10s colegios profesionales 10s que- 
implementen y controlen un sewicio de asistencia y patrocinio gratuito para atender las- 
necesidades judiciales de aquella clientela sin recursos para afrontar la contrataci6n de - 
un abogado particular. 

Es de advertir que la cuestib no es nueva. Ya en Las Partidm @orlido 
111, Titulo VI, Ley 6 3  se mandaba que 10s jueces deban dar abogado a la viuda, al huk- 
fano y a las demb personas desvalidas y pobres, las que si no tuvieren dinero para pa- 
gar 10s estipendios, sedn iplmente defendidas. En nuestra historia institutional, el ar- 
ticulo 353 de la ley 50, regula la cuestion y la ley 1893 esiableci6 que lo atinente a la- 
defensa de pobres e s ~  a cargo de defensores oficiales, nombrados por el Poder Ejecu- 
tivo y con cargo al presupuesto, sistema que, con pequeilas varantes, ha sido el que pre- 
damin6 deniro de nuesba legislaci6n. 

Terminol6gicamente, el wncepto comcto que corresponde a la mate- 
ria a n a l i d  es el de Designaci6n de Oficio(art.90, C.P.P.S.F.), ya que lo que procede- 
por parte del tribunal es la decisibn de una desimaci6n de defensor a quien, por cualqui- 
& &n, no lo tiene. Tal designaci6n puede m&r en el memionado &&ntente del- 
Ministerio fiblico(defensor general) o en un abogado de la matricula, en 10s regimenes- 
procesales que asi lo establecen. 

Clarih OLmedo pretiere hablar de Defensor oficial, entendiendo por tal 
a la persona que habrh de nombrar el tribunal para la asistencia tknica del impuiado, - 
cuando &te no elija Defensor de Confianza. Tambidn destaca que esta designaci6n se - 
impone a 10s fines de que "el imputado no quede huerfano de defend', siendo, en con- 
secuencia, una directa manifesacibn del derecho-poder de defensa. (52) 

El Lkfensor dc Oficio es el profesionista que depende del Poder Judi- 
cial Federal o Estatal y su hnica funci6n y obligaci6n es actuar en defensa de 10s deteni- 
dos y procedos que carecen de persona de su confianza que 10s wsmes, auxilie o de- 
fienda 0 bien, de aquillos que son sujetos a pr-s y que no poseen medias econ6mi- 
cos para &gar los gastos u honorarios que un licenciado en derecho capacitado wbra 
par su intervencibn. 

Si la defensa, deniro del proceso, es obligatoria, el procesado siempre 
sed "oido por si o por persona de su confanza", de manera que, cuando aquel no opta- 
por lo primer0 o no seflala persona o personas de su wnfianza que lo defiendan, el juez- 
de la causa le presentarh la lista de 10s Defensores de Oficio "para que elija el que o los- 
que le convengan"; mis, si el procesado no procede a ello, queda obligado el juez a no- 
mbrarle uno & Oficio. 

La Lkfensoria de Oficio tiene por objeto patrocinar a todos 10s proce- 
sados que carezcan de defensor particular. 

Deleusorin de Oficio. I Del latin defensa, que, a su vez, proviene de 
Defendere, el cual significa precimente "defender", "dffviar un golpe", "rechazar a un 
enemigo", 'kchazar una acusacidn o una injusticia". 
11. Institucih publica encargada de proporcionar 10s sewicios de asistencia juridica gra- 
(52). Claria Olmedo, ob. Cit., Phg. 178. 
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tuita a las personas que, careciendo cubrir 10s honorarios de un abo- 
gad0 particular, se vean precisadas a comparecer ante los tribunales como actoras de-- 
mandadas o inculpadas. Esta institution es similar a la que en otros paises se conoce co- 
mo patrocinio gratuito o beneficio de pobreza. 

Como ocurre con la asistencia juridica proporcionada por abogados- 
particulares, 10s s e ~ c i o s  de la Defensoria de Oficio pueden ser requeridos voluntari* 
mente por 10s interesados. Sin embargo, la intervenci6n de 10s Defensores de Oficio es- 
obligatoria en 10s dos siguientes a & :  primero en el proceso penal, cuando CI inculpa- 
do no nombre defensorparticular o de oficio(art.20, Fracc. IX, de la constitucion), y, se- 
gundo, en 10s juicios sobre contmversias familiares cuando una de las parts estk ssisti- 
da por abogado y la oha no, el juez debed daignar a esta idtima un Defensor de Oficio. 
(Art. 943 0'2). 
111. En Mdxico, actualmente hay diversos 6rganos y entidades que se encargan de pres- 
tar  asesoramlento jurldco gatu~to en malenas especificas Asi. por un lado, existen las- 
trad~c~onales oficinas de Defensoria de Ofic~o. a n~vel unto Federal cuanto Local. aue- . . 
otorgan asistencia en materia penal y con frecuencia, tambiCn, en materia civil; y, por el 
otro, tenemos 18s diversas "Procuradurias" que prestan sewicios de asistencia en materi- 
as determinadas, wmo el derecho del mbajo, el derecho agrario, el derecho del consu- 
mo, el derecho del menor y de la familia, 10s derechos de 10s jbvena, etc. Aludiremos- 
brevemente a cada uno de a tos  organismos y entidades. 
I. Las Defensorlas de Oficio. En viltud del c&ter federal del Estado mexicano, exis-- 
ten sistemas de Defensoria de Oficio tanto de d t e r  federal wmo local (o del "fuero- 
corntin"), a 10s cuales nos refenmos por separado 
A l  La Defensoria de Oficio Federal. La Lev de Defensoria de oficio Federal del 14 de e- 
n& de 1922 (DO 9-11-1922) y el ~ e ~ l a m e n t o  de la Defensoria de Oficio en el Fuero- 
Federal aprobado por la SCJ el 18 de octubre de 1922, contiene las normas para la orga- 
nizaci6n y funcionamiento del sistema federal de Defensoria de Oficio. Este sistema-- 
depende jerhquicarnente de la SCJ, ya que &ta es la encargada de aprobar el reglamen- 
to de la Defensoria de Oficio federal y de nombrar y remover al jefe y demh miembros 
del cuerpo de defensom. Los s e ~ c i o s  de la Defensoria de Oficio federal, que deben- 
ser gratuitos, se refieren sblo a 10s asuntos penales federales, y se circunscriben a 10s ca- 
sos en que el inculpado w tenga defensor particular. A p e s ~  del escaso niunero de ds-  

de julc~os penales federala en 10s que lntervlnleron Defensores de Ofic~o fue de 60% - 
En el aRo de 1981 cste m m n t a ~ e  fue de 76% En se~tlembre de 1982. el sueldo Drome- 
dio de 10s defensores era de 18,000 pesos. 

Conviene aclam que, ademas de la Defensoria de Oficio Federal(pa- 
ra 10s delitos ordinarios), militar, prevista en 10s aa. 50 a 56 del CJM de 1933. Este cu- 
e r p  de Defensores de Oficio es el encargado de proporcionar "la defensa gratuita" a los 
"acusados por delitos de la competencia del hero de guerra", pero "a favor de 10s acu- 
sados a quienes debe prestar sus s e ~ c i o s ,  no se limitad a los tribunales del fuero de- 
guerra, sino se extend& a 10s de orden comtin y federal", s egh  indican los aa. 50 y 51- 
del ordenmiento citado. 
5) La Defensoria de Oficio Local. Cada entidad federativa tiene su propia Defensoria de 
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Oficio Local. Al final de esta voz, hemos colocado una relacion de- 
las leyes y reglamentos sobre Defensoria de Oficio de 10s Estados. Cabe obsewar que, - 
aparte de estas leyes y reglamentos, tambib las leyes organicas de 10s tribunales de los- 
Estados suelen regular las Defensorias de Oficio locales. Por razones de espacio, nos re- 
ferimos solo a la Defensoria de Oficio del Dislrito Federal. 

De acuerdo con el art. 18; frac. VI, de la Ley Orginica del Depana- 
mento del Distrito Federal de 1978, es atribucibn de dicho Departamento: "Vigilar que- 
se preste asesoria juridica gratuita en materia Civil, Penal. Adminishutiva y del Trabajo, 
tendiendo a favorecer a 10s habitantes del Disaito Federal". Las disposiciones especifi- 
cas sobre la Defensoria de Oficio del Dismto Federal se encuentran en el Reglamento-- 
de las Defensorias de oficio del Fuero C o m b  en el Distrito Federal, expedido por el- 
pres~dcnte de la Republlca el 7 de mayo de 1940. con base en 10s aa. 2 1.24 y P m i t o -  
no dc la Lev Ordnica del Denariamento del Dlsblto Fedcral dcl 3 1 dc dicicmbrc dc 19 - .. 
28; la cual esluvo vigente hasL 1941. 

En 10s tenninos del citado Reglamento, la Defensoria de Oficio del- 
hero comim debe proporcionar en forma grstuita 10s sewicios tanto de defensa en ma- 
ria Penal, como de pahocinio en materia Civil, a las personas que no puedan cubrir los- 
honorarios de un abogado particular. Los servicios de la Defensoria Local, sin embargo. 
han rebasado las materias Civil y Penal, ya que, por una parte, al dividirse la competen- 
cia judicial Civil, en familiar y civil en sentido esbicto, 10s s e ~ c i o s  de la Defensorla- 
tambih se dividieron en esas dos materias; y por la otra, al crear el Tribunal de lo Con- 
tecioso Adminisastivo del Distrito Federal en 1971, la Defensoria de Oficio ha tenid* 
que extender sus sewicios a esta materia, tal coma lo previene el art.64 de la Ley del- 
propio Tribunal. 

Anteriormente, la Defensoria de Oficio local, fuacionaba dentro de- 
la Direcci6n Juridica y de Gobiemo del Departamento del Disaito Federal bajo la mar- 
dinacion de un jefe. Por acuerdo del 7 de julio de 1978 del jefe del Departamento del- 
Distrito Federal, la defensoria de Oficio en materia Penal pas6 a depender, con categoria 
de Coordination, de la Direcci6n General de Reclusorios del propio Departamento. En- 
abril de 1980 la Coordinacibn fue transform& en Subdireccibn Juridica de la Defen- 
soria de Oficio Penal y, posterionnente, el 6 de agosto de 1981, fue elevada a la catego- 
ria de Direccion, siempre dentro de la Dirmi6n General de Reclusorios y de CenUos-- 
de Centros de Readaptaci6n Social. El sueldo promedio de estos Defensores Penales ac- 
tualmente(septiembre de 1982) es de 23,200 pesos. 

Tambibn a partir de julio de 1978, la Defensoria de Oficio local para 
10s asuntos Clvtles y Famlllares quedb baj0 el conbol de un coordnador general, ads- 
cnto a la D~recc~on General Jundlca y de Goblerno El sucldo promedo de estos Ikfen- 
sores es de diecisdis mil pesos aproximadamente. Por su parte, 10s Defensores de Oficio 
en asuntos contencioso-administrativo quedaron adscritos directamente al Tribunal de- 
lo Contencioso Adminishativo del Distrito Federal. 

En 1976, el porcentaje de juicios penales en 10s que participaron De- 
fensores de Oficio comh, fue de 2Ph. En 1978 el porcentaje era de 69% y actualmente 
ha llegado a1 78%. En cambia, el porcentaje de participacibn de 10s Defensores en l o o  
juicios Civiles y Familiares en 1976 fue de 2.68% y 10s datos de que se dispone ahora - 

40 



indican que el mismo no ha ascendido mis alla del 5%. Por ultimo, - 
se debe agregar que, ade& de la Defensoria de Oficio del Distrito Federal, el Depana- 
mento ha establecido Rufetes Juridicos gratuitos en cada una de las 16 delegaciones. 
C )  Las Defensorias de Oficio Esiaiales. En cada uno de 10s Estados pries de la federa- 
ci6n se organiza a su vez la Defensoria local, aunque con diversos nombres. La Ley de- 
la Defensoria de oficio de Baja California(29-Enero-1954). como &to curioso establece 
que se permite a 10s Defensores excusarse de intervenir eh "la defensa de patrones con- 
tra trabajadores, de termtenientes contra campesinos o de ejidatarios y todos aquellos- 
que afectaren la beneficencia piblica (art. 13). Reglamento de la Defensoria de oficio-- 
del Fuero Comun del Estado de Baja California Sur(30-11-1977); Ley OrgSnica de la- 
Defensoria Ptiblica del Esiado de Campeche y su Reglamento(O1-V1-1944.2' secci6n);- 
Ley de la Defensoria de Oficio en materia Penal del Estado de Coahuila (24-IV-1964);- 
Ley Or&ica de la Defensoria de Oficio en materia Penal del Estado de Durango(O4-VI 
1933). reformada p r  el Decreto n h e r o  126 (06-VII-1969). Se regula en la Constituci- 
6n con el nombre de s e ~ c i o  social para la defensa de indigentes;en Morelos se denomi- 
na Defensoria piblica; Ley Orginica de la Defensoria de Oficio e n  materia Penal del- 
Estado de Guanajuato, reformada p r  Decreto n k m  266(05-VII-1959); Decreto nu- 
mero 5048 que establece que queda a cargo de la Univenidad de Guadalajara las Defen- 
sorias de Oficio en materia Civil y Penal y la Procuraduria de la Defensa del Trabajo del 
estado de Jalisco(decreto de 9 de marzo de 1945) dispuso que la Defensoda de Oficio se 
traslade a la Univenidad de Guadalajam faculkkdose al Ejecutivo para su reglamenia- 
cibn, y a su vez, se autoriz6 al Ejecutivo para delegar tal facultad reglamentaria en el- 
Consejo Universitario. Apoco menos de un mes (decreto del28 de marzo de 1945). y el 
decreto nirmero 5051 que abroga el anterior, volviendo el control a la Secretaria Gene- 
ral de Gobierno las Defensorias de Oficio y al Departamento de Prevision Social, la Pro 
c d u r i a  de la Defensa del Trabajo (03-1V-1945); Ley de Asistencia Publica del Estado 
de Hidalgo, aa.46 a 49 sobre asistencia juridica (08-K-1943); No existe uniformidad en 
todas las entidades en cuanto a su dependencia En algunas entidades los defensores de- 
penden del poder ejecutivo local, que es quien 10s nombra (emulando asi a la regulation 
del Disirito Federal), yen otras depende del Tribunal Superior de Justicia (tambien Ila- 
mado Supremo Tribunal de Justicia), emparenhdose con el sistema establecido en la- 
ley federal. Aunque en algunos Estados se enfoca a lo penal, en otras sus funciones se- 
amplian a tareas civiles. En algunos, coma Colima se establece una Diferencio entre el- 
Defensor de Oficio Penal y el Civil, pues en el primer0 el Defensor opera en ausencia- 
de panicular, en tanto que para lo civil, se esiablece para indigentes; Ley de Defensoria- 
de Oficio del Esiado de MCxico826-XI-1951); ley de Defensoria del Fuero Comim del- 
Estado de MichcmAn(l0-111-1977); ley de la Defensoria de Oficio del Estado de Puebla- 
(01-111-1957), y su Reglamento (09-VIII-1957); Decreto n h e r o  362 sobre la Junta Ge- 
neral de asistencia fiblica del Estado de Sinaloa. aa48 a 51 sobre asistencia iuridica- ~ ~ ~~ ~ - - - ~ ~  - ~ ~ .  

(05-VIII-1943); Ley Or&ca de la Defensoria de Oficio del Estado de ~abkco(22-  XI- 
1-1945); Reglamento de la Defensoria de Oficio del Estado de Tamaulipas (01-11-1964); 
Decreto numero 146 sobre la Procuraduria de 10s Pueblos del Estado de Tlaxcala (I 5-11- 
1956); Ley de OrganizaciC Judicial del Estado de Veracruz aa.49 a63(29-VI-1948). se- 
denomina Defensores de Pobres, etcetera. Las fechas entre parentesis corresponden a- 
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10s de publication en 10s respectivos PeriMicos Oficiales. 
2. La Procwaduria de la Defensa del Tmbajo. De acuerdo con el ar1.530 de la LIT, a la- 
Procuradm'a de la Defensa del Trabajo corresponden las siguientes funciones: o) repre- 
sentar o asesorar a 10s uabajadores y a sus sindicatos, a instancias de estos, ante cud--- 
quier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicacion, de las n m a s  de- 
trabajo; b) interponer 10s recursos ordinnrios y extraordinarios procedentes, para lade- 
fensa del trabajador y del sindicato; c) proponer a las partes interesadas soluciones wn- 
ciliatorias para el arreglo de sus conflictos y h a w  constar 10s resultados en sus actas au- 
torizadas. Al tenor del art.531 de la citada LFT, la Procuraduria de la Defensa del Tra- 
bajo se integra con un procurador general y con el n h e r o  necesario de procuradores- 
auxiliares. Los semcios que presta la P rocdu r i a  deben ser gratuitos, segin lo d i s p  
ne el art.534 de la Ley mencionada. En virtud de la doble existencia de autoridades del- 
trabajo de d e r  federal y local, existen, por una parte. la Procuradm'a F e d d  de la- 
Defensa del Trabajo [regulada por el reglamento del28 de mayo de 1975, y por la otrq- 
las procuradurias de la defensa del habajo de cada entidad federativa, la Procuraduria de 
la Defensa de Trabajo del Dishito Federal d m e n t e  se encuentra regulada por el Re- 
glamento del 16 de diciembre de 1961 (DO 6-1 1982). 
3. La Procuraduria Agraria este organismo Fue creado por decreto presidential de 1 de- 
julio de 1953, y se le encargo "el asesoramiento gratuito de 10s campesinos que necesi- 
ten hacer gestiones legales ante las autoridades y oficinas agrarias competentes". Actu- 
almente, de acuerdo con el art.2 1 del Reglamento Interior de la Secretarla de la Reforma 
Agraria expedido el 25 de noviembre de 1980 (DO 1-XII-1980). las funciones que w- 
rrespondian a dicha P rocdu r i a  son atribuidas a la Direcci6n General de Rocmi6n.- 
Quejas e Investigaciones Agrarias, dependiente de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
4.ProcdUria Federal del Consumidor. Creada por la LPC de 19 de diciembre de I975 
wmo organismo pbbliw descenbalizado, la Rocuraduria esti facultada para llevara ca- 
bo una etap de wnciliaci6n previa y, en caw, de que las partes en conflict0 lo aceptes - 
para actuar como grbiao en tales conflictos. Ademis, es asesora de 10s consumidores- 
para informarles de sus derechos y obligaciones y puede representarlos judicialmente, - 
cuando dichos consumidores le otorguen mandato judicial, y estime que el asuntoteoga 
trascendencia general. 
5.0tras entidades de asesoramiento juridico. Ademfs de las entidades y organismos ci- 
tados, existen 10s siguientes: 
a) La Procuraduria de la Defensa del Menor y de la Familia, dependiente del Sistema - 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta sus servicios de a- . 
slbtencla juridea a 10s menores y a las fam~l~as, en los asuntos wmpaublcs con el Slste- 
ma. b )  El Bufetc Jurid~co Gratu~to. depend~entc de la Facultad de Derecho de la Unlver- 
sidad Nacional Autbnoma de Mexico, que presta s e ~ c i o s  de asistencia en las materias- 
Civil, Familiar. Penal, Laboral y Administrativa; c)  La Procuraduria de la Juventud, de- 
Pendiente del Consejo de Recursos para la Atencion de la Juventud(CREA). (53) 

La Defensoria de Oficio time por objeto parrocinar a todos 10s pro- 
cesados que carezcan de defensor particular. 
(53). Diccionario Juridiw Mexicano. lnstituto de Investigaciones Juridicas, Edi. Po&- 
Mexico. 1987, Pags. 855 a la 857. 
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En el orden federal y en la justicia del fuero comim, el Eslado - 
instituido patrocinio gratuito en beneficio de quienes, estando involucrados en un asun- 
to penal, carecen de medios econbmicos para pagar a un defensor panicular, o aun teni- 
endolo, no lo designan. 

Las ahibuciones y el funcionamiento de la Defensoria de Oficio se- 
regulan, en el orden federal, por la Ley publicada en el Diario Oficial del9 de febrerc- 
de 1922 y por el Reglamento de la Defensorla de Oficio del Distrito Federal, de 29 de- 
junio de 1940, en el Fuero Comun. 

En el hero federal, el jefe y los miembros del cuerpo de defensores, 
son nombrados por la Suprema Cone de Justicia; residen en donde tienen sus asientos- 
los poderes federales; algunos e s h  k r i t o s  a la Suprema Co~te de Justicia de la Naci- 
bn, y 10s demb, a 10s Juzgados de Distrito y 10s Tribunales de Circuito. 

La Defensoria de Oficio del Fuero Comim en el Distrito Federal de- 
pende del Distrito Federal, quien hace la designaci6n del jefe y de los defensores. Se I s  
adscribe a 10s juzgados atendiendo para ello al niunero de asuntos que se ventilen. 

Como regla general, se puede aftmar que tcdos Defensor de Oficio 
debe ser apto para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, hay algunas ocasio-- 
nes en las que se presentan causas que, pot su imponancia, en relacibn con el proceso, - 
les inhabilitan. 

En el fuem de guerra tambien existe un cuerpo de Defensores de O- 
ficio, para los caws en que h a  necesidad de otorgar defensa gratuila. 

Son designados por la Secretaria de la Defensa Nacional y se adscri- 
ben al lugar donde son necesarios sus s e ~ c i o s .  

En los Estados de la Republics el Ejecutivo designa al Jefe de la De- 
fensoria de Oficio y a los integrantes de Csta. Regulannente existe un Defensor adscrito- 
a cada uno de 10s Jwgados de Primera Instancia y otro adscrito al Tribunal Superior de- 
Justicia.(54). 

B)Requisitos de Ingreso a la Defensoria de oficio 

En el Proyecto Modelo de la Ley de la Defensoria de Oficio en 10s Arts 
15,16,17 y 18 nos mencionan los Requisitos de ingreso a la Defensoria de Oficio. 
Arliculo 15. Para ser Defensor de Oficio se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de sus derechos 
11. Ser licenciado en derecho con rirulo expedido y registrado por 

la autoridad wmpetente. 
Sin embargo, para oplar a la Defensoria de Oficio Penal en Averiguaci- 

ones Previas y a la Defensoria de Oficio en Asuntos no Penales, se deberi ser al menos- 
pasante de la citada profesibn y conlar con la autorizacibn expedida por la correspondi- 
ente autoridad. 
(54). Colin Sanchez Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Edit - 
Poha ,  Mexico. 1997, Pags. 185 y 186. 
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111. Acreditar tener un d o  de ejercicio profesional, como minima 
en la materia del Area a cuya adscrihibn se postule, salvo el- 
caso de excepcion a que se refiere el pirrafo segundn del arti- 
culo siguiente. 

IV. Acreditar no haber sido condenado por delito intentional san- 
cionado con pena corporal. 

Articulo 16. Al lapso de un d o  a que se refiere la fracci6n I11 del articulo anterior 
se podri imputar el tiempo de sewicio social que 61 aspirante a Defensor de Oficio hubi- 
ere cumplido como pasante en la resptiva Area de la propia Defensoria o, en su caso, - 
en agencias del Ministerio Pitbliw federal o estatal. 

Cuando el interesado no tuviera un d o  de ejercicio profesional, en 10s terminos- 
indicados en la misma fraccibn y articulo citados, podri suplirse el cumplimiento de ese 
requisito mediante el examen prictico a que se someta y apruebe. El examen seri or@- 
nizado y tomado por el Director de Semicios Juridicos en wnjunto wn  dos Subdimto. 
res de Defensores de Oficio, uno de 10s cuales seri del h de adscripcibn a la cual opte 
el interesado. 

Articulo 17. Los Defensores de Oficio ten& jomada de trabajo de tiempo com- 
pleto, esto es, de 48 hams a la xmana. 

La Direcciirn General p d d  establecer, segh las caracteristicas y necesidades de- 
las ireas de adscripcibn, cargos de Defensores de Oficio de tiempo parcial y con la jor- 
nada xmanal que estime apropiada. 

Articulo 18. La remuneracibn de 10s Defensores de Oficio que se desempeilen de- 
tiempo completo sent equivalente a la que pcrciba 61 Agente del Ministerio Plibliw del- 
Estado. 

Quienes laboren una iomada de tiempo m i a l  tendrsn la remuneracion que equi- 
val@ a la proporci6n que c&esponda en la eskblecida en el phrrafo anterior. (55) 

La Ley de la Defcnsoria dc Oficiocontanpla en sus articulos 17, 18.19, 
20.21 y 22. Los Requisites de lngreso a la Defensoria de Oficio. 

Articulo I7.Pam estar en posibilidades de pvticipar en el examen de nposicion - 
se deberi acreditar ante la Direcci6n General: 

I. Ser ciudadano mexicano en plena ejercicio de sus derechos;- 
U. Ser Licenciado en Derecho con la cortespondiente cedula pro- 

fesional expedida y registrada por la autoridad wmpetente; 
111. Tener cuando menos 1 aiio de ejercicio profesional en activi- 

dades relacionadas directamente con la defensa juridica de las- 
personas; y 

IV. No haber sido condenado por delito doloso, wnsiderado grave 
por la ley. 

Para efectos de la fraccion HI de este articulo, se podra tomar en cuenta el tiem- 
po de s e ~ c i o  social que el aspirante a Defensor de Oficio hubiere cumplido wmo pa- 
sante en la propia Defensoria. 
(55). Proyecto Modelo de Ley de la Defensoria de Oficio del Fuero Comim, Edit Ama- 
nuense, S.A de C.V. Mexico. 1992, Pags. 23 y 24. 
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Atticulo 22. Los Defensores de Oficio de reciente ingreso, deben3n cumplir un- 
period0 de pdctica. El Director General designan3 las adscripciones en que deban reali- 
zarlas. 

Los Defensores de Oficio de reciente ingreso, serin supervisados durante las pri- 
cticas por el Defensor de Oficio a quien le sea asignada dicha actividad. (56). 

C)Adxripciones del Defensor de Oficio. 

En la Ley de la Defensoria de Oficio contempla en sus articulos 23.24, 
25 y 26. Las Adscripciones del Defensor de Oficio. 

Articulo 23 En las agenclas invest~gadon% dcl Mlnlsteno Publlco y dlrecc~ones- 
zenerales esmc~alizadas de la Procuraduria General de Justlc~a dcl D~stnto Federal. en- 
ios juzgadoiy tribunales del Poder Judicial del Distrito Federal yen 10s juzgados civi- 
cos, deberi contarse con la asistencia juridica de un Defensor de Oficio, en 10s tbrminos 
de esta Ley. 

La Procuraduria General de Justicia del Disaito Federal, el Tribunal Superior de- 
Justicia del Distrito Federal y las demis autoridades competentes, deberh proporcionar 
a la Defensoria de Oficio, en sus instalaciones, espacios fisiws adecuados, y otorgarle- 
Las facilidades necesarias para el desempefio de sus funciones. 

Arliculo 24. En el caso de 10s centros preventivos y de readaptacion social a car- 
go del Gobiemo del Distrito Federal, se deberi: 

I. Habilitar locutorios adecuados, con condiciones suficientes de 
primidad y comodidad para que el Defensor de Oficio pueda 
cumplir con sus funciones y dialogar libremente con el defen- 
dido y, 

1 Adoptar las medidas internas que procedan para que, de acu- 
do con la lista que remita la Defensoria con la antelaci6n de- 
da, se presente a 10s internos que s e h  visitados por el Defen- 
sor de Oficio. 

Articulo 25. La Defenson'a c o n M  con espacios e instalaciones adecuadas para- 
que 10s Defensores de Oficio puedan recibir a 10s solicitantes y atenderles en forma a- 
propiada. 

Los Defensores de Oficio que brinden asistencia juridica en agencias investiga- 
doras del ministerio Kblico se u b i h  fisicamente en 10s locales que la Procuraduria- 
general de justicia designe para tal efecto. 

Los Defensores de Oficio adscritos al ires de Juzgados Civiles, Familiares y del- 
Arrendamiento Inmobiliario, se u b i h  fisicamente en 10s locales que el Tribunal Su- 
perior de Justicia del Distrito Federal determine para 10s mismos. 

Los Defensores de Oficio adscritos a Juzgados de Paz y Penales, se ubicarh fi- 
(56). Cuademos de Derecho, Director. Lic. Orozco Flores Jorge, Editores. ABZ, Mkxi-- 
co. 1998, PAgs. I7 y 18. 
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sicamente en 10s locales que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
les sefiale en el establecimiento de dichos Juzgados. 

Los Defensores de Oficio en el Area de Salas Penales del Tribunal Superior de- 
Justicia del Distrito Federal, se u b i h  fisiwnente en 10s locales que el propio Tribu- 
nal asigne para el establecimiento de las citadas salas. 

Los Defensores de Oficio adscritos a Juzgados Civicos se u b i h  en 10s loca- 
les que para los mismos establezcan las autoridades competentes. 

Para efectos del presente articulo, la Procuraduria General de lusticia del Dis- 
trito Federal, el Tribunal Superior de Jmicia del Distrito Federal y la propia Sub %re- 
taria, debedn proporcionar espacios fisicos apmpiados y suficientes para el funciona- 
miento de las oficinas de la Defensoria, en 10s sitios antes seilalados. 

Articulo 26. La Defensoria contad, enm su personal, con funcionarios que ten- 
gun a su cargo la supenision de su funcionamiento. El Director General @ ordenar- 
supe~siones en cualquier momento a efecto de wntrolar el desempeiio &I personal in- 
tegrante de la Defensoria. (57). 

2.2. La Constituei6n y el Defer~sor de Oficio. 

La Constitucion Mexicana de 1917, se considera como la primera a nivel mundi- 
a1 que incorpora al lado de los habituales derechos del hombre, una sene de d e w b  
sociales que atribuyen al estado mayor responsabilidad por el bienestar del pueblo, asi- 
mismo nos deja de manifiesto la preocupaci6n que hubo en 10s Constituyentes por &jar 
garantizados 10s derechos del individuo bashdose para ello en un sentimiento hwnanis- 
ta que deja mlucir  autentica justicia social. 

Dentro de 10s derechos sociales que otorga nuestra Carta Magna pa- 
rticularmente nsaltamos el derecho a la defensa gratuita, como una garantia individual- 
ineludible a su cumplimiento por parte del Estado, este derecho a defenderse, es aque& 
que tiene todo individuo sujeto a un proceso pnal con la finalidad de oponerse a la acu- 
sacion, destacando en tal garantia que si CI acusado en referencia por diversas circuns-- 
tancias no cuenta con abogado que lo defienda, la autoridad que conoce de la causa es- 
ta obligada a nombrarle un Defensor de Oficio, que cud el gobierno le rebibuye sus ho- 
nomrios y asi se da el fie1 cumplimiento al derecho a la defensa gratuita que como gara- 
ntia otorga nuestra Constituci6n Mexicana. 

Sobre la naturaleza de la ~mfesibn ioridica se han vertido diversas o~iniones. Si- 
empre sujeto del procedimiento ; nunca objeto de Cste, como advierte ~oldschmidt, p- 
ra algunos autores el abogado ha de ser un sujeto imparcid, para otros reviste carBcter- 
parcial, otros m k  le hacen auxiliar de la adminiseaci6n de justicia, y no faltan quienes- 
le postulen wmo Defensor del Derecho en cuanto &te puede verse vulnerado en la per- 
sona de su cliente o defenso. 

Franco Sodi estima que el defensor "tiene propia personalidad; no- 
(57). Ibidem. Pig. 18. 
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es un simple representante ni un simple consejero del procesado, sino que obra por cu- 
enta propia y siempre en inteks de su defense". Bajo el articulo 20 Constitucional. Go- 
n7blez Rustamante recuerda que al amparo de 10s Codigos de 1880 y 1894 la relacion-- 
entre inculpado y Defensor era de autentiw mandato; hoy dia, dice, posee el Defensor- 
una situaci6n suigeneris; su voluntad ha de prevalecer, en beneficio del inculpado, i w  
clusive sobre lade b t e  mismo. Noes mandatario, ni asesorjuridico, ni brgano impmi- 
al de 10s tribunales, ni auxiliar de la administraci6n de justicia; si fuese lo ultimo, seilala 
Gondlez Bustamante, "estaria obligado a romper el secreto profesional y a comuniw a 
10s jueces todos 10s informes wnfidenciales que hubiese recibido del inculpado". 

Para considem el proyecto de articulo 24 constilucional en el Con- 
greso de 1856-1857, aqukl fue dividido en cinco partes. En la mion del 14 de agost- 
de 1856 se discutib laprimera, que establecia la garantia de que se oyese en defensa al- 
acusado por si o por persmero, o por ambos. Fuente solicit6 se hablase de Defensor, y- 
no de personero, con lo cual wincidio Ramirez. En la sesion del 18- de agosto, la Comi- 
si6n present0 la redaccih de la que seria fracci6n V del articulo 20, que result6 aproba- 
da por unanimidad de vom. ~ s t a  quedo en 10s siguientes terminos "Que se le oiga en- 
defensa por si o por persona de su confianza, o por ambos, s e w  su voluntad. En caso- 
de no tener quien lo defienda, se le presentarA lista de 10s Defensores de Oficio, para - 
que elija el que, o 10s que le convengan". 

El Demho subjctlvo publ~w a la defensa, se halla consagado, se- 
dm va nmos. oor la fraccion 1X del articulo 20 Conct~luc~onal. aue no solo establece la . . 
facuitad, sino.&bikn la obligatoriedad de la defensa. al instituir la Defensoria de Ofi- 
cio e imponerla para el caso de que el reo carem de Defensor. Asi las wsas, la defensa 
puede ser ejercitada, constitucionalmente, por el inculpado, por persona de confianza de 
&e, sea o no abogado, por uno u otro, o bien, por el Defensor de Oficio. Nuevamente- 
queda de relieve la discutible wnstitucionalidad del mandato wntenido en la parte final 
del art'culo 28 de la Ley de Profesiones. Ya nos referimos a la intervenci6n orientadora 
o asesora que fija el articulo 160 C.f., al Defensor de Oficio que, en su caso, designe el- 
Tribunal. 

A la luz de la amplisirna libertad de defensa wnstitucional (ambien- 
seria opinahle, acaso, el por otra p t e  acertado mandato del propio articulo 160 CF, - 
que excluye de ser defensores a 10s presos y procesados, a los wndenados por delitos de 
abogados, patronos y litigantes, wnforme a1 CP, y a 10s ausentes que no puedan acudir- 
ante el mbunal denm de las veinticuatro horas en que debe hacene saber su nombrarni- 
ento al Defensor. 

Puede el inculpado designar todos 10s defensores que estime perti- 
nentes, m&s en este caso 10s defensores deben nombrar representante comim, o en su- 
defect0 lo had el juez (articulos 296 y 160 CF), s e w  10s articulos 86 Cf Y 69 Cdf, cu- 
ando baya varios defensores 6 1 0  se o id  a uno en las audiencias. 

En cuanto al momento para el nombmiento de Defensor, la misma 
fraccion IX del articulo 20 Constitucional es explicita: desde el momento en que sea a- 
prebendido. Ahora bien, esta voz puede interpretax, fovor rei, wmo sinonimo de dete- 
nci6n. o bien en terminos rnhs rigurosos, wmo aprebensi6n en sentido estricto, esto es, - 
como ejecucibn de un mandamiento de autoridad. En todo caso, no establece la Consti- 
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tucion, ni lo hacia la ley secundaria, cldles son las funciones del- 
Defemr en la fase de Averiguacion previa, yes claro que 10s actos que en b ta  & Ile-- 
van a cab0 no son, en modo alyno, actos del juicin, que por imperativo constitucional- 
puede presenciar el defensor. Todo ello apoyo la prictica del M.P. en el sentido de n o -  
pemitir el acceso del defensor a las actuaciones, sino hasta que ha declarado el inculpa- 
do, 0 inclusive negarlo en lo absolute. 

En otros paises se ha abiertn, con amplitud, la posibilidad y aun la- 
necesidad de que el indiciado cuente w n  asistencia juridica, por medio de un abogado, - 
desde su detencibn por pane de la policia, garantia paralela al derecho de guardar silen- 
cio y no autoincriminane. Esto ha ocurrido, verb; grafia, en 10s Estados Unidos de A- 
merica, merced a la evolucion de la interpretation judicial de la enmienda XIV de dicho 
pais, y sus repercusinnes en el due process oflaw, esto es, en las garantias procesales - 
minimas cuya inobse~vancia invalida el procediiiento. 

Para iniciar el progreso en la solucion de este asunto, el articulo 134 
Bis del Cdf (del 26 de diciembre de 1981, Diario Oficial del29 de diciembre) puntuali- 
za: "Los detenidos, desde el momento de su aprehension, p d h  nombrar abogado o- 
persona de su coniianza que se encargue de su defensa. A falta de ma u oha, el Ministe- 
rio fibliw le n o m b d  uno de Oficio". 

De gran trascendencia fue la reforma a1 articulo 128 Cf., de 1983. - 
Con un sentido cienamente tutelar del inculpado y, por esta via, favorecedor de la justi- 
cia, ese mandamiento ordena al MP. informar al detenido, desde el momento en que se- 
determine la detencion, CUM es la imputaci6n que se le hace, Asi wmo el derecho que -  
tiene para designar persona que lo defienda. Esta notification ha de constar en las actua- 
ciones. 

El artlculo 128 contiene una m n a b l e  caracterizacion del papel &I 
defensor en la Averiguacion previa con detenido. Puede y debe apnrtar pruebas (igual- 
mente, desde luego, el inculpado), que el M.P. ha de tomar en cuenta, se& legalmente 
corresponds, para 10s fines de la consignaci6n o del no-ejercicio de la accion penal. Asi, 
esta funcibn del defensor resulta ser en gan medida semejante a la que cumple ante el- 
juzgador. Es natural que asi sea, pues la tarea del M.P. es, en esencia, un juicio, lbgica- 
mente, para llegar a ciem determinaci6n fundada. 

Cabe que 10s angustiosos plazos para la Averiguacibn previa con- 
cluyan sin que el indiciado y su defensor hayan aportado todos 10s elemeatos pmbatori- 
os que quieren presentar 8" bien, que el M.P. no considere relevantes o persuasivas las- 
p~eba.5 de descargo). Entonces se resewah 10s derechos de la defensa lysra que Ins ha- 
ga valer en el proceso. Es importante, en este orden de wsas, lo que dispone el articulw 
18 de la Ley de la Defensoria de Oficio en el Distrito Federal, a la que adelante aludire- 
mos. 

En este orden de cosas, el articulo 270 Cdt lndica que antes de tra- 
ladar al presunto responsable a la k c e l  preventiva se le hari saber su derecho para no- 
mbrar defensor, el que enmri  al desempefio de su cometido previa protesta ante 10s fu- 
ncionarios del M.P. o de la policia que intervengan. Solo en caso de que el inculpado no 
designe defensor mofu proprio, entraran en funcion el citado prwpto constitucional y- 
el articulo 294 Cdf, en el sentido de que el juez nombrad al Defensor de Oticio. 
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El inculpado tiene derecho constitutional, como ya dijimos, a que-- 
su defensor este presente en todos los actos del juicio, Principio que recogen los C6di- 
gas, ordenando el nombramiento del de Oficio en diversas hip6tesis en que el inculpado 
se halla sin defensor. La falta de este o la obstruccion en las relaciones normales que--- 
mediante el mismo y el inculpado, son supuestos de reposicion del procedimiento(arti- 
culos 431, fracci6n Ill, Cdf, y 388, fraccion I1 Cf). 

Los deberes del defensor, que desde otro punto de vista son sus de- 
rechos wnsisten en llevar a cabo todas las actindades necesarias para la marcha de la- 
Defensa. Un deber especifico es el de estar presente en la audiencia del juicio, sea ante- 
juzgador ordinario, sea ante jurado popular, a efecto de promover las pruebas perlinen- 
tes y asistir a su practica, asi como formular a!egatos. (58). 

Lo Fraccidn IXdelARTICUI.0 20 wnsagra el derecho de tener- 
Defensor, en siguientes timinos: 

"Desde el inicio de su proceso sera informado de los derechos que 
en su favor consigna esta Constitucion y ten& derecho a una defensa adecuada, por si, 
por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar Defensor, 
desputs de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designad un Defensor de Ofi- 
cio. Tambitn tendri derecho a que su Defensor comparezca en todos los actos del pro- 
ceso y este ten& obligaci6n de hacerlo cuantas veces se le requiem". 

"Si no quiere o no puede nombrar Defensor, despues de haber sido 
requerido para hacerlo, el j u a  le designad un Defensor de Oficio", dice la fraccibn K- 
del articulo 20, de donde resulta que el Defensor es no solamente un derecho del proce- 
sado, sino tambi6n una fiyra indispensable del proceso penal, y que deben4 ser nombra- 
do incluso en contra de la voluntad del acusado. Luego entonces, podemos afirmar que: 
No hay proceso penal sin defensor. 

Por ello, el articulo 160 de la Ley de Amparo afirma que, en lo+- 
juicios del orden penal se considerah violadas las leyes del procedimiento, de manera- 
que su infracci6n afecte a las defensa. del quejoso: 
"Fraccidn 11. Cuando no se le permita nombrar Defensor, en la forma que determine la- 
ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de 10s Defensores de Oficio, o no se le- 
haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si n o -  
hwiere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombra- 
miento al Defensor designado; cuando se le impida comunicarse con el o que dicho De- 
fensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiendose negado a nom- 
brar Defensor, sin manifestar expresamente que se defenderi por si mismo, no se le no- 
mbre de Oficio". 

El hecho de que el Defensor deba existir, incluso, si ello es necesa- 
no, en conba de la voluntad del procesado, nos permite ya afirmar que no es un manda- 
tario de este, puesto que el mandato es siempre libremente otorgado. Luego no debe re- 
gine por las reglas del mandato, ni ajustar sus actos a la voluntad del procesado. 

Tampoco tiene el Defensor el mero &ter de auxiliar de la ad- 
ministracibn de justicia: si asi fuere, estaria obligado a violar el secreto profesional y a- 
(58). Garcia Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, Edit, Pomia, Mexico.- 
1989, Phgs. 306,307,308 y 309. 
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comuni~r  a 10s jueces tndos 10s informes confidenciales que hu- 
biese recibido del inculpado. Este es el concept0 del Defensor que wnsagraban las legi- 
slaciones de la ltalia fascista y de la Alemania nazi, las cuales, como Estados totalitarios 
deseaban obligx a1 Abogado a entregar su lealtad a 10s intereses del Estado, antes que a 
10s interem individuales de su cliente. 

La Moderna docmna procesal reconwe en el Defensor penal una- 
naturaleza compleja que le da caracteres de asesor del procesado, de representante y de- 
sustituto procesal de este. 

Ya Carnelutti seilalaba que: "Al Defensor en ciertos casos, le w- 
mpete el &ter de sustituto procesal". (59). 

Guameri afirma": Verdaderamente, el Defensor penal tiene - 
naturaleza poliedrica, y unas veces se presenta como representante, otras wmo asisten- 
te, y, tinalmente, wmo sustituto prwesal".(60). 

Leone afirma: "Contemolando a1 Defensor en su confiwacion- - 
general, prescindiendo, por tanto, de aquellos casos en que la ley le confiere e x m e  
nte una posicion de representation ... nos encontramos en presencia de una sene de ten- 
tivas e n h i ~ d a s  a definirlo juridicamente: representation, nunciatura; sustituci6n pro- 
cesal; titularidad de un oficio; relacibn a intereses subordinados. Se trata de tentativas- 
cada una de las cuales toca un asoecto del disnutadisimo moblema. oero incamz de re- . . 
solverlo en su integridad."(61). 

El Defensor es ssesor del encausado que lo aconseja, wn  base en- 
sus conocimientos tknicos y en su experiencia, infonn&ndolo sobre las normas sustan- 
ciales y procesales en relacion w n  el hecho y las peculiaridades de su caso. "Asimismo, 
esta asistencia implica la vigilancia del abogado interviniendo en 10s d i v e ~ s  actos, ve- 
rificando el cumplimientu de 10s terminos, el diligenciamiento comecto de las incid- 
c i a  y manifestando una atencion wnstante hacia el curso de proceso. Por idtimo, at&- 
funcion se wncreta a travk de la presencia del abogado en todos aquellos actos que, cc- 
mo la declaraci6n indagatoria, exigen el comparendo personal del imputado.".(62). 

El Defensor es representante y sustituto procesal del encausado- 
puesto que actha por si solo, y sin la presencia de &e, en un gran numero de actos pro- 
cesales, tales wmo el ofrecimiento y desahogo de las p~eba.5, la interposition & recur- 
sos, la formulacibn de conclusiones, la demanda de amparo, etc. 

A medida que el proceso penal alcanza mayores niveles tknicos, 
aumenta la intewencibn del Defensor y disminuye la del procesado, al grado en que s- 
penas se requiere su presencia pam algunos actos aislados de d c t e r  personalisimo, ta- 
les como la declaration preparatoria o 10s careos. Luego se justitica la afirmacibn de - 
(59). Carnelutti Fmncesco, Cuestiones sobre el Proceso Penal, Ediciones Juridicas E m  
pa- America. Buenos Aires, 1961, Pags.222 y 223. 
(60). Guameri J d ,  Las Partes en el Pmceso Penal, Editorial Jose M. Cajica Jr, 1952, - 
PA@. 336 y 338. 
(61). Leone Giovani, Tratado de Derecho Procesal Penal, ediciones Juridicas, Europa- 
America, Buenos Aires. 1961, Pag.574. 
(62). Vmuez Rossi, Jorge E. La Defensa Penal, Argentina. 1978, PAg.130. 
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Que el Defensor se ha convertido en el sustituto procesal del acusado 
A continuaci6n me referire a las interesantes aportsciones de la-- 

Reforma de 1990 a propbsito del Defensor, por una parte, y del asistente del inculpado, 
al que se denomina "Persona de la confiam de este", por la otra. lgualmente revisare- 
mos el dcslinde que se introduce entre Defensor y Abogado. 

En este punto comentae la ampliacibn de 10s derechos del incul- 
do con respecto a la garantia constitucional de defensa, ampliacion practicada por la ley 
secundaria antes de la reforma de 1990 yen esta misma. Antes de la reforma de 1990, - 
en virtud del Decreto del 16 de diciembre de 1983, publicado en el Diario oficial del27- 
del mismo diciembre, que reformb 10s articulos 128 y 197 del CFPP. Previamente se ha- 
bia adicionado al CPPDF un articulo 134 bis, por Decreto del26 de diciembre & 1981, 
publicado el 29 de ese mes. Dispuso el tercer phn fo  de ese articulo 134 bis, en 10s thr- 
minos de 1981, que "10s detenidos, desde el momento de su aprehensih, podrb nom- 
brar abogado o persona de su wnfianza que se encargue de su defensa. A falta de uno u 
oho, el Ministerio Publiw le nombrarA uno de oficio". Sin embargo, reservo el examen 
del tema constitucional acerca &I &r de las garantias como ninleo minimo -nc- 
miximo- de derechos del individuo, que puede ser extendido por la ley, para el momen- 
to en que nos refinunos a la libertad provisional del inculpado. Los reformadores de 19- 
90 aluden a ese tema a propbsito de la libertsd provisional, precisamente, aunque tambi- 
en puede ser abordado bajo el mbr0 de la defensa. 

Como otras reformas anteriores, de las que tambikn es wntinuado- 
d, lade 1990 fortalece la defensa. Esto, en su divena e indispensable proyeccion: la- 
que implica una sene de facultades y actos del imputado que lo pmtegen contra la injus- 
ticia y el ampello, y la que apareja prerrogativas del defensor, que sostiene el derecho- 
en cuanto favorece a su defenso. Entre el Defensor y el Ministerio Wbliw las armas de- 
ben ser iguales, pues de o m  suerte el inculpado se ballaria en situacibn de inferioridad. 

La Constitution establece la libre defensa del imputado wmo 
rantia que el acusado tendrb en todos 10s juicios del orden penal, es decir, a lo largo del- 
proceso mismo. Dice, en efecto, la fmccion LX del articulo 20, que se aid al acusado - 
"en defensa por si o por persona de su confianza, o por ambos, se& su voluntad. El o- 
rigen de esta norma se halla en 10s debates del Congreso Constituyente de 1856-1 857, a 
propbsito del proyecto de articulo 24, que corresponderla al 20 de la Constituci6n. En- 
aqd l  se abria la posibilidad de que el acurado se defendiera por si, por "personem o por 
ambos. A peticion del diputado Fuente fue sustituida la expresi6n "personero" por "de- 
fensor". 

De ese texto se desprende que el acusado no esk4 obligado a desig- 
nar defensor, cuando opta por asumir su propia defensa, o bien, puede resolver que la- 
defensa la ejerza un tercero, a quien la Constituci6n. identifica como "persona de su w- 
ntianza", o puede el acusado, finalmente, resolver que la defensa- sea desempefiada, en- 
forma conjunta, por esa "persona de la confianza" y por si mismo. 

En la idtima hipbtesis mencionada, probablemente vendria al caso 
la designacibn de un representante wmun, que no lo es del inculpado, en rigor, pues 6s- 
te no puede representarse a si mismo, dado que a& por propio derecho; seria represe- 
ntante de la defensa, precisamente. 
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Otra conclusion que se desprende del texto transitorio, interpreta- 
do literalmente, es que el defensor no ha de ser, por fuerza, licenciado en derecho. Re- 
sulta conveniente que lo sea -y adem& especializado en derecho penal-, para la mejor- 
defensa del sujeto, pero la voluntad de &te puede enwmendar esa funcion a un lego.- 
hay aqui una expresi6n procesal penal de la autonomia de la voluntad, con su secuela de 
ventajas e inconvenientes. 

El tema ba sido ampliamente discutido y divenamente resuelto.- 
el atticulo 26 de la Ley Reglamentaria del articulo 5" Constitucional conocida como Ley 
de profesiones, exige la posesi6n de titulo de limnciado en derecho a quien le interven- 
ga como patrono o asesor tecnico en asuntos de 10s que conozcan las autoridades judi- 
ciales o de lo contencioso administrative; establece, sin embargo, algunas excepciones:- 
gestoria en materia obrera, agraria y cooperativa, y en actos de amparo penal. 

Pame clam quc e x  aniculo 26 cntra en puma con la fraccdn IX 
del articulo 20 & la Constltuc~on. en cuanto llmlta la l~bre defensa al establecer reaulsl- 
tos que la Ley suprema no exige. 'lgualmente es oponible el mandato del articulo 160- 
del CFPP(amrtado, de fondo) cuando excluye de ser Defensores a los presos y p r o w -  
dos, a 10s condenados por delitos de abogados, patronos y litigantes, y a los ausentes- 
que no puedan acudir ante el tribunal dentro de las veinticuatro horas en que debe hacer- 
se saber su nombramiento al Defensor. 

Una solucibn r anab l e  de este problems, sin modificar la Cons- 
titucion, fue aportada por la reforma del23 de enem de 1985 a1 articulo 160 del CFPP. 

Se deja subsistente, wmo no podia ser menos, la libertad de desi- 
gnaci6n conforme a las estipulaciones constitucionales; per0 para mejorar la defensa del 
inculpado se resuelve que cuando no recaiga el ejercicio de ksta en quien tenga &Ida-  
de licenciado en derecho o autorizaci6n de pasante, conforme a la ley de la materia, "el- 
tribunal dispondrh que intervenga, ademh del designado, un Defensor de Oficio que o- 
riente a aqd l  y directamente al propio inculpado en todo lo que wncierne a su adecua- 
da defensa". 

Es ohvio que CI Defensor de Oticio, empleado publiw, no asume 
los actos de defensa, pues carem de legitimacibn para ello; simplemente cumple una fu- 
nci6n asesora, que puede ser atendida o desatendida, a discreci6n. por el Defensor desi- 
gnado y por el inculpado. 

Continuemos la revision de la fraccion DL Si el inculpdo no t i e  
ne quien lo detienda, es decir, si no designa Defensor a una persona de su confianza -ju- 
rista o n+ ni asume su defensa, CI juez le presentani una relacion de los Defensores de- 
Oficio, para que el inculpado elija al que &see; si no lo bace, requerido pua ejercer su- 
derecho(una suerte de derecho del principal obligado: estA sujeto a tener Defensor, ne- 
cesariamente, quien tiene la facultad de designarlo), acaso no en el sentido en que 61- 
profesor Eduardo Garcia Mdynez utiliza una expresibn semejante. Dice el ilustre iusfi- 
16sofo que la ley que impone una obligacibn concede al obligado, al mismo tiempo, el- 
derecho de =tar su deber. "Tal facultad deriva, Ibgicamente, del mismo deber juridico. 

Se llama derecho del obligado, por ser el que &te tiene de cum- 
plir con su deber". En el caso del inculpado, el Estado asume el deber supletorio de pro- 
veer a su defensa, a travk del organism0 correspondiente. Al particular incumbe un de- 
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recho de designar Defensor; y un consecuente deber principal pa- 
ra hacerlo; en todo caso, no podr;l quedar sin Defensor; no sirve para este fin la autono- 
mia de su voluntad, eficaz en otros Ambitos procesales. Si no ejerce su derecho, cumpli- 
endo su deber coma obligado principal, el Estado cumplirh necesariamente coma obli- 
gado secundario o subsidiario. La sancion es la nulidad de lo actuado sin Defensor y, en 
su caso, la reposicibn del procedimiento (articulos 388, fraccibn 11, del CI;PP y 431, h- 
ccion 111, del CPPDF). Sen4 el juez quien lo designe al tiempo del act0 de declaracion- 
preparatoria. Como se ve, la autonomia de la voluntad, que basta para la designacibn de- 
defensor particular, es ya irrelevante cuando se haduce o se pretende wducir en indefe- 
nsion del inculpado. 

Los documentos preparatorios de la reforma se refieren a1 Defen- 
sor o a 10s actos de defensa cuando regulan otras diligencias del procedimiento; asi, I& 
notification de derechos al detenido, la declaracion de este, las audiencias, etcktera. De- 
ahi que en otros lugares del presente estudio a prop6sito de las citadas diligencias nos- 
refiramos tambien a la defensa 

En la reforma se vincula la eficacia de la confesion a la presencia 
del Defensor y del nuevo personaje del procedimiento penal, la "persona de la wnfian- 
za" del inculpado, no defensor, que es creacibn de  la propia reforma de 1990. El puntc-4 
del conjunto que figura en la reforma, sefiala: '*En tcdo caso, toda confesibn ante el Mi- 
nisterio Kblico tendrh valor legal d l o  si esti presente el Abogado Defensor y la Perscb 
na de wnfianza. Nbtese que el Cnfasis en la defensa no se vincula tanto con el conjunto- 
del procedimiento penal y con el m r a m i e n t o  tknico del inculpado, w m o  con la con- 
fesi6n de este. Es elocuente esa asociaci6n. 

En el texto transcrito se alude a un Defensor que debe ser Aboga- 
do no al Defensor designado en ejercicio de la amplisima libertad de defensa que pre- 
viene el Articulo 20 Constitutional, coma vimos y a una figura, diversa del "defensor- 
abogado", e incluso del "defensor", a la que se denomina "persona de la wnfianza" del- 
inculpado. Se emplean, entoncs, las mismas palabras que utiliza la fracci6n IX del arti- 
culo 20 constitutional para facultar la libre defensa del sujeto, per0 nose da a esas ex- 
presiones el sentido que la constitucibn les asigna. Se trata, sin duda, de un penonaje- 
diferente del Defensor y nuevo en n u m o  procedimiento: no un asistente juridiw, sin+ 
un asistente moral, un aunnpaiiante calificado, cuya presencia habra de constituir un nu- 
evo derecho del inculpado. Empero, conduce a equivocos, coma luego veremos, la ca- 
lificacion de este personaje w n  las palabras que la Constituci6n utiliza para referirse al- 
Defensor. 

Seguramente 10s reformadores tuvieron presente la delicada y a- 
veces angustiosa situaeion en que se halla quien queda detenido por la autoridad penal- 
y se enfrenta al requerimiento de declaraci6n, que se busca desemboque en confesibn- 
del inculpado. Para apoyarle -moralmente- en estacircunstancia es  valiosa esa "persona 
de la confianza", a d e d  del Defenswque tambien ha de ser o puede ser individuo" de- 
la confianza" del inculpdn, p r  la doble m o n  de que asi lo previene la Constitucion y- 
de que lo supone o exige la naturaleza de las funciones que desempeila). El Derecho vi- 
gente en este punto, suma de las normas anteriores y de  la reforma de 1990, que conti- 
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nth el camino iniciado en aiios previos, sobre todo 1981(CPPDI9 
y 1983(CFPP) estipula una sene de prevenciones a prop5sito de: 
a)Persona wn quien se comunica el inculpado desde que es detenido. 
b)Defensor, propiamente, designado por el imputado o, como Defensor de Oficio, por el 
Juez. 
c)Persona de la confianza del inculpado, "asistente moral" de tste, si cabe la expresibn,- 
cuya designation no wnstituye "exigencia procesal" para el inculpado, ni es un sujetc- 
necesario en el enjuiciamiento, y que no realiza, en rigor, actos de defensa, p a  conbi- 
buyente a la legalidad en el desarrollo del procedimiento. 
d)Abogado que puede ser defensor del inculpado o asistente juridiw de otra persona- 
que declare en el c u m  de la averiguacion previa. 
e)Defensor de Oficio asesor del inculpado y del defensor designado por este, cuando no- 
se trate de licenciado en derecho. 

Enseguida me referire a esos extremos en la legislacion vigente, a 
partir de la reforma de 1990. 

/)El defensor y la persona de la wnfianza del inculpado firmanb las actas de las 
diligencias en que tomaron w e  y al margen de cada una de las hojas donde se asiste a- 
quella Sim, pudieren firmar, imprimirh al calce y al margen, la huella de alguno & 10s 
dedos de la mano, debiendose indicar en el acta c d  de ellos fue.(articulo 22 del CFPP) 

2)El detenido puede wmunicane wn quien estime conve~ente, y para ello tiene 
derecho a utilizar el tel6fono o cualquier otro medio de comunicaci6n(artlculos 128, fra- 
ccion 11, inciso a, del CFPP y 269, fraccion 111, inciso a, del CPPDF). 

3)El detenido puede designar "sin demora persona de su wnfianza para que lo- 
defienda oauxilie"(aniculos 128. fracci6n U, inciso b, del CFPP. y 269, fraccion Ill, in- 
ciso b, del CPPDF). La norma sobre el uso del telkfono se debe a la adici6n del d c u l o  
134 bis del CPPDF, en 1981. No ha sido suprimida y, en conmuencia, existe una du- 
plicaci6n o reiteration entre este mandato y nuevo texto del articulo 269, fracci6n 111, in 
fine, del CPPDF. Por cuanto se trata de actuaciones en averiguaci6n previa, vale tenu- 
en cuenta ahora lo que abajo(inciso8). manifiesto a prop6sito de la presencia del Defen- 
sor de Oficio en la diligencia de wnfesion del inculpdo. 

Ahora bien, se debio disringuir aqui, wmo lo exige la logica de las reformas, en- 
tre el Defensor y la Persona de la confianza del inculpado, que no son equivalentes ni- 
fungibles. Puede resultar que la persona de la confianza no sea idbnea para el desempe- 
ilo de actividades de defensa newsarias para el inculpado. En cambio, es acertado que- 
la facultad de comunicacion de este se refiera aUquien estime wnvenienten(ar&iculo 128 
fraccion U, inciso a, del CFPP y 269, fracci6n Ul, inciso a, del CPPDF), pues cabe ladi 
ferencia entre &e y las personas que luego interven- bajo los otros titulos o rubroo 
que especifica la ley procesal. 

4)EI defensor puede ofrecer p~eba.5 en el period0 de averiguacibn previa, cuan- 
do el inculpado esbi deteNdo(articulo 128, fracci6n IV, del CFPP, que m g e  las inno- 
vaciones de la reforma de 1983, y 270 del CPPDF, que inwrpora dichas innovaciones a 
la legislacion distrital). 
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Es deseable la ampliacion expresa de este derecho a favor del inculpado que no- 
se encuentra detenido; existe la misma raz6n y debiera haber, por ende, la misma dispo- 
sicion. Al respecto, t h e s e  en cuenta que cuando a juicio del MP procede el no ejercicio 
de la accion penal, la wrrespondiente "ponencia" da lugar a notificacion al denunciante, 
al querellante o al ofendido(dculo 133 del CFPP); se entiende que la notificacion sir- 
veal prop6sito de que ktos provean al MP obligado a reunir todos 10s elementos con- 
ducentes al desempeao de sus atribuciones indagatorias con nuevos datos o utiles consi- 
deraciones para el ejercicio de la accibn, pues su gestion precede al acuerdo que en defi- 
nitiva deba adoptar el funcionario Etcultado para ello. Se trata de una determinaci6n que 
originalmente corresponde al procurador, y que es delegable en 10s tCrminos de 10s d- 
culos 10 y 13 de la Ley Orgcinicrr de la Procuraduria General de la Reprjblica. 

5)El que rinde declaraci6n en la averiguacion previa tiene derecho a ser asistido- 
por un abogado que CI designe, quien puede impugnar las pregunias que se fomulen a- 
su asistido "si ktas son inconducentes o contra derecho. Pero no puede producir ni in- 
ducir las respuestas de su asistido"(articulo 127 bis del CFPP). 

6)En la audiencia de dalaraci6n preparatona comparecerh el inculpado asistido- 
del defenwr v la Dersona de su confiarva en su casolaniculos 87 del CFPP v 59 del (I' ~ -~ ~~ 

PDF, que &bi& prevkn la concurrencia del defe&r a la audiencia f d  d l  juicio): A- 
qui, wrrectamente, se r n e  la asistencia de ambas f i m  del procedimiento, reconmi- - 
endo que son distintas ; que cada una requiere soluciones explicitas. 

7)En la declmi6n preparatoria, una vez conocidos 10s "generales" del inculpa- 
do, se reiterad a Cste "el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su- 
wntianza", con la adwrtencia de que si no formula la designacibn respectiva, el juez- 
nombrad un Defensor de Oficio; al cabo de esa diligencia, y en la actuaci6n de careos, - 
el defensor puede formula1 a los testigos las preguntas "conducentes" a su defensdd-  
culos 154 del CFPP, y 290 y 295 del CPPDF). 

En aquella prevenci6n se recoge el texto constiiucional; al hacerlo queda de ma- 
nifiesio el mencionado equivoco que se suscita por el nuevo sentido que la ley secunda- 
ria da al giro "persona de la mnIianza del inculpado". 

8)TratBndose de personas que no hablen o entiendan suficientemente el idioma- 
castellano, el juez puede nombrar el defensor o el traductor que mejoren la comunicaci- 
on establecida en la averiguacibn previa(segund0 pArrafo del articulo 124 bis del CFPP, 
y segundo m f o  del d c u l o  285 bis del CPPDF). 

El primer m f o  de ambos preceptos, aplicable a la averiguacion previa, d l o  se 
refiere a iraductor, no asi a defensor. iQuid del defensor designado poi el propio incul- 
pado, si el juez estima que otro -a designar por CI- mejora la comunicacion? No crec-- 
que el juzgador pueda revow el nombramiento hecho por el reo, para sustituir al asi- 
designado por un Defensor- de Oficio- que nombre el propio juez Se quebrantaria una- 
garantia constitucional del inculpado. Tampoco se trata del Defensor de Oficio asesor, - 
a1 que alude el articulo 160 del CFPP; al menos no siempre, aunque pueda venir al csso- 
dicho asesor cuando el designado por el inculpado no es perito en derecho. 

Cietto que el defensor querido por CI juez puede favorecer la defensa, per0 no- 
menos cierto que la designation de defensor es, en primer tCrmino, un derecho piblico- 
suhjetivo del imputado, cuya voluntad prevalece. Este es, sin duda, un riesgo inherente- 
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al sistema constitucional de libre defensa. Para la atencion de ambos intereses - 
la autonomia de la voluntad conectada a la libre defensa y la adecuada asistencia Juridi- 
ca del sujeto surgib como ya seible, el previsor segundo pirrafo del arliculo 160, adici- 
onado en 1985. 

9)La diligencia de reconstmccion de hechos podk repetirse cuantas veces sea- 
nccesario, a juicio del defensor, entre otros sujetos cuya disposition o solicitud tienen la 
misma eficacia(articulos 2 17 del CFPP y 15 1 del CPP1)F): 

1O)La confesi6n debe ser hecba "ante el Defensor o persona de su wnfianza"- 
(del inculpado; articulos 287, hacci6n 11, del CFPP y 249, fracci6n IV, del CPPDF). No 
estA claro que la mejor solution sea la disyuntiva -Deferisor "o" persona de la wnfian- 
28-. dada la diferencia en la naturalem y las actividades de ambas figuras del procedimi- 
ento. Dado que la confesion ante el MP solo tiene validez si se hallan presentes 61 De- 
fensor o la persona de confianza del inculpado, hay que prever el caso de que tste carez- 
ca de Defensor y no desee, por o m  parte, la wncurrencia de persona de su wnfianza, o- 
no cuente con ella. En este caso. el MP debe estar facultado oara desienar Defensor de- 
Oficio, o bien, debiera haber u h  oficina de hlmo de la Definsoria d e ~ f i c i o  que resuel- 
va el problema. Sin embargo, no existen normas expresas al respecto. (63). 

Despuk de exam~nar la func~on de la defensa propla del wmetldo 
dcl Defensor, pauunos a la regulac~on formal que se lnlcla con la elecc~on &I Defensor- 
y llega hasta el fenecimiento de su cargo. 

Hay eleccidn & defensor cuando se nomina a la persona que se- 
hari cargo de la defensa Asi, llegado el momento el elector designa o nombra a la per- 
sona o personas que desea se encarguen de la defensa. 

El elector, como regla general, es el imputado. Es este a quien le- 
corresponde elegir a la o las personas que desea lo defiendan. Si acaso no cuenta con al- 
guna persona para elle, en nuestro sistema podr6 elegir de una lista de personas que tl- 
juez le proporcione, a uno o vasios para que lo defiendan. 

No obstante, hay casos en que el elector no lo es el imputado, CQ- 
mo cuando k t e  se niega a nominar Defensor, caso en que lo hari el juez. 

En cuanto al mornento de la eleccidn, este puede ser dede el mo- 
mento de la detencibn del imputaddcaso en que nuesba iurisv~dencia lo ha visto como 
facultative, desde la declaraci6n p r eb to r i a j  momento a del cual es indispensa- 
ble su election, o en cualquier otro momento del procesado, para el caso de sustituci6n- 
del Defensor. 

Luego de la nornimcidn, lo m& Iogico y natural es que el funcio- 
nario debe h a w  saber tal designation a la persona nominak a fin de que acepte o re- 
chace el cargo conferido. La elecci6n o nominacibn de Defensor no supone que necesa- 
riamente deba contarse w n  el asentamiento de este. La aceptacidn o rechozo es posteri- 
or. 

A la aceptacidn del cargo, en la prtictica le sigue la propuesta(c- 
jumento de que el Defensor habri de cumplir su cometido con toda su cienc1a(art.270- 
(63). Garcia Ramirez Sergio, Derecho Procesal y Derechos Humanos, Edit, P o h .  Mt- 
xico. 1993, PAgs. 77 a la 9 1. 
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CI't'UI.). En el viejo derecho romano, al iniciarse una causa 61 --- 
profesional prestaba el Juramenrum calumniue. Asi, para cada asunto se juraba su cum- 
plimiento. En Francia, Felipe 111(23 de octubre de 1274) dispuso que ese juramento de- 
beria hacene al inicio de la profesion(no en cada causa), aunque renovane anualmente.- 
En Mexico, este "juramento general" dlo se da por licenciados en derecho al recibir el- 
titulo en la Universidad, pero no existe en el caw de 10s legos, a 10s que nuestra ley les- 
permite ejercer la defensa 

Aunque la actividad de la defensa no debe cesar en nuestro siste- 
ma, si puede ocurrir se s~lrrituyo al defensor designado y termine para Cste el cargo. Cu- 
ando por sustituci6n del defensor termine este su cargo dicha sustitucib puede surgir- 
por revocacidn o por renuncia. En la revocacibn, el elector decide que el defensor con- 
cluya en su cargo, en tanto que en la renuncia, el propio defensor (despubs de  haberlo a- 
ceptado)abdica. Sea cual fuere el medio de sustitucion, en el sistema que establece la-- 
defensapennanente, tal revocaci6n o renuncia no puede ni debe tener efecto sino hasta- 
que se elija y acepte el cargo o m  defensor, e inclusive, en a lynos  paises (Estados Uni- 
dos), hasta que el nuevo defensor conozca bien el asunto de que se hace cargo. La sim- 
ple designacibn de un defensor hanscurrido el proceso, no significa que cesa en su h- 
cion el defensor previo, aunque en Italia, el nombramiento de un particular supone revo- 
cad0 al de Oficio. En & p o w  antiguas, el defensor estaba obligado a renunciar a su car- 
go cuando se presentaran ciertas circunstancias. "Un decreto de 18 de junio de 1564 a- 
punta Cardoso Isaza- ordena que el abogado debia cornprometerse bajo juramento a de- 
poner la toga una vez que se hubiera comprobado que el reo era un heretiw pertinaz A- 
demhs, y esto es monstruow, para nosotros, debia revelar a 10s c6mplices que descubrie 
ra bajo la amenaza de UM pena que se dejaba al arbitno de 10s cardenales de  la congre- 
gaci6n". 

Ministerio Publico 

Acepta 

Rechaza 
Regimen Formal del cargo de Defensor: 

Revocacibn 
Termination o 
Sustitucion: 

Renuncia 

La Reforma de 1993 otorga al inculpado el derecho de defendem 
"por si, por abogado, o por persona de su confianza". Menciona, pues, al abogado, p e n  
no exige que el Defensor lo sea. El abogado es, hicamen*, uno de hes posibles defen- 
sores. En wnsecuencia, la reforma no resuelve el problema de dotar al inculpado de una 
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defensa capacitada. Peor aun, la reforma viene a confirmar, si esto 
estuviese en duda que quien noes abogado puede ser Defensor. 

Dados 10s tkrminos amplisimos de la fraccion IX del articulo 20- 
Constitutional, na& impedda que el procesado designara Defensor a un menor de edad 
o un analfabeto, o, incluso que decidiera defenderse por si un psidpta. 

El CMgo Federal de Procedimientos Penal~articulol60)ha hn- 
tad0 de remediar esta situation, disponiendo que no pueden ser defensores 10s que se- 
hallen presos N 10s que esten procesados, ni los abogados que hayan sido wndenadog 
por delitos cometidos en el ejercicio profesional, ni 10s ausentes que, por el lugar en que 
se encuentren no puedan acudir ante el tribunal dent10 de las veinticuam horas en que- 
debe hacerse saber su nombramiento a todo defensor. A pesar la evidente bondad de los 
fines que persigui6 el autor de este C6dig0, la norm citada resulta ser wnbaria a la C+ 
nstituci6n, pws pretende limitar la libertad de nombrar defensor, misma que, en nuestm 
texto fundamental, es irrestricta. 

Para referirse al inculpado, la Constituci6n Politics, la legislacibn- 
procesal e inclusive la jwisp~dencia de la Suprema Coney de 10s Tribunales Colegia- 
dos, utilizan de mamra descuidada distintas denominaciones, wmo reo, procesado, pro- 
bable responsable, etc. 

Los distintos autores de Derecho Procesal Penal, aunque tambikn- 
usan e ~ ~ e n t e  la denominacion que corresponde a este sujeto indispensable, es& 
wnforme en que reciba estos nombres, s e a  la etapaprocesal por la que vaya transita- 
ndo: indiciado, durante la averiguacibn previa, por existir apenas indicios de respo- 
bilidad a su cargo; procesado, una vez que se encuenha a disposicibn del juez, porque- 
es ahi cuando empieza el procedimiento; amado, desde el momento en que el Ministe- 
rio Pirbliw formula wnclusiones acusatorias en el proceso; inculpado, encausado, incri- 
m i ~ d o  o impufado, es una denominacibn wmim que puede ser usa& indistintamente, - 
hasta este momento -1; sentenciado, al dictarse sentencia def~tiva;  condenado o 
reo, si esa resoluci6n es condenatoria; compurgado, si ha curnplido la wndena impuesta 

Nuesha Constitution, al estableccr la garantia de adauada defen- 
sa ram el inculddaniculo 20 UO alude a1 ddcnsor en sineular.(tendrh derecho a una- - .. 
defensa adecuaha G r  si, por abog&, o por persona de su wnfi-.. le design& un- 
Defensor de Oficio ... tendd derecho a que su defensor wm parem... y este ten& obli- 
gacibn de hacerlo ...) lo que pudiera dm lugar a pensar que no autoriza la norma wnstitu- 
cional a la concurrencia de m& de un defensor, o hien que si decide el inculpado defen- 
derse por si, se cancele la posibilidad de designar tambien a un defensor de confiarua * 
a un abogado. 

No creemos, sin embargo, que exista algim impedimenta, y de he- 
cho asi se reconoce a diario en 10s tribunales, pam q w  el inculpdo nombre dos o m&- 
defensores o bien para que se defienda por si y por persona de su wnfianza, o en fin, - 
para que en &te Utimo supuesto, de no ser abogado la persona de wnfianza, se le desig- 
ne, adeds, un perito en Derecho, debiendo interpretme que nuestra Carta Fundamen- 
tal sefiala wmo minima, la existencia de un defensor. La wnfirmaci6n de esta idea, se- 
obtiene de varios articulos de nueshas leyes adjetivas, por ejemplo, el aniculo 160 CF- 
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1'1'. que efectivamenle se refiere en plural a la figura del defensor; 
y estipula que cuando sean varios los que representan al inculpado, btos nombrarb un- 
representante comun y si no lo hicieran, lo nombrara el juez. (El representante comun de 
la defensa, es al tiempo que el vocero comun, por cuestion de orden en el proceso y du-- 
durante las audiencias, quien propicia la unidad de la defensa). Tambien los alticulos 86 
CFPPy 69 CDF, admiten la posibilidad de que Sean varios los defensures del inculpado. 

Para el caso en que sean varios inculpados en un mismo proceso, - 
todos pueden ser asistidos por el mismo defensor, a condicion de que no se trate de de- 
fensas incompatibles, par existir intereses juridicos opuestos e n m  10s encausados. (64). 

La Fraccibn U( del articulo 20 constitutional seilala, lras la Refor- 
ma de 1993, que la defensa ha de ser "adecuada". Esta es una garantia que se rmnoce- 
al inculpado. La ley secundaria no precisa en que consiste ese d e r  de "adecuada" - 
que se predica de la defensa. Sin embargo, sus rasgos se infieren de las caracleristicas-- 
mismas de dicha funcibn procesal y de la posibilidad de reposicibn del procedimiento- 
cuando existen graves deficiencias en la defensa. Seria excesivo pretender que la defen- 
sa "adecuada" es la defensa "exitosa". Lo relevante, a este respecto, es que el defensor- 
realice todo lo que sea pertinente para sostener los intereses del inculpado, en la foma- 
exigible a una persona razonablemente preparada para el desempefio que se le asigna.- 
En este punto surge de nuevo la nemidad de que nuesaa Constihlcibn incluya el pro- 
greso que debio incorporar en 1993, pen, mha.n5 el Constituyente de este d o :  que la- 
defensa sea encomendada a un perito en Derecho, esto es, a un abogado competente pa- 
ra ejercerla. 

El ejercicio de la defensa se emmienda al defensor particular o, - 
en su caso, a1 Defensor de Oficio. Aun cuando la Defensoria de Oficio se encuentra em- 
parentada con la institucibn espailola del "beneficio de pobreza", y con o m  equivalen- 
tes, no se confunde estrictamente con ella. La propia ley fundamental dispone que cuak 
do el incul~ado carem de defensor deber desienarse a uno "de oficio" oara aue lo d e -  
fienda. para este efecto no importa, pues, la co;;dici6n econbmica del imput2o. 

Hay diversas opiniones acerca de la natwaleza juridica del defen- 
sor. Para algunos autores es un sujeto imparcial; otros lo conciben con carhcter parcial; - 
algunos m4s lo consideran wmo auxiliar de La adminisiracion de justici  y otros le pos- 
tulan como defensor del Derecho en cuanto bste pueda verse vulnerado en la persona del 
imputado. Tknicamente no es parte en sentido material, poque es ajeno a la relacion-- 
sustantiva; lo es, en cambio, en sentido formal, es decir, d l o  en el proceso 

En la Aceptacih del cargo de Defensor. Permanencia y cese. EI- 
Imputado le asiste la facultad de designar abogado, a k t e  le corresponde la de ace* o 
no el cargo para el que ha sido designado. Por supuesto que esto vale para los abogados 
particulares o de confianza, ya que lo que aiaiie a 10s oficiales ode  Oficio, la materia k- 
rige por o m  disposiciones. 

Las caracteristicas esenciales liberales de la profesion de a&gadc+ 
implican con amplitud la libenad de contratacibn. El profesional del Derecho no esii o- 
bligado, en el ejercicio de su actividad, a prestar sus servicios de una manera coactiva.- 
(64). Hemhdez Pliego Julio A. Programa de Derecho Procesal Penal, Editorial, Pomia- 
Mexico.1988, Pags.71, 72.82 y 83. 
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Multiples razones, que abarcan motivos eticos, de tiempo, econb 
miws, de wnocimiento, etc., pueden llevar al abogado a estimar pmdente no aceptar la- 
designation que se le- ha efectuado, en cuyo caw, nada lo obligaba al desempeao del ca- 
rgo. MAS aim: es dable pensar que cuando por cualquier circunstancia el abogado tiene- 
reparos en asumir la defensa de un imputado, resulta razonable y correcto rechazar la- 
propuesta, ya que es peor asumir una responsabilidad sin el pleno convencimiento de - 
bacerlo, que negarse a ella. 

Cuando un deterininado abogado de la matricula es nombrado por 
un imputado como defensor, el juzgado tiene la obligacibn de hacer conocer este becho- 
al interesado. procediendo a notificarlo. En el caw, de que el profesional decida acceder- 
a ese requerimiento profesional, seci tenido en ese papel una vez que manifieste su ace- 
ptaci6n. Segim la f6rmula & la legislaci6n procesal Argentina, esta aceptacibn puede- 
ser explicita o implicita. El primer supuesto opera cuando el curial se presenta ante el- 
juez de la c a w  manifestando que viene a aceptar el cargo para el que ha sido designado 
y su compromiso de desempehx  conforme a Derecho, procediendo uunbi6n a wnsti- 
tuir domicilio a 10s efectos procesales; y el segundo es cuando, sin mediarse esa acepta- 
cion previa, se efeciian actos de defensa, entendiendo portal tanto la presentacibn de- 
escritos, la formulaci6n de peticiones o la asistencia a audiencias. A panir del momento- 
en que el abogado acepta la designacibn haha  por el imputado, ya fuere, como se dijo, - 
en forma expresa o licita, queda investido parael cargo, con todas las facultades, debe- 
res y responsabilidades inherentes. Una vez realizada la aceptacidn de la designacibq- 
el abogado permanece en el cargo hasta tanto finalice su gesti6n dentro del p r o m  o bi- 
en hasta que renuncie, sea s e m o  o se le revoque el mandato. 

La hip5tesis normal es que el defensor continue en el desempeiio- 
profesional de asistencia y repmentaci6n hasta que finalice el proceso respecto de su- 
cliente, ya here por sentencia definitiva o resolution de sobreseimiento. Esto significa- 
que a partir de la aceptacibn del cargo. 61 letmdo pdr& y deberh intervenir en todas las- 
instaacias e incidencias del proceso, sin que sea necesario procederse a nuevas designa- 
ciones o ratificaciones. Sin embargo, las legislaciooes de antigua data, como la vigente- 
para el &go federal, tienen la norma de que cuando la c a w  llega ante un tribunal de- 
alzada, se convoca al imputado a 10s efectos de ratificar la anterior designacibn o bier+ 
llevar a cabo una nueva respecto al procedinuento en segunda instancia LB explicacibn 
de esta circunstancia deriva del hecho de que puede ocurrir que el asiento del tribunal de 
grado sea diferente de la sede del juzgado de primera instancia y en consecuencia sea- 
m& conveniente la intewencion de un profesional radicado en el mismo lugar donde ha 
de tramitarse la apelaci6n. 

En la medida en que, wmo ya lo indimnos, dentro de nueslm- 
sistema legal y ph t ica  judicial la relacion Abogado Cliente se rigen por nonas  de- 
una libre contralacion, cualquiera de las putes puede voluntariamente desvincularse de- 
la relacion. Cuando la decision de caar en el ejercicio de la defensa es tomada por el a- 
bogado, nos enwntmmos ante la hip5tesis de la renuncia, que es una manifestacion de- 
voluntad expresa mediante la cual el abogado hace saber al juez o tribunal de la causa su 
desvinculaci6n del cargo. 

Esta situaci6n de cesaci6n de un mandato, se encuentra wntem- 
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plada en el Cddigo Civil, cuyo art. I979 establece: "EI mandata- 
rio puede renunciar el mandato, dando aviso al mandante; per0 si lo hiciere en t i e m p -  
indebido, sin causa suficiente, de satisfacer 10s pe rjuicios que la renuncia causare al ma- 
ndante". La legislacion procesal civil, conwrdante con las disposiciones de la ley de fo- 
n d ~ ,  regula la cuestion de la siguiente manera": ... CI apoderado debed. bajo pena de da- 
rios y pe rjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plam que el juez fije 
al poderdante para reemplazarlo o comparecer por si. La fijacion del plam se hara bajo- 
apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldia. La  resolution que asi lo disponga- 
deb& notiticarse por &ula en el domicilio real del mandante" (art.53 del CI'C de la- 
Naci6n). En parecida forma legisla el art.46 &I CPC y c.. de la Provincia de Santa Fe y 
el resto de la legislacion sobre la materia 

De acuerdo con lo seiialado, esta clam que el mandatario o apc- 
d a d o  puede renunciar al mandato confendo, cesando asi la relacion. Pen, esta desvin- 
culacion no uuede ser intem~esiiva, ya que deben arbitrarse 10s medios tanto para hacer 
conocer la circunstancia al Andante coko para no ocasionar perjuicios derivados de un 
shbito cese en la actividad enwmendada, que podria derivar en situaciones perjudiciales 
para 10s intereses contiadas. 

Respecto de las causas que pueden motivar la renuncio, Cstas de- 
ben comprenderse con amplitud, especialmente en materia penal, donde la relacion clie- 
nte- defensor se asienta sobre el fundamental elemento de la confianza mutua. Come- 
tando el tema en relacion a la motivaci6n general de la renuncia. Mosset Iturraspe seiia- 
la: "Un wmportamiento desleal de psrte del mandante: el retiro de la contianza deposi- 
tada sin explication alguna; la existencia de manifestaciones que hieran la dignidad o - 
decoro del profesional, son justas causas de renuncia". La renuncia no hace i n t e rn -  
pir, en nin& caso, 10s plazos procesales. 

Las legislaciones procesal penales actualidas establecen que 61- 
Defensor, en caso de renuncia, debe continuar en el desemperio de su tarea hasta que CI- 
imputado, en conocimiento de la desvinculaci611, instituya a otm abogado, o le sea desi- 
gnado de Oficio. 

En wnsecuencia, se entiende que el procedimiento pertinente pa- 
ra una aNernarivo como la considerada, es el siguiente: a )  el abogado formularii en for- 
ma expresa, en escrito dirigido sl juzgado, su determinaci6n de renunciar, explicandc- 
sucintamente las causales de su decisi6n: b)se p r o c d  que el momento en que la renu- 
ncia se efechie sea procesalmente correcto, es decir que no esten wmendo plams para- 
el ejercicio & un acto a cargo de la def- o se estC en presencia de alguna circunstan- 
cia que resulte pe judicial para el imputado; c)  el juzgado arbitmi, de la manera mis ni- 
pida y eficaz posible, 10s medios para hacer conocer la renuncia al encartado, a 10s fines 
de que kste designe un nuevo defensor o, en caso de que no lo haga, le sea designado 61- 
Defensor de Oficio; y d) hasta tanto o c m  lo antedicho, el renunciante debeni seguir en 
su desempeilo. Asi coma el abogado puede voluntariamente cesaren el cargo de defen- 
sor, al imputado tambien le asiste el derecho de revmar el mandato anteriormente otor- 
gad0 para actuar wmo defensor. 

La revocacidn es la manifestacibn expresa de voluntad que for- 
mula 61 imputado en el sentido de separa~ del cargo al defensor que previamente habia- 
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designado. Este act0 pone final desempeiio profesional del De- 
fensor. A difer~ncia de lo que acontex con la renumiu, que obliga al renunciante a con- 
tinuar en el cargo hasta que se provea quien lo sustituya, la revocation tiene efectos in- 
mediatos, no pudiendo el abogado realizar validamente acto alguno relativo a la defensa 
de que ha sido sepmdo. Por supuesto que esto vale para los actos posteriores a la revo- 
cacibn, ya que no time efectos sobre 10s actos ya realizados. 

Hemos seadado que siendo la defensa tkcnica una derivacibn de 
la defensa material, bacada en el derecho constitutional, al imputado - titular de tal de- 
recho- le asiste la facultad de proceder cuantas veces quiera a nombm nuevos defensc- 
sores, siempre y cuando tal conducta no aparezca como destinada a trabar el normal de- 
smollo del proceso. El abogado a quien su designaci6n le ha sido revocada por el justi- 
ciable, tiene el derecho de reclamar 10s honorarios que le correspondan por la larea pro- 
fesional llevada a cabo. 

En muleria civil, la revucncidn puede ser expresa o tacita. En el- 
Proceso penal, se entiende que, por las particdares caracteristicas de la actuaci6n y por- 
necesidad de precisibn y claridad, la rnocacibn expresa es la que comsponde; sin em- 
bargo, si el imputado procede a designar un nuevo defensor, sin mencion de mantener- 
en el cargo al o 10s anteriores, estariamos ante la hip5tesis de una revocaci6n kits que- 
tendria 10s efectos antedichos. 

A diferencia de 10s modos de cese de la h i 6 n  defensiva anteri- 
ormente wnsiderados, la sepracidn aparece como una sanci6n de &ter procesal, i- 
mpuesta por el juzgado ante graves deficiencias en la tramitaci6n de la causa. Mientras- 
que la revavlcidn y la renuncia son manifestmiones unilaterales y voluntarias del man- 
dante y el mandatario, respectivamente, la separation es dispuesta por el drgano jurisdi- 
ccional en atencion a la buena marcha del proceso. 

No todos 10s cbdigos procesales prevkn este modo anormal de- 
cese del cargo, aunque la posibilidad de esta medida puede deducine dc I s  facultades- 
propias del juez y de las caractedsticas esencialmente phblicas del proceso penal. De to- 
das maneras, en raz6n de que esta grave decision es una sanci6n. debe ser utilhda con- 
pdencia e interpretada con umlcter restrictive. 

Como causales de la separacibn se preven el abandon0 injustifi- 
cado de la funcion, la realizaci6n groseramente inefieaz de la tarea, la notoria negligen- 
cia, el p r d r  ardidoso, moroso o desltal y las omisiows de los actos esenciales. Em- 
todos estos casos debe b;uarse de procederes claramente apartados de la misi6n enco-- 
mendada, sin que se puedan aducir, para justificar la medida, discrepancias con el encu- 
adre tkcniw. Esas omisiones deben significar una gestion nula o netamente perjudicial- 
para 10s intereses coniiados o bien conductas que traduzcan un quebrantamiento del bu- 
en orden del prowso. 

El abogado separado no podrA ser nuevamente nombrado en la- 
causa y por lo general la sanci6n va acompaiiada de otras de cadcter disciplinario(ndas, 
apercibimientos), ademits de evenmales comunicaciones a 10s colegios profesionales o, - 
cuando comsponda, a 10s organismos de superintendencia. (65). 
(65). Vhzquez Rossi Jorge. El Proceso Penal(Teoria y Prz4ctica). Edit. Univenidad. Bue- 
nos Aires Argentina. 1996. 
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continuando con la uceptucibn del cargo y la rcnunciu. Pan que- 
10s actos de defensa principien a tener vigencia, es indispensable que el defensor acepte- 
el nombramiento, de tal manera que, deberfi hacerlo ante el organo o autoridad wrres- 
pondiente, tan pronto como se led6 a conocer su designacibn, y para que suria efectos- 
legales, constarA en el ex&ente respectivo. A plrtir de ese momento esta obligado el- 
defensor a cumplir con las obligaciones inherentes a su funcibn. 

Lo afirmado nos lleva a pensar que, 10s actos de defensa estin- 
condicionados al nombramiento de defensor a cumplir w n  las obligaciones inherent- a 
su funci6n. Lo afirmado nos lleva a pensar que, 10s actos de defensa estan wndiciona- 
dos a1 nombramiento de defensor y tambi6n a la aceptucidn del cargo; empero de acuer- 
do w n  el C6digo de Procedimientos Penales del Disbito, esto noes asi, porque: "en to- 
das las audiencias dl acusado w defend- por si mismo, o por las personas que n+ 
mbre libremente". 'El nombramiento de defensor no excluye el derecbo de defenderse- 
por si mismo ..." (art.69). 

Cuando 61 defensor renuncia a1 cargo o incurre en alguna causa- 
que lo haga cesar en el mismo, la Ley procesal guarda silencio; empero, aun cuando n+ 
lo establece expresamente, como para la prsctica de las diligencias, 61 procesado d e b  
esm asistido por el defensor, si &te no ha designado persona de su confianza que lo es- 
wja, y solamente cuando no lo haga, lo designad dl j u a  

Este criterio prevalece durante el procedimiento, pues sin la asi- 
stencia del defensor(particu1ar o de oficio) se incurre en nolacion a las Garantias que- 
pan el procesado ha establecido la Constituci6n; w n  razbn, el Cdigo de Procedimien- 
tos Penales para el distrito y Temtorios Federales, al referirse a la audiencia, seaala que: 
"Las partes deberh estar presentes en la audiencia. En caso de que el Ministerio Publi- 
ca o el Defensor no concurran, se citarA para nueva audiencia dentro de who dias. Si la- 
audiencia here injustificada, se aplica&una wrreccibn disciplinaria al defensor &- 
cular y se inform& al Procurador y a1 Jefe de la Defensoria de Oficio, en su caso, para- 
que impongan la wrreccibn que proceda a sus respectivos subalternos y puedan nom- 
brar substiiuto que asista a la nuevamente citada. 

La audiencia que se bubiere convocado por segunda cita se lleva- 
rfi a cabo aun cuando no asista el Ministerio Wbliw, sin pe rjuicio de la responsabilidad- 
en que dste i n c m  Tambien incurrirfi en responsabilidad dl defensor faltista, pero en- 
esie caso, se substituirfi por uno & Oficio, suspendi6ndose la vista a efecto de que he- 
se imponga, debidamente de la causa y pueda preparar su defensa Lo dispuesto en este- 
articulo no obsta para que 61 acusado nombre para que lo defienda a cualquiera de l a s  
personas que se encuentren en la audiencia y que legalmente no esten im&das para- 
hacerlo" (art.326). 

En relacion con esta misma cuestidn, al referirse 61 legislador &I 
Distrito al Jurado Popular, establece: "Siempre que 61 defensor dejare de asistir a la au- 
diencia, si no here de Oficio, el juez lo bari saber al acusado y le presentar;l la lista de- 
10s Defensores de Oficio para que elija el que o 10s que le wnvengan"(an.338). La vio- 
lacion de Garantias en que se incurre cuando 61 procesado no esta asistido por su defen- 
sor, da lugar a la nulidad de todo lo actuado, y en consecuencia, a la reposition del pr+ 
cedimiento(art.43 1, fraccibn Ill). 
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cabe mencionar, que antes de la reforma del3 de sepiiembre de- 
1993, el derecho a nombrar Defensor, operaba a partir de que el inculpado era wnsigna- 
do ante el juez competente. (66). 

En ese sentido, enconuamos las siguientes levis jurIsprudencIules: 
DEFENSA, GARANTIA DE.- La obligacibn impuesia a la autoridad de instan- 

cia por la Fraccion IX del Articulo 20 Constitucional, surte efectos a panir de que el in- 
diciado es puesto a disposition de La autoridad judicial, y esia al recibir la declmcio+ 
preparatoria del presunto responsable tiene la obligacion ineludible designarle Defensor 
a partir de la detencibn del acusado, wnciene imica y exclusivamente a este, por lo que- 
si no lo tuvo desde el momento en que fue detenido, esa omision es imputable al propio- 
a cwdo  y no al Juez instructor. 

Gptima Epoca. Segunda pane 
APENDICE de Junspmdencla. 1917-1985 Seynda Parte Penal Pag 198 
DEFENSA. GARANTIA DE MOMENIO EN OUE OPERA - La garantiacon- 

sa& en la Fraccion IX del Articulo 20 Constitucional, en cuanto seiiala aue en los- 
juieios del orden criminal todo acusado debe esm asistido por Defensor, sbio opera de- 
ntro del procedimiento judicial; de ahi que no resulte violacion a la norma fundamental- 
seaalada, cuando el inculpado tenga el carhcter de indiciado a disposicibn & autorida- 
des investigadoras, pues si no esth asistido por persona de su confianza durante el inte- 
rrogatorio a que sea sometido por la Policia Judicial, tal omision le sed imputable al in- 
culpado, si no hay wnstancia demostrativa de haMnele wartado el derecho de designar 
defensor durante la etapa de averiguaci6n previa. 

Amparo directo 1428184. Armando Gonzlez de la Torre. 13 de septiembre de- 
1984. Mayoria de 3 votos. Disidentes: Raul Cuevas Mantecon y Carlos de Silva Nava. 

Tesis de Jurispmdencia N h .  88. Aphdice, 1917-1985. Segunda Parte. PAg.199 

DEFENSA GARANTIA DE.- No es fundado el wncepio de violacion alegado- 
por el quejoso, en el senhdo de que no h e  debidamente representado en su proceso, si- 
de acuerdo w n  el aniculo 20. fracci6n IX de la Constituc~bn Federal. en el momento & 
su declaraci6n preparatoria, le fue designado defensor, si este produjo wnclusiones de- 
inculpabilidad y se impugn6 la sentencia de primer grado mediante el recuno de apela- 
cion, por lo que es evidente que es inexacia la afirmacibn de que el reo no hubiera em- 
do dehidamente representado. 

Amparo directo 5 16611961. Pedro Rutiaga Mendez Mano 4 de 1968.5 votes.- 
Ponente: Mtro. Albeno Jimknez Castro. 
SALA AUXILIAR. Stiptima Epoca, Volumen 3, S6ptima Parte, Pag.51. 

DEFENSA GARANTIA DE. NO COMPETE AL MINISTER10 PUBLIC0.-La 
w t i a  wnstitucional esiablecida w r  el articulo 20 en su fraccion DL referente a aue- 
zl acusado podri nombrar defensor 'desde el momento en que sea aprehendido, opera si- 
empre que el propio inculpado sea quien lo nombre, pues el Ministerio Publico no tiene- 
esa obligacion. 
(66). Colin %chn Guillenno, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Edit. - 
P o h ,  Mtixiw. 1997, Pags.248 y 249. 
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Amparo direct0 343811974. Manuel Luis Maizumi. Octubre I8 de 1974. Unani- 
midad de 4 votos. Ponente: Mtm. Abel Huitron y Aguado. 
la SALA SCptima Epoca, Volumen 70, Segunda Parte, PBg. 17. 

DEFENSA. GARANTIA DE.- Si el inculpdo arguments que sus aprehensores- 
no le hicieron saber el derecho de nombm defensor, debe decine que el imperativo con 
tenido en la fraction K del articulo 20 wnstitucional, es obligatorio para la autoridad- 
judicial, mis no para la investigadora, sin pe juicio de que, ante esta dtima, el presunto- 
responsable pueda designar defensor. 

A.D. 1258175. Manuel Murillo Col6n. Octubre 10 de 1975. Gptima Epoca, volu- 
men 82, segunda parte. Pag.2 1. 

DEFENSOR NOMBRAMIENTO DE.-El hecho de que el quejoso no haya nom- 
brado defensor dede  el momento de su detenci611, no le es imputable al juzgador natu- 
ral, ni puede wnstituir presunci6n de inwmunicaci6n, ya que la obligaci6n que impone 
el articulo 20, fraccibn K de la Constituci6n Federal, sune sus efectos desde q w  el in- 
diciado es puesto a disposici6n & su J q  siendo potestativo para aqdl  nombrar o no- 
defensor desde su detenci6n y obligatono para el Juez hacer la designacibn si el i n t e r c  
sado no lo ha hecho, al recibir su declaraci6n preparatoria. 

A.D- 4319178. Manuel de Jestis Zetina Lkib. 8 de abril de 1979. Mayona de 3- 
votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena 
la  Sala Informe 1979, SEGUNDA PARTE, tesis 14, Pig. 10. 

DEFENSOR. ACEkTACION TACITA DEL CARGO.-% 61 defensor nombrado 
realiza actos de defensa, como presenm un escrito por el que x interpone recurso de a- 
pelacion a nombre de su representado wntra la sentencia definitiva, denhu del termino- 
legal, tal acto implica ticitamente la aceptaci6n &I cargo wnferido; por lo que es inde- 
bid0 estimular extempodneo el recurso interpuesto, con el argument0 de que hasta des- 
pubs de vencido el tknnino el Juez acord6 el cambio de defensa y k t e  acept6 e x p r e e  
mente el cargo, mismo que ya habia ejercido tscitamente mediante su pmmoci6n. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER-- 
CIRCUITO. 

Amparo en revision 2215188, Juan Jo& Guerrero Osnaya 30 de agosto de 1988. - 
Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Romh Palacios. Secretaria: Muia del Car- 
men Villanueva Zavala. 

INFORME, 1988. Tercera Park. Tribunales Colegiados. Pkg.16. (67) 

DEFENSOR. FACOLTAD DEL ACUSADO DE ASISTIRSE DE. A PARTIR - 
DE LA DETENCI~N La obllgac16n seilalada por la fracc16n IX del aniculo 20 consu- 
tucional, en el sentido del nombramiento de defensor para el acusado se refiere a cuando 
este ha sido va declarado suieto a ~roceso. momento en el cual es includible la oblieaci- - 
6n del juez de nombrarle defensor: en ca& de que aqu6l no lo haya hecho, mis la facul- 
(67). De la Cruz Agiiero Leopoldo, Procedimiento Penal Mexicano. Edit Pomia, MCxi- 
~0.1998, PAgs.81, 82.83 y 84. 
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tad de asistise de defensor, a partir de la detenci6n del inculpado, concieme h i -  
cay exclusivamente a kste. tmr lo aue si no lo tuvo desde el momento en que fue deteni- 
do, esa ornlc~on es imputable al proplo arusado y no al p e r  knstructor 

. 

resls de Junspmdencla De f i~da  nwncro 88, Ap6ndlce 19 17- 1985, Scgunda Par- 
te, Primera Sala PBg. 199. 

DEFENSOR DE OFICIO. INACTIVIDAD DEL. El hecho de que kl defensor de 
oficio en primera instancia, no haya aportado ningim elemento de descargo a favor del- 
acusado, en todo caso podria ser rnotivo de responsabilidad para dicho defensor. mhs no 
actos ahibuibles a la autoridad responsable que puedan reparane en el juicio de garanti- 
as. 

%ptima~poca, Segunda Parte: Vo1.38, PAg.29. A.D. 1615173. Rogelio Rodri- 
ez Castaeeda 5 votos. 

DEFENSOR. FALTA DE NO PUEDE IMPUTI~SELE A LA AUTORJDAD- 
CUANDO SU DESIGNACI~N DEPENDE DEL ACUSADO. La circunstancia de que- 
en la averiguacih previa el acusado no haya tenido defensor, no significa su indefensi- 
6n, dado que el derecho de d e s i m  defensor, atento lo dispuesto en el atimo pArrafo de 
la fracci6n IX del aniculo 20 w-nnitucional, si no fue eje&itado por su titular no puede- 
imputhele a la autoridad, esto es, al Ministerio FYhlico, en el que debe psesumirse la- 
buena fe. 

%ptima ~poca, Segunda Parte: Vo1.63. PBg.23. A.D. 1517n3. Miguel Angel-- 
Oniz Mondrag6n. 5 votos. 

DEFENSOR. FAL'I'A DE ACEPTACI~N Y PROESTA DEL CARGO ATRI 
BUlBLE A LA AUTORIDAD Si el lnculpado propone en segunda instancla un defen- 
sor particular y, acordada la petici611, por causa ahibuible a la autoridad, a 6ste no se le- 
hace saber su nombramiento, para 10s efectos de la aceptaci6n del cargo y protesta de su 
fie1 desanpeilo, hay una notoria violaci6n de garantias en perjuicio del acusado, por las- 
consecuencias obvias de no haber tenido oportunidad de ejercitar sus derechos y prom* 
ver las p ~ e b a s  que estimara prwedentes. 

W i m a  Epoca, Segunda Parte: Vols.163-168, PBg.47. A.D.5261182. Adolfo-- 
Cruz Bouchor. 5 votos. (68) 

DEFENSOR. SOLO DEBE RECONOCERSE El. C ~ C T E R  DE. EL OUE- 
HAYA ACEFTADO EI. CARGO Y PROTESTADO su LEGAL. DESEMPR;IO.- NO- 

obstante que las disposiciones adjetivas sean omisas al respecto, el nombramiento de- 
defensor no es un acto unilateral de voluntad de aqutl que lo propone, wmo tampow de 
tacitos efectos por la sola expresibn del que lo nombra. Ciertamente y con base en la in- 
terpretac16n Integral de las d~sposlc~ones legales consultables al respecto(Articulos 25, - 
88 del C6d1go Clnl, 232 Fracc16n 111 del C6d1go Penal, 5 14 del de Procedlm~emos Pe- 
nales. 160 del Federal de Pnxe&m~entos Penales v relatlvos as1 como el 4 de la LEV de- ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ , -~ 

(68). Barmeta Mayo Francisco, Jurispmdencia y Tesis Sobressliente de la Suprema- 
Corte de Justicia 4ta y 5ta Parte Actualizaci6n 11 y N Penal, Mkxico.1990 Edit, Francis- 
co Barmeta Mayo. S de R. L, Pigs. 189,390,392,393 y 398. 
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Amparo y a la vez la tesis a que se refiere la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion- 
Rubrada "DEFENSOR FALTA DE ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO A- 
TRlBUlBLE A LA AUTORIDAD la. Sala. Stptima ~ ~ o c a .  Vols. 163-168, Seynda- 
Parte. Pbg.47 del Semanario Judicial de la Federacibn), el propuesto, no estando i m p  
dido para el ejercicio de esa profesion, tiene el deber de acudir al Tribunal que se le se- 
fiale, a fin de que acepte el cargo y proteste el legal desempefio; serA hasta entonces que- 
la relacibn profesional suigeneris de defensor penal tenga entidad y a la vez para que CI 
designado pueda tener formal y legalmente el derecho y la aptitud para promover a no- 
mbre del defendido. Por tanto, ante la ausencia de esa formalidad, aquel a quien hica- 
mente se le haya propuesto, carece de facultades para realizar cualquier Wmite de parte 
del designante. 

Informe, 1988, Tercera Parle. Tribunales Colegiados. Pag.44. 

AUDIENCIA LIE DERECHO S1 SE LLEVO A CAB0 SIN LA PARTlClPA - 
CION DEL DEFENSOR DEL ACUSADO DEBE REPONERSE EL PROCEDIMI- 
E O  -51 de las constanc~as de autos se advlerte que la aud~enc~a de derccho que orde- 
na practicar el articulo 330 del C6digo de ~rocedi&entos Penales para el Estado de-- 
Cbiapas, se llev6 a cab0 sin la asistencia del defensor del acusado, en d n  que no 6 
advierte firma alguna con la que demuestre su participacibn y por tanto debe ordenarse- 
la reposicion del procedimiento a efecto de subsanar esa omision 

Amparo Directo 1951-90. Benedicto Irinte de b n  y otros. 14 de febrero de- 
1990.Pig.144. 

PKIEFENSI~N DEL REO. L a  fracci6n IX del d c u l o  20 Constitutional n+ 
establece distingo alguno entre acusado y procesado, bastando, con m g l o  a tal precep 
to, que exista un acusado, para que disfmte de la garantia de ser oido en defensa, por si- 
o por persona de su c o n i i i  o por ambos, x& su voluntad y resulta elemental sos- 
tener que la circunstancia de que el quejoso se haya sustraido a la acci6n de la justicia, - 
no lo revela de su condici6n de acusado, pues precisamente se dej6 abierto el proceso-- 
por efectos de la acusaci6n que gravita en su contra, en calidad de procesado, por en- 
ntrarse sujeto a una formal prision, de donde se sigue que si la responsable, ante tales- 
wndiciones se niega a reconocer el nombmmiento & defensor, que hizo dicho quejoso- 
tal actitud es inconstitucional. 

Sentencia de amparo visible en el tomo LXXXVII, Pig. 1,102. Bajo el mbro: - 
Amparo penal en revision 6534145, Navmo Rangel Carlos, 9 de febrero 1946. (69) 

Hay diversas opiniones acerca de la naturaleza juridica del Defen- 
sor. Para algunos autores es un sujeto imparcid; onos lo conciben con deter parcial; - 
algunos mils lo consideran como auxiliar de la administraci6n de justicia, y otros le pos- 
tulan como Defensor del Derechp en cuanto dste pueda verse vulnerado en la persona- 
del imputado. Tbcnicamente no es parte en sentido material, porque es ajeno a la relaci- 
6n sustantiva; lo es, en cambio, en sentido formal, es decir, d l o  en el p r o w .  
(69). Zamora Pierce Jesis, Garantias y Proceso Penal, Edit, P o d q  Mtxico.1998. Pags. 
292,293,294,295,298,301 y 302 
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2.3. La Ley y el Reglamento de la Defensoria de ORcio 

La Defensoria de Oficio del fuero w m h  en el Distrito Federal es(a regulada- 
por la Ley de la l>efensoria de Ojicio del Distrito Federal, publicada en el "Diario Oti- 
cia! de la Federation" el 18 de junio de 1997 y en vigor a 10s treinta dias de su publica- 
ci6n. El cuerpo de Defensores de Oficio, que depende de la Secretaria de Gobierno del- 
Distito Federal, actim en el nuno penal como en el Civil. 

Como ya se menciono anterionnente, el Primer Reglamento de d t e r j u r i d i -  
w procesal que viene a regular la funcibn y organizaci6n de la institucib de la Defen- . . 
soria de 0ficio en ~ a t e r i ~ p e n a l  del Fuero Comh  del Distrito Federal, es publicado el- 
29 de junio de 1940, durante el Gobierno del Presidente Lbulro Chdenas, quedando en- 
aauel entonces la Defensa Gratuita a careo de una iefatura de Defensoria de Oficio en- 
lG Instalacimes de la Corte Penal ad scnk  en la &I de Lecumberri; dependiendo di- 
rectamente de la Direcci6n General Juridica y de Gobiemo del Departamento Central- 
del Distrito Federal. 

Posterionnente y dada la necesidad de estar achlalizados y acor- 
des a la 6poca en que se vivia surge el 9 de diciembre de 1987, la Primera ley de la De- 
fensoria de Oficio del Fuero Comim del Distrito Federal; bajo el gobierno del Presiden- 
te Miguel de la Madrid Hurtado, enwn!dndose en ese e n t o m  al fiente de la D e f e m  
ria Grahrita la Direction General Juridica y de Estudios legislativos del Distrito Federal. 

Dicha Ley viene a derogar el anterior Reglamento emitido en 19- 
40, para wnvertirse en la Primera y imica Ley vigente que regule actualmente la Ore- 
nizacion y funcionamiento de la lnstituci6n de la Defensoria Gratuita, en ella enwntra- 
remos Seis Capitulos que nos mtan sobre 10s requisites, Obligaciones, Procedimientos, 
Excusas y Adscripciones del Defensor de Oficio. 

Posteriormente con fecha 18 de agosto de 1988 bajo el mismo- 
mandamiento y wnsiderando que para una mejor aplicaci6n y obsewancia de la Ley de 
la Defensoria de Oficio del Fuero Comim del D f i t o  Federal era n e d o  r eg l ames  
tarla, surgiendo asi el Reglamento de la Ley de la Defensoria de Oficio del Fuero Co- 
mim del Distrito Federal, w n  el ~w objetivo de otorgar una mejor organizaci6n y fun- 
cionamiento por park de la Instihrci6n de la Defensa grahlita, asi mismo se incorpora en 
dicho Reglamento las bases y lineamientos a seguir en cuanto a 10s estudios socioecon6- 
miws que d e b  aplicarse a todo aquel ciudadano que lo solicite 10s sewicios de la Dc+ 
fensa Gratuita en el Area Familiar, Civil o del Arrendamiento lnmobiliario, ade& con- 
tiene ciertas medidas disciplinarias de t i p  administtativo para 10s funcionarios palicos 
encargados de impartir dichos senicios de Defensa Gratuita, en fin, se puede decir que: 
Lo Ley de la Defensoria de Ofrcio del Fuero Comlin del Disfrito Federal previ los nor- 
mar para hacer pasible la Presfacidn o p o r f m  y eficaz del servicio de la Defensorw y- 
o travis de su Reglamemo se asegura el acceso de 10s habitantes de la capital delpis. 
para ello imporrir la juslicia mds Accesible, Objetiva e Impartial. 

Posterionnente w n  fecha 6 de abril de 1989.61 Licenciado Ma- 
nuel Camacho Solis, Jefe del Departamento del Distrito Federal, bajo el Gobierno d e C  
Presidente Carlos Salinas de Gortari y wnsiderando que 10s cambios que ha experirnen- 
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tado nuestra sociedad, plantean nuevos retos que obligan al Gobi- 
emo de la ciudad a revisar permanentemente 10s sistemas, normas y procedimientos so- 
sobre prevencion, procuration e impanir la justicia con el fin de hacerla m& expedita, - 
accesible, obietiva e impartial; expide el Acuerdo por el que se crea el Sistema de De- 
fensoria de dficio en elbisIrito ~ederal, cuyo 0b,etivo & el mejorar el s e ~ c i o  de ase- 
sornmiento, patrocinio o defensa que las materias Penal, Adminislrativa, Familiar y de- 
Arrendamiento Inmobiliario. Se orowrciona oblieatoriamente en 10s terminos ~revistos . . u 

en las disposiciones Legales y Reglamentarias wrrespondientes. 
Es asi wmo Surgen la Ley, el Reglamento y el Acuerdo de la De- 

fensoria de Oficio del Fuero Comun &I Distrito Federal y que wntinim rigiendo acN- 
almente el funcionamiento y organizacibn de nu- Institucibn de la Defensa Gratuita- 
y que a pesar de las midtiples limitaciones de que adolece a tratado de cumplir wn su - 
objetivo que es Proporcionar, Obligatoria y Grntuitamente 10s Sewicios de Asesoria, - 
Patrocinio o Defensa en Materia Penal, Civil, familiar y de Amndamiento Inmobiliario. 

2.4. El C6digo de Proeedimieotos pea ale^ y el Defensor de oficicia 

Para em- a desarrollar el presente inciso diremos que el Cb 
dig0 de Procedimientos Penales del D i d t o  Federal, fue publicado en el Diario Oficial- 
de la Federncion el dia 29 de agosto de 193 1, vigente a pMir dell7 de septiembre del- 
mismo afio y que a la fecha ha tenido algunas reformas en cuamo al contenido de varios 
de sus articulos, per0 que a pesar de ello existen todavia varios luticulos tales wmo e L  
134- Bis; 269; 290; 294; 338; 514 entre o m s  ma$ que tratan sobre la garantia individu- 
al de la Defensa Gratuita bsea, de la participacibn, funcibn, intervencibn del Defensor- 
de Oficio, asi wmo del momento en que podria excusarse a segur wnociendo de al&- 
asunto. 

Como regla general, se puede atirmar que todo Defensor dc Ofi- 
cio debe ser apto para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, hay algunas oca- 
siones en las que se presentan causss que, por su importancia, en relacibn wn el proce- 
so, les inhabilitan. 

En el fum de guerra tambi6n existe un cuerpo de Defensores de- 
Oficio, para los casos en que haya n&sidad de otorgar Defensa ~ A t u i t a  Son designa- 
dos por la Secretaria de la Defensa Nacional y se adscriben al lugar donde son necffari- 
0s sus s e ~ c i o s .  

El CMigo de Procedimientos Penales pamel Dismto Federal no- 
reglamenta esta situacibn para 10s Defensores Particulares; 610 se refiere a 10s de Ofi- 
cio e indica: 
. ArtinJo 514. Los Defensores de Oficio pod& excusane: 

I. Cuando intewenga un Defensor Particular, y 
11. Cuando el ofendido o pejudicado por el delito sea el mismo Defensor, su - 

wnyuge, sus parientes en linen recta, sin limitaci6n de grado, o 10s colaterales consan- 
guineos o afines denm del cuarto grado. 
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Arriculo 338 Siempre. que el Defensor dejare de asistir a la audiencia, si no fu- 
ere de Oticio, el juez lo had saber al acusado y le presen!ar$ la lista de 10s Defensores- 
de Oficio para que elija el que o 10s que le convengan. (70). 

Ar~iculo 294. Terminada la declaration u obtenida la manifestation del indicia- 
do de que no desea declarar, el juez n o m b d  a1 procesado un Defensor de Oficio, cu- 
ando proceda, de acuerdo con la fraccibn 111 del articulo 269 de este Cdigo. 

Arficulo 290. La declaracibn prepataria wmenzad por 10s generales del indi- 
ciado, en las que se incluinin tambih 10s apodos quc tuviere, el gnrpo 6tnico indigena- 
al que pertenezca, en su cam, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano- 
y sus demhs circunstancias personales. Actos seguido, se le had saber el derecho a una- 
defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su wnfianza, advirtiendole que- 
si no lo hiciere, el juez le nombrarh un Defensor de Oficio. 

Arliculo. 269. Cuando el inculpado here detenido o se presentare voluntaria- 
mente ante el Ministerio F'iblico, se procederti de inmediato en la siguiente forma: 

111. Sed informado de los derechos queen averiguacibn previa consigna en su 
favor la Constitucion Politica de 10s Eslados Unidos Mexicanas. 

Dichos derechos, son: 
a) No declarar si asi lo desea; 
b) Que debe tener una defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su confi- 

za, o si no quisiere o no pudiere designar Defensor, se le design& desde luego un- 
Defensor de Oficio; 

c) Ser asistido por Defensor cuando declare; 
d) Que su Defensor wmparczca en todos 10s actos de desahogo de pmebas demo de la- 

averiguacion previa, y 6ste ten& obligacibn de hacerlo cuantas veces se le requiem; 
e) Que se le facililen todos 10s datos que solicite para su defensa y que consten en la a- 

veriguacion previa, para lo cual se permitid a el y su Defensor wnsultar en la oficina 
del Iknisterio mli& y en presencia del perso&, el acta de averiguacibn previa; etc. 

Articulo. 134 Bis. En 10s lugares de detencibn dependientes del Ministerio W- 
blico no existirin rejas y, con las seguridades debidas, funcionah salas de espera 

Los indiciados, desde la averiguacibn previa, pod& nombrar Abogado o per- 
sona de su confianza que se encargue de su defensa. A falta de uno u oba, el Ministerio- 
Wbliw le n o m b d  uno de Oficio. 

2.5. El C6digo Penal y el Defensor de Ofieio 

La Defensoria de Oticio del Fuero Comun en el D~smto Federal se Mla regida 
por l ay  del 19 de nov~embre de 1987, publlcada en el Dlano Oficlal del9 de hc~embre- 
siguiente: 

Se define al Defensor de Oficio coma el "servidor miblico que - 
sea tal designation y que tiene a su cargo la asistencia juridica de aquell& pem& que 
(70). Colin Sgnchez Guillemo, Derecho Mexicano de Procedirnientos Penales, Edit, - 
Par&, Mexico. 1997, Pag.247. 
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no tienen una defensa legal particular", de acuerdo con lo dispu- 
esto par otras prevenciones (ariiculo 8). En 6stas se fijan fines y materias de la Defenso- 
ria. Asi, su propbsito es "proporc~onar obligatoria y bmtuitamente, 10s sewicios de ase- 
soria, patrocinio o defensa en Materia Penal, Civil, Familiar y del Anendamiento Inmo- 
biliario"(articulo lo, fraccion I). Para asuntos penales se esta a lo previsto en la Fraccion 
Ei del articulo 20 Constitucional, y para 10s restantes se atiende a 10s resultados de esiu- 
dio socioeconomiw que acredite la carencia de recwsos econbmicos del solicitante para 
retribuir a un Defensor particular, salvo el caw de apremio en la presencia de Defensor, 
para cuestiones familiares. A1 que se refiere el afiiculo 943 CPC (aniculo 2") 

Recuerda Guarneri que "el Defensor en lo Penal es algo much* 
mis importante que un simple asistente o representante del acusado, en cuanto esiA lla- 
mado a imegrar la personalldad procesal y a wlaborar con el juez en la wnduccion del- 
1)rocew''. Considera aue acusado v Defensor son una mmnleia P a -  Defensa "Dos - 
An las caracteristickque distin&n su ;vidad procesall unidad finalista de ambas 
y de independencia de 10s resptivos sujetos, que mis que tales son organos de la park 
wmpleja". 

Enire nosoaos, Franco Sodi estima que el Defensor "iiene propia 
personalidad; no es un simple representante N un simple wnsejero del p r o d o ,  s i~o-  
que obra por cuenta propia y siempre en inteds de su defense". Bajo et m'culo 20 Con- 
stitucional. Gondlez Bustamante recuerda que a1 amparo de los Cbdigos de 1880 y 18- 
94 la relacion entre Inculpado y Defensor era de auientico mandato; hoy dia, dice, pose 
el Defensor una situation suigeneris; su voluntad ha de prevalecer, en beneficio del in- 
culpado, inclusive sobre lade b t e  mismo. No es mandamio, ni asesor juridico, ni brga- 
no impartial de 10s hibunales, ni auxiliar de la administracibn de justicia; si fuese lo ul- 
timo, sefiala GonzSlez Bustamante, ''estda obligado a romper el Secreto pmfesional y- 
a wmunicara 10s jueces todos 10s informes wnfidenciales que bubiese recibido del in- 
culpado". (71). 

"El Secrelo Profesional". Manifiesta Claria Olmedo: "El Defensor 
tiene el deber de no respetar el Secreto Profesional, cuando sea necesario hacer publica- 
la resew8 de la confidencia para evitar la wndena de un inocente, quien se habria confe- 
sado culpable por mzones sentimentales ode otro orden, altruistas o no; si asi no lo hi- 
ciere, traicionaria su mision especifica, convirtiendose en defensor de un tercero culpa- 
ble, con sacrificio wnsciente de su asistido no culpable. Si posible le fuere salvar a am- 
bos, p d r i  mantener la reserva; pero la duda al respecto es acicate bastante para decidir- 
afinnativamente el conflicto entre callar y hablar. 

El Cddigo Penal para el I l is~r i~o Federal, en relacion con e s t e  
problema establece Multas y Sanciones. (Articulos 2 10 y 21 1 del CPDF). Dentro de es- 
tos preceptos no solamente quedan wmprendidos 10s Funcionatios y Empleados hbli-  
ws, tambih el Defensor. 

Por lo que respecta a la relacibn que existe entre el Defensor de O- 
(71). Garcia Ramirez Sergio, Cuno de Derecho Procesal Penal, Edit Pomia, Mexico.- 
1990, Pigs. 306,307 y 312. 
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ficio y el Cdigo Penal, diremos que realmente el Defensor de Oficio se le co- 
nsidera Sewidor Publ~co por tanto se le encuadraria en cualquiera de las delitos cometi- 
dos por Servidores Publicos, sefialados en el Titulo Dkimo del CiKiigo Penal para el-- 
Distrito Federal en materia del Fuero Comim, y para toda la Republics en Materia del- 
Fuero Federal, y que bien podrian ser Abuso de autoridad, Ejercicio indebido, Cohecho, 
Peculado y otros mb,  independientemente de los seiialados en la Ley general de Profe- 
siones, ademk el articulo 37 de la Ley de la Materia rnanifiesta que i ncun ih  en resp 
nsabilidad oficial 10s Defensores de Oficio que: 

I.- Demoren sin justificacibn, las defensas, asuntos que les enwmiendan. 
11.- Por negarse sin causa j u s t i f i d ,  a patrocinar las defensas que les corres- 
dan. 

111.- Par solicitar o aceptar &divas, mmuneraciones de sus defensos 6 de las pe- 
rsonas que tengan intereses. 

1V.- Por no promover oportunamente 10s recursos legales que procedan y por ne- 
gligencia en la presentacion de pmebas que favorezcan a su defenso. 



LAS FUNCIONES DE LOS DEFENSORES DE OFlClO EN ASUNTOS QUE SE 
LES ENCOMIENDA 

3.1. - El Conocimiento de las Causas penales 

3.2. -La Preparacibn de Testigos 

3.3. -El Ofrecimiento de Pruebas 

3.4. -El Exceso de Tlabajo aunado a Jomadas Laborales Cortas 

3.5. - La Exigencia de que el Defensor de Oficio sea Titulado. 

3.6. - La Formacibn, Capacitacibn y AcNalizacion de 10s Defensores de Oficio 

3.7. -La Responsabilidad de 10s Defensores de Oficio. 



3.1. El Conocimiento de Ias Causas Penales. 

C a m :  Fundamento u origen de algo. En Materia Procesal dude, 
por una parte, al conjunto de actuaciones en tin Litigio sometido por las p t e s  a un juez 
para su resolution. 

Causa Penal: En 10s contratos, el motivo legitimo que segim la- 
nahualeze del acto puede presumirse que ha determinado a la.  parles a celebrarlo. en el- 
Prowso Penal es un proceso o proceso del cual entiende un brgano judicial con compe- 
tencia Penal. (72). 

Causa: En Derecho Procesal equivale a Proceso, Litigio o Pleito. 
La relacion del Abogado y su Cliente, tanto en causa determinada 

y ya en curso, como en las situaciones genemles de consults, se wnfigura basicamente- 
como una permanente area de asesoramiento. Esto vales para el desempeiio profesio-- 
nal en cualquier especialidad y, en el Area Penal, se relaciona w n  la funcion de asisten- 
cia a que hemos aludido. En lo que se refiere a la actuation en Materia Penal, las face- 
Wi notorim del Defensor estan dadas por su intervenci6n en 10s degatos de 10s juicios- 
orales y por su desempeiio en rrdmites excarcelatorios y similares. Sin embargo. junto a- 
estas intervenciones, esiin las que se realizan principalmente en el propio estudio &I a- 
bogado y que, en lo fundamental, derivan de su m.& autkntica y cabal funcion: brindar, a 
quien lo requiere, el wnsejo tknico adecuado. 

Aceptada la defensa o la tyea de axsoramiento, wrresponde al- 
Abogado emprender el estudio del caso y planificar el curso de su actividad procesa1.- 
Para ello wntar;i w n  10s elementos de juicio que le transmits su cliente y, en la evenhra- 
lidad de que el mismo se enconbase inwmunicado, de 10s allegados que han concurrido 
al estudio. De la misma forma, procurad de inmediato tomar detallado conocimiento de 
las actuaciones y, conforme a todos esos datos, ubicar la situaci6n factica dentro de la- 
esbucma legal correspondiente. 

Por cierto que este adlisis y la evaluaci6n de las posibles y d s  
wnvenientes lineas de acci6n dependen del estado en que se encuentre la causa al m- 
mento de la inte~enci6n del pmfesional. No es lo mismo acceder a un caso desde s u s  
mismos origenes, que encontrarlo ya desarrollado; tampoco es igual la actuaci6n duran- 
te la etapa instructoria que la col'respondiente al plenario, ni muchos menos la que W e  
a la faz impugnativa. Por o m  parte, un prcceso, cam0 su mismo concept0 lo indica, n* 
R algo rigido e inmutable, sino queen su misma evolution se va haciendo, surgiendc- 
nuevas alternativas, a veces cambiantes, que obligan al Abogado a una wnstante atenci- 
on w n  rniras a los planteos adecuados a cada circunstancia 

Por otra patie, en el curso de esta tramitacion el profesional se- 
ve solicitado por urgencias diversas, siendo la mis wmbn la relacionada wn  todo lo a- 
tinente a1 aseguramiento ylo recuperacibn de la libertad del imputado. Sin embargo, hay 
que tener en claro desde el inicio que toda actuaci6n pticular debe responder a una vi- 
sion global sobre la causa y que la misma, para ser corrects y eficiente, se deriva de un- 
(72). De Santo Victor, Diccionario de Derecho Procesal, Editorial Universidad, Buenos 
Aim. 1991. Pbg.60. 
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estudio serio y responsable del caso; a su vez, este estara direc-- 
tamente influido por la experiencia profesional del curial y por su conocimiento de las- 
normas sustantivas y procesales. 

Este estudio del asunto judicial de indole penal que se somete a- 
la wnsideracion y consecuente intervencibn profesional del Abogado en defensa de los- 
intereses del imputado que se le wnfian, aparece wmo uno de 10s aspectos mis impor- 
tantes de la funcion y misibn del kfensor en sentido estricto. Puede afirmarse que e n -  
gran medida el 6xito de su labor derivarh de la seriedad, agudeza y profundidad w n  que 
emprendatal estudio, asi wmo tambiQ, logicarnente, del bagaje teorico y prictico de- 
que & dotado. Como en tantas otras actividades humanas, la improvisaci6n podri aca- 
near wnsecuencias nefastas para el desempeilo profesional y, en definitiva, redun&- 
en notorio perjuicio del justiciable. 

Es de todo punto de vista seguro que a nadie se le ocuniri dis- 
cutir la importancia de este estudio sobre el asunto wnkiado. Sin embargo, wmo ocurre 
wn  muchos temas, las dificultades w m i e m n  cuando se pretende pasar de una genera- 
lizacibn admitida, a un nivel m h  wncreto y operative. jQu6 es lo que debe estudiarse?- 
jSobre qd base debe determinarse la estrategia proesal?. Es evidente que no bay res- 
puestas unfvocas y seguras para tan vhlidos interrogantes y que, en defmitiva, las mis-- 
mas surgirh no sblo de cada personalidad enfrentada a este tipo de cuestiones, sino ta- 
mbien de las peculiaridades de cada situaci6n concreta. 

Al respecto, no ests de mk seilalar que la tramitacion de las Ca- 
usas Penales se diferencia de lo que babitualmente ocurre en las civiles, donde por lo - 
general el cwso del proceso sigue carriles reiterados. Cada caso Penal, por la dec i s ive  
incidencia de 10s hechos, es diferente de 10s restantes y aci no cube la utilizacih de mo- 
delos aplicables en forma m&ca. Y esto es, precisamente, lo que lleva a puntualizar- 
la necesidad del estudio particularizado del caso confiado. 

Todo asunto judicial motivado por la eventual infraction de una 
norma sustantiva de indole penal, aparece como un complejo, un entramado de circuns- 
tancias de becho. oue debe meritarse en funcion de la leeislacibn ounitiva de fondo. v- . . - ~ .  ~ ~~ ~ ~ . -  
esto, a traveS de las disposiciones que disciplinan el proceso, desde la notitia criminis- 
hasta la sentencia conclusiva. Este wnjunto de hechos y derecho es lo que, en liltima in- 
stancia, se denomina wmo ''cam" y wnstituye la materia w n  la que se enfrentari y tra- 
bajari el Defensor. 

El t i p  de anblisis que proponemos tiende a lograr wmprender; 
con fines operatives, la dialktica del hecho y del derecho, de la conducta y la norma, - 
de lo singular y lo abstracto. Como se dijo en el capitulo inicial, la enseiianza del &re- 
ch* que se lleva a cabo en nuestms facultades no ofrece 10s elementos para el awstum- 
bramiento del alumno hacia tal enfoque; por lo general, s61o se ensefia el conjunto nor- 
mativo, per0 nose lo interrelaciona w n  10s hechos que rige y sobre 10s cuales se aplica. 
Asi, el profesional reci6n egresado, si bien se encuentra kuentemente w n  un relativa- 
mente wmpleto bagaje de informacibn juridica, no lo sabe aplicar a las situaciones que- 
motivan su intervencibn especifica, y ello se agrava por un desconocimiento de la p k -  
tica procesal. 

Pero pretender fijar reglas estrictas ni proponer modelos inmu- 
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tables, pueden ofrecerse algunas recomendaciones de sentido co- 
mlin derivadas de la pdctica profesional; para ello, nos colocamos en la hipbtesis de- 
que el Abogado toma intervention desde rnomentos iniciales de la causa, o aun antes de 
esta llegue a 10s estrados judiciales. (73). 

Testigo: Persona que wrnunica al juez el wnocimiento que tiene 
acerca de a l g h  hecho o ado cuyo esclarecimiento interesa para la decision de un prow- 
so. Persona que wncurre a la celehracibn de un act0 juridiw, wn  deter instrumental, 
wmo elemento de la solemnidad del mismo. (74). 

Este medio de pmeba tuvo una gran importancia histbrica, al- 
grad0 que Bentham llego a decir: "Los Testigos son 10s ojos y oidos de la justicia". Sin- 
embargo. la evolucibn histbrica ha ido mostmdo una wulatina reduccib & la contiabi- 
li&d de esta pmeha, tanto por los problemas propios de la percepci611, que derivan de la 
misma falibilidad humana, wmo por las operaciones indebidas a que se presta dicho - 
medio de pmeba 

En terminos generales, el Testimonio es la declmcibn procesal- 
de un tercero ajeno a la controversia, acerca de hnhos que a &a wnciemen. Dens E- 
chandia lo define wmo "un medio de prueba wnsistente en la declaracibn representati- 
va que una persona, la cual noes @en el proceso que se aduce, haw a un juez, con- 
fines procsales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier nahmleza". 

Algunas de las pmebas que se van a desahogar en la audiencia- 
respectiva deben ser preparadas previamente. De acuerdo w n  el articulo 385 del CPC- 
DF, antes & la celebrscibn de la audiexia, las p b a s  deberb p r e p a m  w n  toda o- 
portunidad para que en eUa puedan Kcibirse y para este objeto deben to-, entre o- 
tras, las siguientes medidas: I) citar a las a la. partes a absolver posiciones bajo el aper- 
cibimiento de ser declarados wnfesos encaso de que no asistan; 2) citar a los Testigos- 
y peritos, bajo el apercibimiento de multa o ser wnducidos p r  la plicia, a no ser que Is 
parle que 10s ofrecib se huhiera wmprometido a presentarlos en audiencia: 3) wnceder- 
todas las facilidades necesarias a los peritos para el examen de 10s objetos, documentos, 
lugares o personas para que rindan su dictamen a I a hora de la audiencia; 4) enviar los- 
exhortos wrrespondientes para la ph t ica  de las pmebas, wmo la inspeccibn judicial y 
la Testimonial, que, en su caso, tengan que realizarse fuera del Distrito Federal, y 5) or- 
denar iraer copias, documentos, libros y demk instrumentos ofrecidos por las partes, di- 
sponiendo las compulsas que fueren necesarias. 

En principio, las partes tienen la obligacibn de presentar sus pro- 
pios Testigos, para cuyo efecto se les entregarbn las cedulas de notificacion. Sin embar- 
go, cuando aquellas ma~fiesten bajo protesia de decir verdad que estsn imposibilitadas- 
(73). VBuluez Rossi Jorge, El Proceso Penal (teoria y Pdctica), Editorial Universidad- 
Buenos Aires.1986. P&gs.lOl a la 104. 
(74). Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Editorial Po* Mexiw. 1998, Pag- 
100. 
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para presentarlos, el juez debe ordenar la citacion de 10s Testi-- 
gos, con apercibimiento de arrest0 hasta por quince dias o multa hasta el limite se~la- - -  
do, para el caso de que no comparezcan sin causa justificada, o haci6ndolo se nieguen a- 
declarar (articulo 357 CPCDF). 

A las personas de mis de setenta afios y a 10s enfermos el juez- 
puede recibirles la declaraci6n en sus casas, en presencia de la oba parte, si asiste(arti- 
culo 358). De manera similar a como ocurre wn la wnfesibn, al presidente de la Repu- 
blica, a 10s secretaries de Estado, senadores, diputados, magismdos, jueces, generales- 
con mando y a las primeras autoridades politicas del Distrito Federal, se pide su declara- 
ci6n por oficio yen esta misma forma deben rendirla(artlculo 359 CPCDF). (75). 

Prueba: Actividad procesal encaminada a la demostmcion de la- 
existencia de un hecho o acto de su inexistencia Es el medio de que las partes se valen - 
para aaeditar hechos constitutivos de sus pretensiones y el resultado obtenido con el- 
medio de la pmeba. (76). 

El tercero de 10s derechos que se vincula con la garantia de defe- 
nsa es el de ofrecer pruebas, que se previene en la Fraccih V del articulo 20 Constitu- 
cional, en 10s siguientes terminos: "Se le recibirh 10s Testigos y demb pmebas que o- 
frezcan, concedikndosele el tiempo que la ley estime nexsario al efecto y auxilisndose- 
le para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que- 
se encuenmn en el lugar del proceso." 

Relacionado con el Dereeho de ofrecer Pmebas, la Ley de Am-- 
para, en su Fracci6n VI del articulo 160, considera como violadas las leyes del procedi- 
miento en 10s iuicios del orden Penal aue afecta a la defensa. 'Cuando no se le reciba- 
las p ~ e b a s  qie ofrem legalmente, o ;-do no se reciban ion arreglo a Derecho". 

El articulo 20 Con.stitucionul, en sus h i o n e s  V y X, seaala: 
"Articulo 20. En todo proceso de orden penal, tendd el inculpado las siguientes- 

gamntias: .... V. Se le recibirhn 10s testigos y demis pmebas que ofrezca, concediendose- 
le el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilihdosele para obtener la wm- 
parecmcia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lu- 
gar del proceso; ... x.. Las gamntias previstas en las fracciones ... V.. tambitn serin ob- 
servadas durante la averiguaci6n previa, en 10s terminos y wn 10s requisitos y limites - 
que las leyes establezcan; ..." 

En la averiguaci6n previa, el indiciado tiene derecho de 06efer- 
h e b a s  por si o por conduct0 de su Defensor. 

El Ministerio PGbliw mibin4 las pmebas que se ofrezcan y or- 
denad su desahogo, teniendo la obligaci6n procesal de valorar su contenido al momento 
(75). Ovalle Favela Jod, Derecho Procesal Civil, Edit, Harla, M&xiw.l991, Pa@, 136 y 
165. 
(76). Ibidem. Pag. 102 
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De determinar la consignation o el no- ejercicio de la accion pe- 
nal, seghn lo reglamenta el articulo 128- 111 inciso e) del C6digo Federal de Procedimi- 
entos Penales. 

Mencibn especial merece el articulo 14 de la Ley Federal contra 
La Delincuencia Organizada. 

Arriculo 14. Cuando se presenta fundadamente que esih en riesgo la integridad de 
las personas que rindan testimonio en contra de algim miembro de la delincuencia orga- 
~Zada  debed, a juicio del Ministerio Publiw de la Federacibq mantenerse bajo resewa 
su identidad hash el ejercicio de la accion penal. 

El numeral transcrito, establece reshicciones al derecho de defe- 
nsa. Prohibe, la identificacion del testigo cuando corra riesgo su integridad Asica por ser 
miembro de la delincuencia organizada, lo cual impide en la averiguacibn previa, ofte- 
cer como prueba, su ampliacibn de declaraci6n o la pdctica de 10s weos. 

Por ello, el precept0 en estudio es inconstitucional, porque r e s  
iringe el derecho de defensa y afecta la garantia de audiencia del indiciado, dentro de la- 
averiguacibn previa. El Derecho de Ofrecer Pruebas wmo garantia wnstitucional rige- 
denho del proceso penal en sus diversas fases. Las facultades probatorins que de ella e- 
manan, no brindan garantias absolutas a 10s procesados. Las pmebas en el proceso penal 
deben o h e r s e  en 10s terminos y p lms  que establece la legislacion procesal ordinaria; 
y, para su admisibq d e b e h  ser de tal narumleza que no resulten wnaarias a la ley o a- 
la moral. Esto significa que no ten* la calidad de p~ebas ,  aquellas que prohibe e n -  
forma expresa la ley. Debe de entendem, que son pmebas prohibidas aqu6Uas que aten- 
ten contra la dignidad del procesado o de Ins personas que Sean instnunentos pmbatori- 
os en el juicio. 

La Suprema Corte de Justicia de la nacion ha Formulado Juris- 
pmdencia al respeao: 

PRUEBAS EN EL PROCESO. La fraccih V del articulo 20 constitucional, no - 
determina en materia alguna, que la pmeba deba recibine en todo tiempo y a voluntad- 
absoluta del quejoso, sin0 en el tiempo que la ley respectiva wnceda al efecto. 

La interpretaci6n que brinda la Corte enlam entx si el conteni- 
do de esta garantia con lo dispuesto por la fmcci6n WI del mismo precept0 constitucio- 
nal; pues 610  rigikndose el proceso penal por 10s plazos que determina el C6digo de - 
Procedimientos, el juzgador estarir material y juridicamente posibilitado para concluir- 
del juicio en el liempo que prevk la Carta Magna de la republics. Ahora bien, la regla- 
general que se estudia, es aplicable tanto a la prueba testimonial como a las d m &  prue- 
bas que pudieran o b r s e  en juicio para demosh-ar la inocencia del acusado; el articulo 
constitucional, en principio enuncia en forma casuistica la p ~ e b a  de 10s testimonies,- 
per0 inmediatamente despues les engloba en el dictado general, produciendo ese e f s W  
juridico. 

Euuninaremos ahora las facultades que posee el juzgador para- 
admitir las pruebas que ofrezcan en el proceso, en tenninos wnstitucionales. En todw- 
proceso contencioso constituye una carga del oferente de la pmeba el seiialar 10s eleme- 

77 



ntos que permitifin el desahogo cuando su naturaleza lo requie- 
ra y que la probana tiende a acreditar la veracidad de 10s hechos materia del litigio. En 
materia penal, tales exigencias no rigen. El poder constituyente consaga el derecho pro- 
batorio como una formalidad esencial del orocedimiento. estableciendo la oblieacion - 

~ ~ ~ ~ .. 
del juzgador de brindar procesalmente el auxilio que se requiem para obtener el desaho- 
go de las pruebas ofrecidas. 

Esta disposition confirma 10s anhelos de brindar seguridad juri- 
dica a 10s gobernadores sujetos a proceso penal; su cumplimiento es una necesidad soci- 
al: de tal forma aue la omision moduce la oresuncion leeal de indefension del reo. wr- - . . 
viciar su garantia de audiencia y la abstencion del juez, en un exceso de poder que des- 
truye el act0 de autoridad de la recepcion de las pruebas y las determinaciones procesa- 
les posteriores que se s i p  en el juicio. 

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia- 
de la Nacion, seilalando: 

PKUEBAS, EL JUki  NO PUEIIE RECHA7.ARLAS ADUCENDO OUE NO- 
TIENEN WLACION CON EL NEGOClO lndependicntemente de que el juzgador co- 
nsidere que debe o no examinar las pruebas ofrecidas, porque no tengan relacibn w n  el- 
negocio, no puede rechazarlas, ya que la Fraccion V del articulo 20 constitucional es - 
clam en cuanto a la recepcion de pruebas, pues la Slica condicion que seilala 6 que 10s 
testigos se encuentren en el lugar del proceso. 

El criterio nos permite confirmar, por exclusion, la validez de- 
los argumentos vertidos; como se apunta en la ejecutoria, d l o  cuando se pi& el desahc- 
go de la pmeba testimonial via exhort0 o requisitoria por encontrame el testigo fuem del 
lugar donde territorialmente se ubica el juzgado y a la luz del CMgo de Procedimientos 
Penales el juzgador de la caw podxi negarse a admitir a desahogar las pruebas que o- 
frezca el acusado 

Y, por ultimo, 10s beneficios probatorios que brinda la garantia- 
constitucional, son dables pan quien formalmente est& sujeto a proceso; si el acusado- 
se encuentm pr6fug0, el haberse sustraido de la accion de la justicia le excluye de la hi- 
p6tesis wnstitucional y le hace negatoria su derecho en las pruebas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha resuelto: 
PKOFUGOS, GARANTIAS DE LOS. Basta con que el indiciado se encuentre- 

prohgo, para que la omision de la prictica de las diligencias que promueva ante la auto- 
ridad judicial, no sea violatoria de garantias. Debe tenerse en cuenta que, se& el a r t 6  
culo 20 de la Constitucif~n Federal. En todo juicio del orden criminal ten& el acusado- 
las siguientes gimntias: V. Se le recibih 10s testigos y demis ptuebas que ofrem, co- 
ocedi6ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliandose para obte- 
ner la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuen- 
tren en el lugar del proceso, y conforme a la interpretation que ha dado esta Suprema- 
Corte a la disposicidn transcrira, por acusado se entiende el que, habiendo sido aprehen- 
dido, queda o debe quedar sujeto a un procedimiento penal; por lo que el indiciado en u- 
na averiguacion de esa indole no goza, en tanto no se le captura, de las garantias que o- 
torga el articulo 20 constitucional. 
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10s razonamientos que formula nuestro m h  Alto Tribunal, no-- 
son del todo suficientes y su explicacion juridica se encuentra en causas distintas. El a- 
cusado sigue teniendo esa calidad en el proceso penal, no obstante estar prbfugo; deja a- 
bierta la instruction en el juicio, teniendo ahi el caricter del procesado. No puede gozar- 
de la garantia de las pruebas, porque al sustraerse de la accibn de la justicia, el efecto ju- 
ridiw que produce es la suspension del procedimiento hash que se le reaprehenda, y- 
por tales causas no se pueden admitir y desahogar las pruebas que ofrezca, sin que ell* 
viole garantias individuales. 

l a  Sunrema Colte de Justicia de la Nacibn. asi lo ha exnresado: --.-r -~ ~~~ 

DEFENSA. REPRESENTANTE COMON DE LA ES EL F A C U L T A ~  PA- 
RA OFRECER PRUERAS Y EXPRESAR AGRAVIOS. SI el lncdpado nombrb VsnOS 
Defensores. 5610 e s ~  facullado mxa ofreccr webas  y expresar agravios a nombre de su 
defendido, el designado como kpresentantecomim de ladefensay de acuerdo w n  el ar- 
ticulo 86 del C6digo Federal de Procedimienins Penales, debiendo desestimarse las pru- 
ebas o h i d a s  en s e p d a  instancia por cualquier otro de 10s Defensores de dicho incul- 
d o .  

PRUEBAS. EL JUEZ PUEDE RECHAZARLAS AD[JCIENDO OUE NO TIE- 
NEN R E L A C I ~ N  CON EL NEGOClO independentemenie de que el juzgador wnsl- - ~p ~ ~ ~ 

dere, que debe o no examinar las pruebas ofrecidas, porque no tengan relacion wn  el - 
negocio, no puede rcchazarlas, ya que la fracci6n V, del articulo 20 wnstitucional es- 
clam en cuanto a la reception de pnrebas, pues la hica condicion que seiiala es que 10s 
testigos se encuentren en el lugar del proceso. (77). 

3.4. El exceso de Trabajo auuado a jornadas Laborales Cortas 

El exceso de trabajo viene a ser uno de 10s graves resultados que 
arrojan varias deficiencias que existen a la Insiituci6n de la Defensoria de Oficio, y que- 
wmo tal viene a ser otra limitacibn mb, y de extremos resuliados. El reducido niunero- 
de Defensores de Oficio adscritos tanto en Averiguaciones Previas wmo en Materia Pe- 
nal del Fuero Comim del D i d t o  Federal, provoca que 10s babilitados en ambas parts- 
tengan a su cargo un excesivo niunem de defensas. Lo cual viene a repercutir en pcrjui- 
cio de sus representados. 

El caw, de 10s Defensores de Oficio adscritos en Averiguaciones 
Previas, que wmo ya lo mencionamos en lineas anteriores son insuficienies 10s 33 De- 
fensores de Oficio para cubrir 10s 3 turnos de 65 Agencias lnvestigadoras y I I Juzgados 
Civicos; pen  a pesar de que su intewencih esta de cierta manera condicionada, a la vo- 
luntad del Ministerio Pibliw & darle o no intewencibn; resultan ciertas cargas de tra- 
bajo que aumentan m& las limitaciones en la Defensoria de Oficio, que en 10s juzgados 
del Fuero Comim en el Penal edste aun m8s esa carga de trabajo; a tal grado que- 
cada Defensor de Oficio tiene a su cargo aproximadamente un 80% de las defensas radi- 
(77). Mancilla Ovando Jorge Alberto, Las Garantias Individuales y su Aplicaci6n en el- 
Proceso Penal, Edit, Pomia, Mkxico.1998, PAgs, 240 a la 244. 
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cadas en su Juzgado de adscripcibn, dicho porcentaje significa en 
nhmems reales que un solo Defensor de Oficio conoce de doscientos asuntos en prome- 
dio anualmente, asi mismo segGn estadisticas de investigacibn en el afio de 1994 de 10s- 
10,261 juicios penales llevados por la Defensoria de Oficio se obtuvieron 2.943 senten- 
cias, o sea el 28.7% lo que implica que 10s asuntos en proceso pendientes I& 10s actua- 
les, de 1995 y 10s que sigan acumulando generan una verdadera carga de trabajo; 

Cabe selialar que CI Defensor del juzgado 61 de lo Penal fue qui- 
en mAs juicios llevo en el a30 de 1994; esto es 306 asuntos; resulta casi imposible que - 
un Defensor de Oficio w n  tal niunero de defensas bajo su responsabilidad pueda otor- 
gar a cada made ellas en particular el esmero y entusiasmo requeridos; es por ello que- 
la mayorla de 10s Defensores de Oficio elaboran escritos de pruebas y wnclusiones en- 
sene yen muy contadas ocasiones hagan valer a lgh  recurso, siendo por d e d  imp- 
visadas sus participaciones en 10s desahogos de pruebas y declaraciones preparatorias, - 
wmo ya se habia mencionado en lineas anteriores, ello sin aunar que hay ocasiones en- 
aue un Defensor de Oficio-atiende los asuntos de 2 iuznados. obviamente travendo w- ~-~ ~~~ ~ 

Ao resultado que dichas sentencias de 10s asuntm iue &nib  resulten las mks de l a s -  
veces desfavorables. 

ARTICULO 17 LEYDE DEFENSOR~A DE OFICIO .Los Defensores de Oficio- 
tend& jnrnada de habajo de tiempo completo, esto es, de 48 horn a la semana. 

La Direction General pod14 establecer, segh  las caractelisticas y necesidades de 
las Ares de adscripcibn, cargos de Defensores de Olicio de tiempo parcial y con la jor- 
nada semaoal que estime apropiada 

ARTICLILO 18 LEY DE DEFENSORIA DE OFICIO. La remuneracibn de 10s- 
Defensores de Oficio que se desempeRen de tiempo completo sed equivalente a la que- 
perciba el Agente del Ministerio fiblico del Estado. 

Quienes laboren una jomada de tiempo parcial tend& la remuneracibn que e- 
quivslga a la proporcibn que wrresponda en la establecida en el pPlnafo anterior. 

Llegados a este punto, wnviene submya~ la urgencia de que la- 
Defensorfa de Oficio reciba el apoyo decidido de la autoridad, para que pueda cumplir- 
adecuadamente las elevadas funciones que tiene enwmendadas, y deje de ser blanw- 
wnstante de criticas que si bien a veca son justificadas, no aportan en la realidad, solu- 
ciones a l os diversos problemas que enfrenta, ya por el intenso volumen de eabajo asig 
d o  a 10s Defensores de Oficio, que atienden aproximadamente el setenta por ciento de 
10s procesos penales, ya por la insuficiente capacidad profesional de algunos de quienes 
ejercen tan delicada actividad. Distinto seria, si en cada juzgado existiera un Defensor- 
de Oficio adscrito a cada secretaria (78) 

3.5. La Exigeucia de que el Defensor de OReio sea Tituladn. 

Se exige el titulo de Abogado, expedido por universidad estatal o pri- 
(78). Hernindez Pliego Julio. A, Programa de Demho Procesal Penal, Edit, Po* - 
Mkxiw. 1998, Phg.82. 
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vada reconocida, y con 10s requisitos formales wrrespondientes. 
como es obvio, este titulo se obtiene luego de cursar y aprobar las materias integrativas- 
de 10s respectivos programas. El Estado, mediante la estructuracion de las cameras en- 
las univenidades nacionales, y con la vigilancia sobre el desarrollo curricular en el caso 
de 10s institutes privados, procura asegurar la debida formation de aquellos que sk d m -  
m p e m n  wmo profesionales del Derecho. Como resume Bielsa sobre el Mcular: -- 
"Respecto del abogado es evidente que su preparation y responsabilidad son necaarios 
para la defensa del patrimonio, la libertad y el honor de 10s habitantes; pro, ademb de- 
esta mon  de pmtecci6n de 10s administrados, existe om: la de orden y regularidad de- 
10s procesos y tnunitaciones judiciales, que se verian singulannente dificultados ... si 10s 
auxiliares de la justicia no t u v i m  cornpetencia profesional acreditada". 

"ABOGADO. El que wn tihllo legal se dedica a defender en- 
juicio, por escrito o de palabra, 10s intereses ocausas de 10s litigantes. La palabra. abo- 
godo procede del latin advocaius, que significa llamado, porque a 10s mmanos acostum- 
braban a llamar en 10s asuntos dificiles, para que los auxiliasen, a las personas que teni- 
an un wnacirniento profundo del derecho. Tambikn quiere decir patmno, defensor, le- 
trado, hombre de ciencia; jurisconsulto, hombre de consejo, esto es, de wnsdta; jurista, 
hombre verdadero en la emdicion del demho y en la critica de 10s cbdigos, segim los- 
principios de la filosofia, de la moral y, tambib de la religion. 

En la Ley de la defem~ort'a de Oficio del Distrito Federal dentro- 
de 10s requisitos de ingreso en su articulo 17 fracci6n n.exige que el licenciado en &re- 
cho sea titulado. 

Articulo 17.Fraccidn I1 Ser Licenciado en Derecho wn la wms- 
pondiente &Ida profesional expedida y registrada por la autoridad competente; .... 

De una manera general, puede entenderse esta exigencia como- 
de indole frecuente, deriva de las m i s m  wndiciones del desempeao de la abogacia. El 
letrado que abre estudio y que se encuentra inscripto y habilitado para el ejercicio profe- 
sional, debe, 16gicamente. atender a quienes requieren de sus s e ~ c i o s ,  wn las evide- 
tes excepcioms de aquellos casos en los que por motivos materiales, etiws o personales 
el abogado decida -hacikndole saber al interesado- no asumir una detenninada defensa. 

Sin embargo, hay sihlaciones en I s  que el abogado tiene obliga- 
cion de asumir la defensa. Estos son Ios casos en que debe actuar como Abogado de O- 
ficio . regulados en el art. 14, inc. a, de I 9  22.192 yen la pertinente legislaci6n procesal 
Esto es tambien aplicable a las actuaciooes compondientes alas listas de wnjueces.- 
En to& estas hip6tesis. el abogado no puede excusarse sin justa causa y debida comu- 
nicacibn a1 juzgado, pudiendo ser sancionado si no actha de esta manera, ya que se trata 
de una carga establecida por el ordenamiento vigente. 

El deber del desempeilo profesional se haw, en todos 10s cams,- 
obligation juridica cuando el profesional acepta su iniervencion en causa deteminada y 
d m  hasta tanto no se separe vklidamente de la misma. 

8 1 



El Abogado, por su titulo, habilitacion para el desempeiio pmfe- 
sional y juramento realizado, se encuentra obligado a un correct0 desarrollo de su im-- 
porlante labor. El cliente confia en el intereses de gran magnitud, encontdndose corn--- 
prometidos en el p r w s o  penal la libertad y el honor del imputado, por lo que la tarea- 
profesional debe llevar a cab su desempefio con la mayor diligencia y dedicacibn.(79) 

ARTICULO 5LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO. Coda aao, la Direccion- 
General presentad a la Secretaria un Plan Anual de Cavacitaci6n. La misma Direccion- 
General cstar~.  a cargo de su apllcac16n y evaluac~on 

. 

AHTI(:lfl,O 54 1.EY I>: /.A IIb:l.'b:NSORIA LIE OFICIO El Programa Anual de- 
Capacitaci6n sed  elaborado de acuerdo con 10s siyientes lineamientos: 

I.  Se recogenin las orientaciones que proporcione el consejo y se aprovechad su- 
vinculaci6n con los sectores de la comunidad representados en el mismo y que e s t h  en- 
condiciones de contribuir a una eficiente capacitacibn; 

I1 Se tomad en cuenta la opinibn de los Defensores de Oficio en la formulaci611, 
aplicaci6n y evaluation del Programa; 

111. Se estableced la cantidad de acciones de Capacitacibn y Achdiulcion en- 
que los Defensores de Oficio debenin intewenir como minimo en el aao wrresmndien- 
te; 

IV. La D~recc~on General ofreceri en sus diversas modalidades acciones de Ca- 
pacitaclbn y Actuali7aci611, denm de las cuales se p d d  cubrir el reqmsito al que d re- 
fiere la fraccion anterior. 

V.  La ~ ~ a c i t a c i i n  se extended en lo que corresponds, a los trabajadores socia- 
les, peritos y demb personal, a 10s cuales adicionalmente se les brindar4 Capcitaci6n- 
espxializada. 

El cumplimiento de cada programa Anual seri evaluado al concluiiel periodo de 
su aplicaci6n. 

ARTICULO 55 LEY DE LA DEFENSOR~A DE OI7CIO. La Administraci6n Pb- 
blica del Distrito Federal celebrafi convenios con instituciones de educacibn superior- 
para establecer el cumplimiento en las heas de la Defensoria, del s e ~ c i o  social de Pa- 
sanles de Derecho, Trabajo Social y demb profesiones que correspondan, en 10s tkrmi- 
nos que para el efecto seaale la legislacibn aplicable. (80). 

ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA DEFENSOR~A DE 0 -  
FICIO. La Capacilacion tiene por objeto mejomr el nivel de preparacibn y capacidad- 
para la prestaciiro de los s e ~ c i o s  de la Defensoria de Oficio. 
(79). V k u e z  Rossi Jorge, El p rmso  Penal(Teoria y Pdctica), Edit, Universidad, Bue- 
nos Aires. Argentina. 1996, PAgs.67 y 68 
(80). Director, O r o m  Flores Jorge, Cuadernos de Derecho(compilaci6n y actual ' i ion 
legislativa), Editores ABZ, Mkxico.1998, Pag.22 
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ARTICIJLO 34 I>/</> l<EC;IAM/:NTO. De conformidad con lo prescrito pol 10s- 
aniculos 27 y 28 de la Ley, 10s Defensores debenin asistir a 10s Cursos, seminaries, con- 
ferencias y demk eventos de Capacitacibn. 

AKTICULO 35 IIEL KEGIAMENTTO. Los cursos a que se refiere el articulo an- 
terior deterbn impartirse en horarios que no entorpezcan las labores de 10s Defensores- 
de Oficio. (81). 

3.7. La Responsabilidad de l a  Defensores de Oticio. 

Como cualquier otro profesional, el Abogado puede tener que- 
responder por 10s pejuicios ocasionados por causa de un mal desempefio de su tarea. A 
la luz de todo lo anteriormente explicado y de lo que se cons ided  en las @ginas sigui- 
entes, es notorio que la relaci6n Abogado- Cliente se asienta en una wnfianza de tste- 
hacia aqutl. El justiciable deposita en el Abogado en general, y en particular en aquel- 
que ejeffie su defensa, mucho de lo que puede xrle m h  valioso; esto, unido al sentido- 
de la intervencibn procffal del curial, a la dignidad de la profesibn y a la importancia de 
su funci6n, ohliga, a quien la desempeih, a una tarea en extremo diligente en la que no- 
caben descuidos ni tlaquezas. Esto lo hemos batado a prop6sito de las obligaciones del- 
Defensor de Oficio, yes de obsewar que las nonnas procesales sancionan de diversa- 
manera los eventusles incumplimientos. Pem de lo que se hata a horn es de enfocar la- 
cuestibn de la responsabilidad civil por 10s dahos realrnente ocasionados al afectado. 

Se ha dicho y repetido que el profesional tiene un deber de me- 
dios y node resultados, correspondiendo agregar que esto es tan asi que al Abogado le- 
esta prohibido asegurar el sentido de la resolucibn de la litis o prometer el txito del plei- 
to. Por otra parte, es inherente al ejercicio profesional un amplio margen de discmiom- 
lidad ttcnica, no correspondiendo al respecto sancionar de ninguna forma lo que resulte- 
product0 de un enfoque que, aunque defectuoso en detinitiva, haya surgido de una r a m  
nable elecci6n de un camino a seguir. Si asi no fuera, el profesional se veria im@& 
de tomar decisiones, las que muchas veces, por el propio desarrollo de 10s hechos y de- 
las mismas exigencias de la intewencion que se le solicits, deben hacerse con urgencia- 
y sin el tiempo necesario para una segura reflexibn. 

De lo que se trata, tanto en lo referente a las sanciones procesa- 
les y de los aspectos disciplinarios, wmo en lo que ataile a lo ahora estudiado, es de &- 

nalizar lo que ocurre cuando nos enconburnos ante graves omisiones de lo dehido, a ne- 
gligencias injustificadas, a gruesos errores que implican a las clams ineptitud y, en ge- 
neral, a la produccibn de wnsecuencias daiiosas reprochables directamente a la actuaci- 
bn profesional. A modo de ejemplo de lo dicho, puede rnencionarse la omisi6n de actos- 
procesales fundamentales o la produccibn de los mismos de un modo que, de hecho, im- 
(81). Director. Arellano Z: Manuel, Diario Oficial de la Federacibn, Tomo CDXIX; No. 
14, MCxiw.1988, PAp.98 y 99. 
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plique la privacion de sus efectos normales; tambikn, alas de- 
demoras injustificadas o a la articulaci6n irregular de defensas insoslayables, de directa- 
incidencia p r a  la resolucion de la litis. 

Respecto a la naturalem de la responsabilidad del Abogado ha- 
cia su cliente, afirma Bustamante Alsina que ella es siempre de indole contractual, ya- 
que deriva de una locaci6n de servicios o de un mandato; en este segundo caso, que se- 
refiere especiticamente a las situaciones en las que el Abogado actin como procurador,- 
la ~espo&bilidad pu& generam ante la producci6n d e k  daflo derivadodel no cum- 
plimiento en termini de determinados actosprocesales, tales como dejar psar  el lapso- 
de ~rescrincion de la acci6n sin intemoner la demanda resoectiva no conteslarla en tie- 
mpi ~ b i i ,  omitir la presentacibn & imeba decisiva, no sklene; un recurso, etc. Tales- 
omisiones provocan un debilitamiento de la posicion de la parte dentro del proceso y, e- 
venlualmente, la @rdida del derecho objeto de la litis. El d l i s i s  de estas situaciones, - 
propias de la materia civil, cobran importancia dentro del proceso penal cuando 61 De- 
fensor a c th  tambien en una relacibn procesal civil inserta dentro de la causa punitiva 

No tan clam es la m b  corriente hipbtesis referida a la actuaci6n 
del letrado como Defensor Penal. Por imperio del principio de oticialidad e indisponibi- 
lidad imperantes en el Roceso Penal, puede resultar dificil establecer una relacion de- 
causalidad entre la consecuencia daiiosa para el cliente(imposicibn de pena) y el proce- 
der omisivo, negligente o de notoria impericia del Abogado. La sancibn pu~t iva  que- 
decida el tribunal, queen lo &ico surgirh de las constancias logradas a traves de la ac- 
tividad probatoria, de indole inquisitiva, de la etapa instructoria o sumarial, no aparecerh 
como directa consecuencia de las acciones u omisiones del profesional, sino de los mi* 
mos hechos del proceso. Clam ests que si se determina que la sentencia condenatoria se 
dict6 como consecuencia de la falta de una pmeba esencial con la que 61 Abogado con- 
taba, sur& sin dudas, un elemento generador de Responsabilidad civil. 

El proceder renuente del Defensor de Oficio da lugar, como di- 
jimos, a sanciones de indole procesal, que pueden llegar a su separation de la causa e- 
incluso a comunicaciones a 10s orpanismos rectores de la matricula pam suspensiones o 
inhabilitaciones en el ejercicio p&ional. El cliente perjudicado, tales &cs,  @- 
reclamar, no cabiendo discutir que @ peticionar una devoluci6n de 10s honorarios- 
devengados o plantear que las costas se apliquen al profesional sancionado. 

ARTICULO 108 CONSTITUCIONAL. Para los efectos de las Reswnsabilidades 
a que alude este Titulo se reputadn como Servidores fiblicos a 10s representantes de- 
eleccion popular, a 10s miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Di- 
strito Federal, 10s funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempe- 
fie un emdeo. care0 o comisi6n de cualauier naturaleza en la Administraci6n hblica- . . - 
Federal o en el Distrito Federal, quienes s e h  responsables por 10s actos u omisiones en 
que incurran en el desempefio de sus respectivas funciones. 
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Las Constituciones de 10s Estados de la Reptihlica precis&, en 10s mismos te- 
minos del primer p i t n o  de este articulo y para los efectos de  sus Responsahilidades, - 
el caricter de S e ~ d o r e s  Publicos de quienes desempeiien empleo, cargo o comisibn en 
10s Estados y en 10s Municipios. 

Los S e ~ d o r e s  Publiws en el ejercicio de sus atribuciones y desempeao de sus- 
funciones pueden incurrir en cuatro t i p s  de  respnsabilidad que son la responsabilidad- 
plitica, la administrativa, la civil y la penal; esta idtima s e d  tratada en el pr6ximo capi- 
tulo. 



LAS LIMITACIONES DEL DEFENSOR DE OFlCIO EN EL CUMPLIMIENTO- 
DE SUS FUNCIONES. 
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4.1. Limitacionm en la Organizaci6n de la Instituci6n de la Defensoria de Ot~cio 

Por lo que respecta a la limitacion ylo a la inadecuada Organi-- 
zacion que hasta nuestros dias ha presentado la Instimion de la Defensoria de Oficio,- 
he de manifestar que ests ha llevado a la Defensa Gratuita. Por una sene de altibajos; - 
consideramos que se d e b  en gran parte a 10s multiples cambios de administraci6n que- 
en todo momento se han venido regishando, por ejemplo, al hacerse un cambio de h- 
cionarios, 10s nuevos directivos que toman posesibn del cargo, implantan nuevas nor- 
mas, reglas, criterios y programas a su mcjor parecer, independientemente de que 10s a- 
nteriores hubiem sido buenos o malos, lo que origina que no siga una misma linea de- 
Organization. 

El no seguir una misma linea de Organizacibn, el estar cambi- 
ando en todo momento la forma de organizacion, trae como wnsecuencia que la admi- 
nistracion enhante, impnga sus nuevos brganos, sistemas y formas de trabajo, generan- 
do una gran movilizacibn y amplia esmchua adminisiraiiva wmpuesta por Direccione- 
s, Subdirecciones, Jefaturas de dep;utamentos, Supuestas unidades de apoyo, Supervisi- 
ones, Coordinaciones y mhs, que ha decir verdad dejan mucho que desear al ver que la- 
mayoria de las i r s ~  tienen personal a veces en exceso, convirtikndose en un aparato al- 
tamente burocritiw, con un deficiente rendimiento en d i c k  jefaturas y w n  personal - 
adminimtivo qui& k t a  de escasa utilidad, aunando a esto que m u c k  de las veces- 
las personas que llegan a la DirecciQ o puestos claves desconocen totalmente lo que es 
la Defensoria de Oficio, generando w n  ello entre otras limitaciones quc el S e ~ d o r  
bliw encargado dimtamente de proporcionar la asesoria y defensa gratuita, pmente la- 
calidad de un empleado admlniShXti~0 mb,  el cual pame haber olvidado su calidad de- 
Abogado al servicio de las causas, para convertirse en un empleado de escritorio que va- 
a cumplir w n  sus obligaciows en forma &ca de escaso esmero; su d i d a d  ya no- 
sed  la misma de un profesionista prestigiado, noble y w n  ktica, sino la de un empleado- 
de oficina que se preocupa por su sihlaci6n s indid,  laboral y social, que por el bu- 
en cumplimiento de sus funciones. Idbneo seria que dicho cargo de jerarquia se otorga- 
sen a Defensor de Oficio decanos o bien a experimentados Abogados que conocieran la- 
problemitica de la htituci6n y la forma en que esta se organiza. 

Hay aciertos, no 10s podemos dejar de prcar de largo, existen a- 
si mismo dentro de la Instituci6n personas con capacidad y muy buena voluntad pero, a- 
pesar de ello existen m u c k  limitaciones que creemos son consmuencia de la falta de- 
meiores p r o m a s  de trabaio. Como se menciono anteriormente de estas limitaciones - 
en Hu 0r&&ibn y funciinamienio de la Instituci6n de la Defensoria de Oficio se van 
a desprender una sene de limitaciones mhs e n m  anomalias e kgularidades y de las cu- 
ales sin profundizar, podemos mencionar algunas: 

"LIMITACIONES" 
I. - Una esbuchua centralizada y altamente burocratizada de cadcter discretional mn- 
que se confiere o niegan 10s s e ~ c i o s .  
2. - Una falta de cwrdinacion entre 10s diversos sectores y Areas de trabajo. 
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3. - Carencia de buenos programas de trabajo. 
4 - Una estructura organlca b~en detinlda con sus lunclones y objetlv~s 
5 - Carenc~a de buenos proyectoc de capacltac~on y celecc~on de 10s Vcfcnwrec de Ofi- 
cio. 
6, - La falta de un equilibria procesal, to& vez que no existe una equi&d enm el equi- 
po del Ministerio Publico y el Defensor de Oficio. 
7. - Una legislacion un tanto desawrde a la epoca actual. 
8. -La falta de competencia que suelen poseer 10s Defensores de Oficio 
9. - Un restringido o exiguo niunero de Defensores de Oficio en relacion w n  el crecien- 
te niunero de wntrovenias judiciales y de procesos. 
10. - Un ex- de trabajo &ra los defen&res. 
11. - Exigencia de dadivas en algunos senidores encargados tanto de la imparticibn de- 
Defensa gratuita wmo de adminimtivos. 

Al respecto y siguiendo w n  el tema mencionado el eatadis& 
Oiiate Laborde Santiago expresa: "Institucibn igualmente llama& a asegurar el aceeso a 
la justicia para personas econbmicamente no privilegiadas, es la Defensoria de Oficio, - 
hemos apuntado que esta se reglamento pocos aftos desptk de haber entrado en vigor - 
el Cidigo Distrital y que tanto por su organizacib wmo por su funcionamiento, s-5 en- 
cuentra lejos & cumplir su cometido". Tambien nos menciona como principales limita- 
ciones de la Defensoria de Oficio. "La inexistencia de un adecuado sistema de asignaci- 
bn, el exiguo niunero de defensores, su estructura cenrralizada y altamente burocratiza- 
& de carscter discretional con que conIieren o niegan sus s e ~ c i o s  y finalmente la falta 
de wmpetencia que suelen tenet 10s defensores. (82). 

Pam Sergio Garcia Ramirez, la limitacibn en la organizaci6n de 
de la Defensoria de Oficio. "Por demh esta decir que son muy relatives el desarrollo y- 
la eficiencia de la Defensorla de Oficio, p e  que ha babido y hay, wmo me consta, de- 
fensores talentosos y esforzados. No es fk i l  sin embargo, que el Estado cuente w n  el- 
niunero de Abogados bien seleccionados y rewibuidos, que requeriria una Defensoria de 
Olicio wmplegy eficaz; sin restriccionff de plazas y de hor&. limitaciones que en to- 
dos 10s ordenes judiciales tiusban los esfuerzos de la Defensa gratuita". (83) 

Sobre el oarticular. dice Fix Zamudio: Tambitn e n t o m  cc- 
nsiderablemente la h.amitaci6n d i  un Pm&so Penal, no d o  la acusacion defeiuosa del 
Ministerio Pirbliw, segim hemos visto, sino tambiCn la deficiente defensa del inculpado 
y procesado ya que ha fracasado en gran parte el sistema de Defensor de Oficio que pre- 
vienen nuestras leyes". Tambih nos dice: "Respecto a las instituciones que oftecen asi- 
stencia v asesoria iuridica eratuita esoecificamente la Institucibn de la Defensoria de O- - . . 
ficio, preslan s e ~ c i o s  de asesoria a todos aquellos que lo soliciten sin necesi&d de de- 
mostrar formalmente su situacibn econbmica, pero estos s e ~ c i o s  son insuficientes pam 
las necesibdes de la asistencia tknica de 10s justiciables de escasos recmos emnomi- 
ws, puesto que wmo se ha seiialado, sus principales limitaciones wnsisten en: 
(82). Oiiate Laborde Santiago, El acceso a la justicia y 10s no privilegiados en Mexico.- 
Pags. 162 y 163. 
(83). Garcia Ramirez Sergio, El Final de Lecumberri, PAg. 116. 
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1. -En el restringido niunero de sus miembros en relacion con el creciente niunero de- 
wntrovenias judiciales. 
2. - La falta de coordination entre 10s diversos sectores. 
3. -La baja remuneration de este tipo de asesores publicos que alejan a 10s Abogados- 
mejor preparados para la realization de lstos s e ~ c i o s ,  que se deben de considerar fun- 
damentales para el acceso real a la jurisdicci6n. 

Como d e m o s  deducir, es realmente notorio el des~resti~o-- . - 
que se ha ganado la lnstitucibnde la Defensoria.de Oficio e inclusive existen autore+ 
que pugnan por la implantation obligatoria en Mkxico de la Colegiacion de Abogados a 
efccto de que Sean ktos qwencs w encarguen de la defensa de las personas de escawr 
recursos. asi lo seAala Alcala ;lamorn v Castillo Nlceto "Las Defensorias de Oficlo dan 
muy deficientes resultados cam0 en&adas del patrocinio gratuito, muchisirnos mejo- 
res fmtos rinde enwmendar la tarea a 10s Colegios de Abogados, pero la falta de C o l c  
giacibn en Mbxiw impide o dificulta seriamente la adopcibn de esta formula". (84). 

Resulta por den& decir que la problematica de la Defensoria - 
de Oficio se torna critica que las limitaciones por las que atraviesa en todos sus aspectos 
es realmente severas, que la Instihlcibn que tiene a su cargo tal misibn humanamente e- 
naltecedora urge de una renovacibn tanto moral wmo esrmctural y juridica. 

4.2. Limitscionea en Ira Reeuna  Humanos y Materialor. 

Otra de las limitaciones que aquejan a la Defensorla de Oficio- 
lo es precisamente la escasez de R e a m s  Humanos y materiales; tanto de Defensores- 
de Oficio wmo de mobiliario y material didktiw para tales Defensores puedan desem- 
p e w  sus funciones de defensa grshlita en forma dpida, honesta y eficiente. 

Es conveniente mencionar que la actual Direcci6n de la Defen- 
soria de Oficio y orientacibn juridica dependiente de la coordillsci6n general juridica- 
del Distrito Federal, y quien wmpete la prestacion del sewicio de defensa grahrita en- 
todas las heas no cuentan w n  suficientes Recursos Humanos(Defensores de Mcio, Se- 
cretarias y otros), ni con recursos materiales adecuados para poder cumplir wn una de- 
sus atribuciones que es la pmtacibn del servicio de defensa, apoyo y orientacibn juridi- 
ca a 10s ciudadanos que lo requieran, especialmente de aquellos econbmica y socialmen- 
te menos favnrecidos. 

Existen algunos articulos de la propia Ley de la Defensorh de- 
Ofcio del hero comim en el Distrito Federal, que se relacionan wn este inciso y que a- 
pesar de estar plasmados en dicha Ley no se Uevan acabo: 

Articulo 12. - Los Defensores de Oficio wntamn para desempefiar sus funcio-- 
nes con e! auxilio de personal especializado. 

Articulo 14. - La Defensorla de Oficio contara con el personal que sea necesario 
para el ejercicio de las atribuciones que tiene legalmente encornendadas y de acuerdo- 
wn lo que establezca el presupuesto de egresos del departamento. 
(84). Alcala Zamora y Castillo Niceto, Derecho F'rocesal Mexicano, Pag.552. 
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En cuanto a lo que dice el articulo anterior, es muy comim que- 
si se les inquiere a las autoridades de la Defensoria de Oficio, respecto alas irregulari- 
dades, y limitaciones tanto fisicas como materiales; sobre la falta de Defensores, Secre- 
tarias, Maquinas, Escritorios, Espacios, Cursos de capaciiacion de apoyo como Trabaja- 
doras sociales, Peritos en algunas ireas e incluso hasta en Papelerla, dichas autoridades- 
solo manifiestan que gran parte de esto se debe a la falta de presupuesto, "que no bay- 
presupuesto" y que el departamento del Distrito, no autoriza uno mayor. 

Cabe mencionar que en Averiguaciones Previas los pocos Dcfe- 
nsores de Oficio que hay, no cuentan con nin& espacio para desempeilar sus funcio-- 
nes; ni mucho menos con secretaria ni maquina de escribir e incluso hasia papeleria. 

En cuanto a 10s juzgados de primera instancia en el ram0 penal, 
existen 54 Defensores de Oficio adsnitos y 34 secretmias; para atender las 2 secretarias 
de 10s 66 juzgados penales en 10s 3 reclusorios, None, Sur y Oriente. 

A1 respecto el jurista Brisefio Sierra Humberlo. nwnifiesla: 
pr em is apu&do en lineas anteriores que el niunero de Defen- 

sores de Oficio es por demb insuficientes, es notoria la falia de &tos en la gran mayoria 
de a~encias investieadoms. asimismo. 10s adscritos a 10s iuzeados wnales son escasosc- 
a e& r e s w  el &d i s t a~ r i s eao  ed su tratado ''a ll&& garhias  individuales7'.- 
bace una critica un tanto irbnica a la parte segunda de la fraction IX del articulo 20 Co- 
nstitucional que a la letm seilala: "En cam de no tener quien lo defienda, se le presents- 
ra lista de 10s Defensores de Oficio para que elija el que o 10s que le convengan: el ha- 
tadista aludido manifiesta: "Aqui se wmete una m& de iantas exageraciones liricas w- 
mo si fuera posible en la pdctica que cada p r d o  designare de entre los Defmsores- 
de Oficio que son siempre un n h e m  limitado 2 b m b  para el s61o. (85) 

Como podemos ver la falta de suficientes secretarias; el Defen- 
sor de Oficio tiene que aswnir tal responsabilidad; y adem& de redactar sus escritos tie- 
ne el mismo que pasarlos a hquina, incluso en ocasiones en mbquinas del propio juz- 
gado; ademb existen algunos Defensores en juzgados penales que no cuentan w n  espa- 
cios para d e m l l a r  sus actividades y por wnsiguiente carecen de escritorios, sillas, - 
maquinas de escribir en fin de todo lo referente al mobiliario de olicina, viendose en la- 
penosa necesidad de pedirle al C. Juw perteneciente d juzgado que les autorice a l g b  - 
espacio y mobiliario del propio juzgado, para poder desempeihr sus funciones. Si a lo- 
anterionnente mencionado le agregamos la poca retribucion econbmica, o sueldo que- 
perciben por sus s e ~ c i o s  tanto t l  Defensor de Oficio como la secretaria, podremos dar- 
nos una idea real de la situation actual en la que se encuentra nuestra lnstitucion de I+ 
Defensoria de Oficio; y para un mayor abundamiento que a1 momento de redactar la- 
presente tesis el sueldo & las secretarias es de 325.00 pesos quincenales y la baja, muy- 
baja retribucion del Defensor de Oficio por su gran cumulo de trabajo es de 517.62 qui- 
ncenales, menos 10s dexuentos de ley. 

El presupuesto economiw asignado a la Defensoria de oficio en 
Mexico, no se acerca ni al 2% de lo que se otorga al Ministerio Publico. 

Y al respecto al sueldo que perciben 10s Defensores de Oficio, Oiiate Laborde seiiala: 
(85). Brisefio Sierra Humberto, Las Llamadas Garantias Lndividuales, revista de la facu- 
ltad de derecho de Mexico, tomo XXVI, UNAM, Mexico. 1976, PQg100. 
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"La baja retribucibn contribuye a fomentar que alynos Defen- 
sores wbren a sus palrocinados, hacienda also omiso de la gratitud que debe privar". 

Puede apanxer elemenial o perogdlesca la puntdizacion de- 
este requisito, per0 no resulta discutible, ni tampoco ocioso, indicar que el buen ejerci- 
cio de la profesion exige determidas Recursos Maieriales sin 10s cuales es phxica- 
mente imposible el desarrollo eficiente de la labor. En lineas generales, es posible afir- 
marque resulta imprescindible contar con un studio instalado, lo que significa un lugar 
fisico adecuado para la atencibn de 10s clientes y el vahajo de elaboracibn profesional. - 
Telbfono, mbquinas de escribir, fax, mobilisrio, etc y por cierto una biblioteca con las o- 
bras hmdamentales, resulian medios sin 10s cuales no puede llevarse a cabo trabajo a& 
guno. Por otra w e ,  la organizacibn de un buen fichero y archivo, contribuye eficazme- 
nie al orden y a la prontitud de la tar= En la epoca achlal, recursas como grabadores, - 
fotocopiadoras, etc, pueden tambitn resultar de suma utilidad, destadndose ultimamen- 
te 10s progresos de la informhtica y las iknicas de wmpuiaci6n. 

La cstructuracion del estudio obedece, en cada caso, a las m+ . 
dalidades de trahajo y situation econbmica del profesional, presentando el dedicado a la 
atencibn prepondemte de cuestiones penales particularmente disimiles a las de un eslu- 
dio civil o comercial. El estudio penal tiene, por lo general, menores necesidades ofici- 
nescas y de personal, ya que la tareaespecifica de procuration y de tramitacibn resulia- 
mhs reducida que en aqukllos. Por el contrario, pueden ser mayores las exigencias de a- 
poyo bibliogdfiw y de antecedentes jurisprudenciales. 

De todas formas, lo que est& fuera de duda es que el profesional 
para el idoneo desempeiio de su tares, debe contar con Recursos matenales mlnimos y-- 
con un h b i t o  fisiw de privacidad que asegure la reserva y comodidad de su labor. (86) 

4.3. Limitncionea del Defeosor de Oficio en la Averiguaei6n Previa. 

El Derecho de un indiciado a asistirse de un Defensor durante - 
la Averiguacion Previa y a pa* del momento que es detenido, es un derecho wnsagra- 
do de la Constituci6n, reconocido por la Dochina, reiterado por la ley proce58l penal y- 
admitido por la Jurisprudencia de la Suprema Cone de Justicia de la Nacibn; aunque en- 
la pdctica existen c i e a  limitaciones como lo veremos mSs adelante. Actualmente ya- 
se encuentra en algunas Agencias del Ministerio Publico, un Defensor de Oficio adscri- 
to lo cual considemnos un buen acierio por w e  de las autoridades del departamento-- 
del Disirito Federal, y una fortuna para las personas que se encuentran detenidas y que- 
no cuenian w n  Abogado particular que 10s panocine, ''M sin embargo en la pdctica- 
el Defensor de Oficio en la Averiguacibn Revia se encuentra en una sihracion muy des- 
favorable, esto a consecuencia de un consiante rechazo par curie del ~ersonal del Minis- 
terio P"blico y por la sene de irregularidades con que funciona la lnsiitucibn de la De- 
(86). Vfuquez Rossi Jorge, El Proceso Penal(Teoria y Prktica), Edii, Univenidad, Bue- 
nos Aires. Argentina. 19%. Phg.99. 
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fensoria de Oficio y que tanto una como la otra van a dar origen 
a una serie de limitaciones que impide el mejor funcionamiento de defensa gratuita en- 
la Averiyacion Previa". 

Consideramos que la presencia del Defensor de Oficio en la e- 
t a p  de Averiguaciones Previas, es una garantla wnstitucional ineludible en beneficio- 
del acusado, al referirse que CI mismo tiene la facultad de poder allegarse de un D e f e e  
sor, ya sea particular o de oficio que lo patrocine en cualquier delito del orden criminal- 
y expresamente nos referimos a que debed hacerse desde el momento en que se logre- 
su detenci6n virtual para ser puesto a disposici6n de la autoridad ministerial, conforme- 
lo dispuesto en el articulo 2Ofrocc IXde nuesrra carfa magna, normahnente & demu- 
e m  en la pbtica, que existe una verdadera distorsi6n de la intencibn del wnstituyen- 
te, ya que en la mayoria de las veces al imputado no se le hace saber del beneficio de- 
nombrar un abogado que le asesore, que lo oriente, que lo defienda y al que pueda, cu- 
ando sea el caso, hacerle sabedor del modo y circunstancias en que hubiere wme!ido,- 
tambien que incluso el C. Agente del Ministerio Publiw investigador, como titular de la 
Averiguacion Revia, dentro de sus faculrades esta la de hacerse saber al indiciado saber 
cuando exista negativa por park de este para nomhrar Defensor, que el Estado le pro- 
porciona uno de Oficio en forma totalmente gratuita y quien deberS. est81 presente desde 
el momento que n y a  a declarar, e incluso tram de no permitir herir y maltratar q- 
normalmente wmete la policla judicial al waccionar en diversas formas al acusado y- 
obtener wnfesiones que generalmente son armncadas con violencia y al p a w  a declarar 
ante el titular de la investigaci6n normalmente se hace por mero formalismo y a que ca- 
si siempre se ratifica al rendirla ante la policia judicial, aun cuando no sea la verdad de- 
10s hechos, ocasionando severas wmuencias juridicas al inculpado que nodmente-  
lo conducen a la p6rdida de su libenad y la sujeci6n del prowso. 

Por tanto wnsidemos que la actividad del Defensor de Oficio 
en la etapa pre - procesal debe ser proporcionada en forma ilimitada y sin restricciones- 
de ninguna naturalem para ofrecer elementos que operen a favor del presunto, o en su- 
defecto pugnar cuando lo wnsidere pcrlinentc para obtener el no- ejercicio de la acci6n- 
penal. 

Haciendo un poco de historia en cuanto a la defensa gratuita en 
Averiguaciones Previas cabe sefialar que cuando la Defensoria de Oficio se m n w b a -  
a cargo del Lic. Agustln Alanis Fuentes, procurador de justicia &I Distrito Federal, e- 
mite un acuerdo el dia 8 de octuhre de 1981; donde reafirma la garantla wnstitucional - 
de nombrar Defensor a parIir de la fare indagatoria, el cual va a s e ~ r  posterionnente- 
como elememo fundamental para reformar cl a n  134. &s del c&itgo.de Procedrmren- 
10s t'enales el 29 de dlc~embre de 1981. dlcho acuerdo man~festaba 

(SELLO) Secretaria Particular 
Procuraduria General de Justicia del Disnito Federal Al56/81. 

ACUERDO 
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- -. 
SUBPROCURADOR PRIMERO. 
SIJRPROCURADOR SEGUNDO ~- - ~ 

VlSlTAWR GENERAL, 
DIRECTORES GENERALES, Y 
SUBDIRECTORES, 
P R E S E N T E S .  

Nuestra Cana fundamental orienta un procedimiento penal hu- 
mano, por cornponder a un rigimen de libertades que tiende a evitar diligencias secre 
tas y procedimientos ocultus, para no restringir el derecho a la defensa por si mismo o- 
por medio de otro, y que Cl inculpado pueda ofncer pmebas y asistir a su recepcibn, pu- 
esto que son actos que le afectan. Si la sociedad por medio del Ministerio b b l i w  tiene- 
completa libertad de acumular todos 10s datos que haya contra el inculpado, es gran in- 
justicia que a Cste se le pongan trabas para su defensa. 

La prictica wnstante, que quien es acusado y se encuentra en- 
libertad, puede 0-1 todas las p ~ e b a s  y argumentos de que dispone en un termino - 
m& o menos largo, no resulta 16giw que quien esta detenido, no tenga ese derecho, cu- 
ando adem& la sola privaci6n de la libertad lo coloca en una situaci6n muy desventajo- 
sa respecto de su acusador, por lo que &be intmducirse formalmente un derecho a nom- 
brar Defensor desde el inicio de la Averiguaci6n Previa, cumpliendo con el espiritu de- 
la Constitucih Polltica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo tnnto, w o  fundamento en los arts. 1, fracs IX y X 18, - 
fracs. Ill y IV, dc la Ley Org6nica de la Procuraduria General de Justicia del &st1110 Fe- 
deral y 270, del &go de P r d m i e n t o s  Penales del Dishito Federal, he tenido a bien 
expedir el siguiente. 

PRIMERO. El inculpado pod14 nombmr Defensor W e  el momento en que es detenido 
y puesto a disposici6n del MiniSteri0 Khlico, en 10s casos de fragante delito, o sin estar 
detenido, desde el inicio de la Averiguacion Previa tendr6 derecho a que se halle presen- 
teen todos 10s actos del procedimiento. 
SEGUNDO. Los inculpados pod& valerse de 10s servicios de orientacibn legal w n  que 
se cuenta la lnstitucibi parael disfmte de todos lor beneficios que se han creado en be- 
neficio de la ciudadania, en el marco de la nueva procuration de justicia con profundo- 
sentimiento humano. 
TERCERO. El Defensor podri previa protesta que otorgue ante el MiniSteri0 Pirblica, e- 
ntrar al desempeao de su wmetido; dl inculpado tendri ohligacibn de hacerlo wmpare- 
cer cuantas veces se neesite. 
CUARTO. Al inculpado se tomarin sus generales y se identificad dehidamente, atendi- 
endo el Acuerdo N35/35/78, de cuatro de julio de mil novecientos setenta y ocho. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El Sub procurador primer0 y el Director general de Averiguaciones Previas 
proveerh lo wnducente para la exacta aplicacion del presente Acuerdo. 
SEGUNDO. Los titulares de las distintas unidades administrativas, hadn del conocirni-- 
ent0 de su personal el contenido de este Acuerdo. 
TERCERO. El presente Acuerdo entrad en vigor en la fecha de su expedicion. 

ATENTAMENTE 

D~stnto Federal, a 8 de octubrc de 1981. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTlClA DEL DF. 
LIC. AGUSTIN ALANIS FUENTES 

A pesar que la determinacion de ofrecer Defensa de Oficio en- 
la etapa & Averiguacibn Previa era del todo acertada y aplaudible, resultaba tambien- 
por demis absurd0 que esta dependiera de la Procuraduria toda vez que existe un prin- 
cipio acertado que reza que "no se puede ser juez y parte a la vez". Posteriormente sk e- 
ncomendi, el manejo de dicha Defensoria a la Coordinaci6n juridica del departament- 
del Distrito Federal, especificamente a la Direccion de servicios juridiws civiles y pena- 
les y que en la actualidad substituyb el nombre por Direccion general de orientation y- 
asistencia juridica, quien una vez que asurn16 dicha representaci6n y preocupada por- 
que existiera una verdadera defen& en la etapa pre- p&cesal; emitk k~ oficio de fecha- 
de 12 de junio de 1984 donde enumera una sene de h c i o n e s  especificas de cadcter- 
tknico- asistenciales aue debed cumolir todo Defensor de Oficio adscrito al ires de- 
Averiguaciones Previas y que a la letra dice: 

CC. 
DIR. GRAL DE SERV LEG. 

SECRETARIA PARTICULAR 
OFICIO N0.3110. 

DEF DE OF, EN AV PREVIAS. 
DEFENSORIA DE OFICIO EN ETAPA DE AVERIGUACI~N PREVIA 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 

a) Atender las solicitudes de Defensoria que le Sean requeridas ya sea por el propio in- 
diciado o por el Agente del Ministerio Kblico. 
b) Estar piesente en el momento en que su defendido rinda declaraci6n ante el represen- 
tante social, pero no s e d  posible su intewencibn si no hasta despues de que &e la haya 
emitido. 
c)  Entrevistarse w n  CI indiciado despu.3 de que haya emitido su primera declaraci6n- 
para wnocer de viva voz la versibn personal de 10s hechos y 10s argumentos que puede- 
ofrecer a su favor, para hacerlos valer ante CI. 
d) Relacionarse personalmente con CI indiciado, &I delito, las circunstancias y pmebas- 
ofrecidas para aportar el criterio de la defensa apropiada. 
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e).  Asesorar y auxiliar a su defendido para hacer valer todos 10s medias de p ~ e b a  a su- 
alcance. 
./I Auxiliar a su defendido en cualquier otra diligencia para la cual sea requerido pot el- 
Representante social. 
g)  Seiialat en actuaciones Ins lineamientos legales adecuados para exculpar. justificar o- 
atenuar la conducta de su defendido. 
h) Cuando procede tomando en cuenta 10s elementos de juicio necesarios, solicitax del- 
Ministerio Publiw el no- eiercicio de la acci6n oenal atni su defenso. 
i )  Cuidar que no se detenga al Presunto responsable, si esta garantiza suficientemente- 
ante el Ministerio Publico al na sustraerse a la accion de la justicia y, en su caso el pago 
de la reparation del dai~o, cuando procede algim beneficio de esta nahlraleza 
j )  Vigilat que se respeten los derechos de su defenso d m t e  toda la etapa indagatoria. 
k) Pedir a la representacibn social, cuando la ley lo permite copia de las actuaciones que 
considere necesarias para hacer valer un derecho o el cumplimiento de una obligation. 
I) Establecer el nexo necesario con el Defensor en el juzgado, a efecto de que haya a u- 
nifotmidad en el criteria de defensa. 

Mexico. DF a 12 de junio de 1984. 
COORDMADOR GENERAL JURIDIC0 DEL DEPARTAMENTO DEL DF. 

LIC. Jose Manuel Villapardosa Lozano. 

No obstante dichas funciones mencionadas nose llevan acabo; 
toda vez que la p d i c a  pmfesional coma Defensor de Oficio nos ha enseisado, wmo ya 
lo hemos manifestado, que existe un constante rechazo por parte del p m n a l  de la pro- 
curaduria; ***"El Ministerio Publico en mtiltiples ocasiones se niega a aceptar la prese- 
ncia del Defensor de Oficio en la agencia, lo ve wmo parte de una Instituci6n mediocre 
y sin fuerza que nada time que hacer en laagencia investigadora, no le permite que in- 
tervenga, lo relega e ignora tajantemente; si 61 detenido pregunta por 61 Defensor & O- 
ficio, el personal de la agencia le manifiesta que no hay tal Defensor en esa oficina, el- 
personal del Ministerio Publiw maneja a su capricho y voluntad si le da o no intervenci- 
6n al Defensor. Lo ve coma representante de una Iostituci6n dkbil que no se ha sabidc- 
imponer, es por ello que se wnsidera wmo urn lucha desiguol entre el Defensor de 0.- 
jicioy el Ministerio P~iblico", ya que dicha Defensoria de Oficio no ha sabido mostrarle 
al Ministerio Phbliw que se encuentra en un plano de igualdad, si el Defensor pretende- 
ofrecerle pmebas de descargo al Ministerio fiblico, &te no se las acepta argumentando 
que 61 es Persecutory que si las acepta, se conveniria en Juzgador, cosa que resulta ab- 
u d a  ya que 61 no va a Desahogar las pruebas que se le pudiem ofrecer, podria wncre- 
tarse a aceptarlas y agregarlas a las actuaciones; esto quizis a r i a  muchos beneficios- 
wmo economia procesal, ya que en cams de wnsignaci6n Cl juzgador podria determi- 
nar dentm del auto una l i b e d  por falta de elementos c h d o  asi multare; ahora bien- 
no podemos negar que existen agentes del Ministerio Publico que aceptan de la mejor- 
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manera de manifestar que realmente es una Institucion de bue- 
na fey que esia en disposicibn de respetar las Garantias Individuales. 

En resumen el Ministerio Publico no acepia del todo la presen- 
cia del Defensor de Oficio, arguyendo que kste retarda 10s tramites, que coadyuva a la- 
impunidad de 10s delitos y que no tiene nada que hacer en una agencia investigadora,- 
que todos 10s actos de defensa que pretendase 10s presente al juez en su momento proce- 
sal y opomo. 

Respecto a esta Desigualdad procesal de la lnstituci6n del De- 
fensor de Oficio frente a la figura acusatoria, el maestro Fix Zamudio Hktor sellala: 

"Los sistemas tradicionales de Defensores de Oficio no han- 
logrado superar totalmente la desigualdad prooesal de las parted'. (87) 

"Om limitaci6n que existe en la Defensoria de Oficio dentro- 
del &ea de Averiguaciones Previas, es dejar dicha defensa en manos inexpectas, en pa- 
santes de derecho, queen mi concept0 no tenemos la suficiente capacidad y experiencia 
que se requiem para defender a 10s acusados, ya que en realidad lo h i w  que interesa a- 
dichos pasantes es curnplir wn el requisito escolar, es dezir, wn el s e ~ c i o  social. N- 
hay que decir que se le tome en cuenta a 10s pasantes de derecho en estas breas, pero de- 
ben ser auxiliares de un verdadem Licenciado en Derecho nombrado wmo Defensor de- 
Oficio, ya que como se ha manifestado en 10s requisitos. Para peltenecer a la Defenm- 
ria de Oficio se requiere el titulo en Derecho, algo que en la pniciica no se da por cuesti- 
ones meramente burocdticas que existen en la Instituci6n". 

De lo anterior se desprende que a1 inculpado se le deja en sihl- 
acion desventajosa, adem& de s ta r  privado de su libertad, en muchas ocasiones injusti- 
ficadamente, y no ofrecer en forma debida y o p o m  10s argumentos y pmebas necesa- 
rias para su defensa o para hacer valer sus derechos. Caso wntrario ser@ que hubiera- 
verdaderos Defensores de Oficio, licenciados en derecho, pues &os si cuentan wn la- 
cxperiencia y prictica necesarias que se requieren para la debida asesoria, orientation y- 
defensadel indiciado y asi wnhnuar wn la mlstica del profesionalismo y eficacia wn - 
aue debcria contar la Defensoria de Oficio &I Fucm Comh en el Distnto Federal. 

Ob;l limiiacion y que m h  adelante deiallaremos wn precision 
es la falta de Defensores adscritos a las diferentes Agencias del Ministerio Phblico, oca- 
sionando wn eUo una verdadera limitation o o n c i a  en el s e ~ c i o  gratuito de IaDe- 
fensoria de Oficio. 

Se& las esradisticas del aAo de 1994, proporcionadas por la- 
pmpia Cwrdinacibn Juridica del Distrito Federal, existen 33 Defensores de Oticio en- 
cacgados solamente de cubrir 10s tres tumos de 65 Agencias del Ministerio fiblim y I1 
juzgados civicos; obviamente se deduce que hay agencias que no cuentan wn este seM- 
cio; toda vez que si sumamos las agencias y 10s juzgados civim y 10s multiplicamos-- 
por tres tumos, tendriamos. (65x1 Ix3)=228; veriamos que faltarian 195 Defensores de- 
Oficio, solamente para cubrir cada tumo con un Defensor de Oficio; y que wmo es sa- 
bid0 10s tumos son de 24 horas de wbajo por 48 horas de descanso. 

Es por ello que aunque la participation &I Defensor de Oficio 
(87). Fix Zamudio Hkior, Reflexiones sobre el Derecho, Memoria del wlegio naci+- 
nal, Tomo IX, Niun. 4, M.6xim.1981, P e . 7 1  y 72. 
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en las Averiguacioncs Previas es un tanto wnflictiva y defici- 
ente dadas las explicaciones anteriores, existi6 en el PA0 de 1994 una ciem penicipaci- 
on de los mismos en algunas Agencias lnvestigadores, nscendiendo a 180 intervencio-- 
nes para cada Defensor de Oficio hsciendo un total de cinw mil sekcientos sctcnta y o- 
cho. 

Ahora bien si a estas limitaciones o carencias le agregamos 10s 
Defensores de Oficio que llegan p r  primera vcz a una Agencia Investigadora sin wnc- 
cimiento ni p M c a  de tss diligencias de las que deben4 intmenir para la mejor p t e -  
cci6n asesoramiento y defensa del indiciado, y de Ins ya memionadas limitacic~cs ge- 
nerales de que adolece dicha Instituci6n como defmr, poWsmos i m a g i m  la situ- 
acibn real en la que se encuentra nuestra Ddensa gratuita; a la pnktica pre- procesal y- 
que dagraciadamcnte esto va en debimento y pajuieio del indiciado. 

Algo distinto y difermte podrla ser si los M v o s  de la Insti- 
tuci6n de la Defensoria de Oficio impartiwaa cursos de capacitscibn y prepmcibn a 10s 
Defensores e incluso si llcvaran acabo reuniones o juntas con Directives de la Rocura- 
duria General de Justicia &I Distrito Federal, a efcdo de imercambiar impresioaes y- 
crear un mayor acercamiento y aoeplaci6n entre el Dehsor de Oficio y el Miaisterio- 
Pirblico La suprema wne de jushcia & la nacibn ha 

DEFENSA. GARANTLA DE AVERlGUACl 
huccih cuando la autoridad iudicial ticne la oblipafih de nombrar Defeoror al m u -  
sado, pero durante la ~veri&i6a Previa es a & de Me hltimo el desigw Defen- 
sor, y de no spsrecer dato alguno de que 61 scusado hubiera ofmido Defensor y de que- 
la Representaci6n Social se La mhma,  legal cs sostoner que al respecto u i n g ~  vi+ 
lacibn existe. 

Ampro direct0 367411974, Jesh Garcta Ldpe. Noviembre 28 de 1974.5 vo- 
tos. Ponente: Mtro. Emesto Aguilar Al- 
l'. Sala Sephma Epoca, Volumen 71, Segunda Parto, m 3 5 .  

DEFENSA GARANTLA DE AVERIGUACI~N P R E W  La garantla ccm.di- 
tucional que wmigna la fraccibn IX del articulo 20 d t u c i d  cmtamente vela w- 
el intnesde que eiacusado este asistido de abogado defensor, el que se n o m b d  & e 
ficio en caso de que el inculpado no lo no*; pem tal hecho debe estimarse a pa&- 
del momento en que el acusado es wnsigaado ante d juez wmpetente, y sin que la Ca- 
rta Magna establezca que la defema debe operar en las diligencias de Avmguscibn Re- 
via. 

Amparo dire30 5925171 Julio Carbajal F b h d k  26 de julio de 1972. Piig23. 

DEFENSk GARANTLA DE. EN AVERlGUACIONES PREWAS. Que los- 
enjuiciados no hubiem estado asistidos de Defensor en la Averiguaci6n Previa, no w- 
nstituye violaci6n a la k c i o n  IX del articulo 20 de la W FundamentaI, en atenci6n- 
a que la garantla que wmagm rige a partir d 4  ejacieio de la w i 6 n  penal, par parte del 
Mln~stem Publ~w y no dwante las &l~gencian que se praccican para preparado 

Amparo &recto 6401I75 Rodngo F l m  JimCnez y otros. 28 de nonembre de 



wNSA. GARAN'TIA DL. AVEKICIIACION PREVIA SI b~enes c~eno- 
que la ult~ma pane de la fracc~on IX del aniculo 20 const~tuc~onal establece que "El a- 
cusado podrinombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido y tendri de- 
recho a que este se halle presente en todos 10s actos del juicio, per0 tendrA obligacih de 
hacerlo wmparecer cuantas veces sea necesario*'. Tambih lo es, que independienteme- 
nte de que el acusado no haga uso de ese derecho cuando es deienido por 10s agentes a- 

prehensores, el que no se le hags saber que puede designar defensor no es acto- 
atribuible a las autoridades de instancia que pueda ser reparado en el a m p ,  en virtud- 
de que lo establmido en la parte final de dicba disposition se refiere a las diligencias de 
Averiguaci6n Previa, y no cuando el acusado ya ha sido consignado ante el juez, en do- 
nde el propio articulo establece o m  reglas. 

A m p  direct0 5934/73. Victor Manuel Santiago Rodriguez y Antonio Marti- 
nezAlba.26 dejulio de 1974.Pig 31. 

DEFENSOR. FALTA DE. EN LA AVERIGUACI~N PREVIA NOES VIO- 
LACION ATRlBUlBLE AL JUZGAWR. Si bien es cierloque la dtima pane de la- 
fracci6n IX del aniculo 20 constitutional establece que: "el acusado podd nombrar de- 
fensor d& el momento en que sea aprehendido y tendni derecho a que b t e  se halle- 
presente en todos 10s actos del juicio", tarnbibn lo es, que si el acusado no hace uso de- 
ese derecho al ser detenido, la omisi6n en la designacibn relativa es atrihuible al pmpio- 
inculpado y no asi a las autoridades de instancia, en virtud de que el precept0 consti% 
cional en su parte antes transcrita, se retiere a las diligencias de Averiguacibn Prwia y- 
no cuando el a cwdo  ya ba sido consignado ante el juez, en donde el propio artlculo ci- 
tad0 establece otras reglas. 

Amparo direct0 5770174. Ignacio Garcia Coronado. 9 de abril de 1975. Ponente 
Ernesto Aguilar Alvarez. Primera sala, Pbg.33. 

4.4. Limitaeiones del Defensor de  Oficio en el Proceso Penal 

La defensa de acuerdo con la jwispmdencia de la Suprema Co- 
rte de Justicia de la Nacibn, el defensor intega las formalidades esenciales del Procedi- 
miento y por esto se le wnsidera sujeio procesal principal. 

De manera muy especifica tratare de exponer lo que realmente- 
hace o deja de bacer el Defensor de Oficio en el Proceso Penal; asi como las limitacio- 
nes en las que incurre a lo largo de esta primem instancia, sin dejar de mencionar las c- 
bligaciones que tiene juridicamente y que poco hace por acatarlas. 

Una vez que el Ministerio Ptiblico ha ejercitado acci6n penal en 
contra del inculpado, la Averiguacibn Previa llega al juez correspondiente, quien dicta- 
un auto llamado de Radicacion, y que consiste en la manifestaci6n & este dtimo, de- 
que queda a su disposici6n la Averiguaci6n Previa en su juzgado. adem& de que se asi- 
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enta otros datos, tales como: Nombre del juez, lugar y fecha y- 
hora en que quedo radicada la Averiguacion Previa, ordenindose se@n sea el caso, or-- 
den de aprehension o d e  cornparecencia. En caso de que el inculpado se encuentre dete- 
nido, el propio juzgador ordenara tomarle su declaracion preparatoria denim de las 48.- 
horas siguientes a la consignation; en caw, wntrario, es decir, cuando aquel sk encuen- 
ire prbfugo se ordenara a la Policia Judicial su localizacibn y captura, y una vez realiza- 
da deberh ponerse al detenido sin demora alguna a disposition del juez y hasta entonces 
cuando se proceded a tomarle la citada declmci6n preparatoria. 

Una vez dictado el auto de radicacion o abeza del proceso por- 
parte &I juzgador, k t e  procede a tomar la Decla1aci6n Reparatoria al inculpado, ente- 
rhdolo formalmente de 10s hechos que le imputa el Ministerio Publiw, asi como d e b  
nombre de su acusador y el de las personas que declaran en su contra; en este mismo ac- 
to, el jucz le n o m b d  al Defensor de Oficio cuando el consignado no cuente con un A- 
bogddo pticular que lo defienda; una vez notificado el nombramiento conferido, 61- 
Defensor de Oficio tiene la obligacion de estar presente desde que le sea tomada a su- 
defenso su declaracion prepamtoria e inclusive podrti en ese mismo acto formular a su- 
defenso preguntas previamente califiadas de legales, o bien, reservarse su derecho de- 
hacerlo segfm lo considere p ~ d e n t e  a efecto de fabricar una buena estrategia de defen- 
SB. 

La experiencia profesional y la realidad prictica nos ha demos- 
&ado que no p o w  veces al notificarle al Defensor de Oficio que se le ha conferido el- 
nombramiento y que se va a prmeder a tomar la declaraci6n preparatoria de su defenso, 
k t e  en forma deficiente y sin acercarx siquiera a la reja de pkticas, manifiesta que 6 
reserva su derecho para hacerlo en mejor momento; esto algunas veces se debe a que di- 
cho Defensor de Oficio, se encuentra asistido a o m  declaration ~re~aratoria, o bien esta 
en alguna audiencia en alguna secretaria o simplemente se encuenha en su oficina mu- 
pado en oms  menesteres y se & por notificado sin haber siquiera escuchado que obra- 
en contra del que s ed  su defenso. 

Una vez que le haya sido tornada su declaracion preparatoria- 
al consignado, el Defensor de Oficio cuenta por lo menos con 48 horas deniro del tkr- 
no constitucional para poder ofiecer pruebas, clam si esto &era posible, ya que lam& 
yoria de las veces el Defensor de Oficio no tiene en esos momentos a su alcance a 1 0 s  
familiares del consignado, 10s cuales, podrian hacede llegar al Defensor de Oficio las- 
pruebas que en un momento dado podrian ser pertinentes de ofrecer dentro del t.5rmim- 
constitucional w n  el fin de que al d i m  el auto de formal prision, este resultare favora- 
ble. Esia situation que suele presemane con frecuencia, podria s u b m  si la Defen- 
soria de Oficio wntara con un buen equipo de trabajo social que wadyuvm realmen* 
y de manera eficaz, con el Defensor de Oficio. 

Ideal seria mnbikn, que el interior del Reclusorio asistiera per- 
manentemente un Defensor de Oficio, encargado de recibir la remesa & consignaciones 
y que Me, se responsabilice de comunicar a cada uno de 10s Defensores adscritos a a- 
& juzgado en que condiciones llegan cada una de las actuaciones ministeriales. 
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tambiCn seria conveniente que 10s Defensores de Oficio en A- 
veriguaci6n Previa, tuviesen wmunicacibn directa con 10s Defensores de juzgados y de- 
esa manera ir preparando la estrategia de la defensa, inclusive desde antes que sea toma- 
mada la declaration preparatoria, ya que no pocas veces, las wnsignaciones del Minis- 
terio Publico se integran bastante incipientes y es cuando el Defensor de Oficio puede- 
aprovechar en mucbo el tbrmino wnstitucional. 

Sobre el particular, dice Lbpez Leyva Jesis: "Es evidente que- 
en la pr;ictica sedan una serie de wnsignaciones que llegan al juez, Averiyaciones Pre 
vias en donde juridicamente no se comprueba plenamente el cuerpo del delito, ya que- 
adolece de una serie de irregularidades; no obstante, el juez, dicta autos de formal prisi- 
on sin reunir 10s requisites esenciales para el efecto, aunando la falta de buena defensa". 

Cabe agregar que la Defensoria de Oficio no funciona en la pk- 
ctica ya que desgraciadamente dicha lnstitucion se wmpone en su mayoria de ineptos y- 
negligentes; todo esto viene al caso porque demuestra lo importante q w  es la defensa en 
el Procedimiento Penal, y principalmente en la etapa de Averiguacibn Previa 

Ahora bien, en la pk t i c a  podemos ObSe~ar que son muy e s  
casos 10s Defensores de Oficio que ofrecen p m e h  dentro de las 48 horas, que le pre- 
seden a la declamcion prepatoria; a esto que las Defensores que no lo hacen justifican 
tal limitaci6n argumentando que no ofrecen p ~ e h  en este period0 porque el juez mu- 
chas veces no las acepta simple y llanamente sin fundamento, y que no tiene caso ofre- 
cerlas, o bien que no tienen a su alcance a 10s fami l im del defenso para que estos d- 
las hagan llegar. 

Consideramas de vital importancia abundar en el sentido de- 
que no siempre es posible o h r  pruebas demo del tbrmino wnstitucional, muchas ve- 
ces porque realmente no las hay y algunas otms ocasiones porque resulta mis wnveni- 
ente esperar el momento procesal oportuno para hacerlo, per0 si es importante recono- 
cer que en la pnictica sedan casos en que existiendo pluebas para o h e r  en esa etapa, - 
el Defensor de Oficio no lo hace por negligencia, pereza o por falta de recursos para ha- 
cer llegar, asi mismo, es de mnocerse que existen excepciones dentro de los Defenso- 
res de Oficio que si aprovechan el tkrmino wnstitucional y de estar a su alcance si las- 
ofncen. 

Es wnveniente dejar en olaro y aunque suene repetitivo que tal 
declaracibn preparatoria tanto el Ministerio Pirbliw wmo el Defensor de Oficio, tienen- 
el derecho de interrogar al indiciado wn  el in iw fin de que el juez se vaya normando- 
un criteria, ademfs de que vaya saliendo a la luz la presunta responsabilidad o la inoce- 
ncia del indiciado. Ahora bien dentro de lo anteriormente expuesto se desprende que dl- 
Defensor de Oficio, wmo institucibn auxiliar en la Mela de las garantias del inculpado, 
se halla oblieado a atender en forma orimordial a este dtimo. desde antes de aue rinda- - 
su declamci6n preparatoria, para prepam mejor su defensa, debiendo aport= las pme- 
bas necesarias, asistir a las diligencias y promover 10s recursos legales, conducentes al- 
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cumplimiento de sus altas funciones, ya que se debe recordar- 
que el inculpado deposita en 61, toda su contianza, esut que nunca &bed ser definucWa 

La labor del Defensor de Oficio. &be ser verdaderamente inte- 
nsa dntro del priodo de preparacih del procffo, puff tiene quc velar porquc el incul- 
pado no sea castigado injustamente, sino cuando se lc haya wmprobado el delito que se 
le imputa, asi como su responsabilidad en el mismo, h t a  el b i t e  seiblado por la Ley- 
sin menoscabo & sus g a k  individuales. Por lo que el Defensor, en sta &pa, & 
6610 es necesario, sino indispensable, ya que vigilad al juzgad~ a fin de que no- d ex- 

La Defensoria de Oficio, es h im en el marco de periodo de- 
pnparecih del proceso por las caractRisticas peculiares que la integran; el Defensor de 
Oficio &be a*uar siempre a favor det acusado con su voluntad y aun esto en conm de- 
ella, sin que esto mengue la actindad defensiva del inculpado. Una m que le fue toma- 
da la declaraci6n prepamtoris al indiciado, el jua dentro de las 72 bras siguientes IE- 
solved la situaci60 juridica de aquel, es dccir, determi- si hay elementos suficicntes- 
para pmcesar, en caw wn!nuio, lc d e c l d  su libatad 

Una vez vencido el menciouado tmnino constituciod y habi- 
endo s i b  notiticado del auto de formal prisih, el Defernor de Oficio cuenta con deter- 
mbdos dias para poder aprtar pruebas de Wpabilidad, esto de acuerdo a1 juicio que 
se ha de seguir ya sea de sumario u ordiosrio, aunque si es sumario palria cambiane a- 
ordinsrio todo dcpde del defensor. en fin son dlar sufeientes jnra all- de 1- 
pnrebas narsarias quc han de desahogarsc a favm de su defenso, pero, en la pr&ca lo 
qw hacen la mayorla de Defeas~es de Oficio ya sea por el exam & aabajo que tiglen 
o por pereza es, ofreex las pruebas de Cajbn o de Machote, sin procurar algtms obns, - 
m8s que las de costumbre como son: Las ampliaciones & ley, las testimoniales y 10s ca- 
roos que resulten, ofkciendo en muy conladas d o n e s  o casi nunca las periciaks, es- 
to por no tene~ Dcfensor de OAcio un buen equip de peritos en las diversas matcrias en 
que son d o $ .  Unicamnte mnta la Defemria & OAcio en materia p e d  con pe- 
ritos en: transito terrestre, medicina legal, y valuaci6a respecto a esto y con honor a la- 
vndad, peritos de dudosa capacidad y en niunm bmtm€e reducido, al extremo que mu- 
cha & las vccs un solo prito u ~ o c e  & dos materia9 

AL o~?ecer las pruebas 61 Def- de oficio, las presenta en so- 
rie y casi siempre las mismas para todos los asuntos, esto cn cmsecucncia & las mw- 
chas defensas que tiene a su cargo; segim cstadMicas, 61 Defensor de Oficio tiem a su- 
csrgo m8s &I ochenta por ciento de las defensas de 10s poceua radiados en el jugs- 
& al quc se encuenm adscrito. Una vez cerrsdo el pniodo & Ofrecimiento de pruebas, 
a fijada la fccha para el desahogo de las mismas, 61 Defcns9r gratuito tiene m8s de una 
audiencia en la misma fecha, e inclusive en algunas O C B S ~  tiene dos audiencias en- 
la misma fecha, e inclusive a la misma bra, myendo como consecuencia esta anoma-- 
lia que la audieocia de desabogo y la &few misma &I proasado por partc de Defen- 
sor de Oficio sea por de& deiiciente. 
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Una vez desahogadas las pmebas y cerrada la instruccibn, 61- 
Defensor de Oficio cuenta con determinado tiempo pam formular sus conclusiones, las- 
cuales, al i y a l  que las p ~ e b a s  las entregara en Serie sin mucha conciencia de su elabo- 
ration, solicitando en ellas la benevolencia del juez y una pena minima para su defenso, 
todo esto a caw del cumulo de trabajo wn que cuenta, lo cud, no le permite dedicarle- 
mucho tiempo a cada una de las defensas en particular, nuis sin embargo no podemos e- 
x c w  totalmente las limitadas defensas por causas de e m  de trabajo ya que existen- 
Defensores de Oficio que cumplen wn su noble labor con t& la eficiencia y 6tica re- 
querida, asi mismo debe desaparecer la p&ca del Defensor de Oficio & solicitar la- 
pena minima, pues ello equivale a pedirle al juzgsdor que wnsidere a su defenso culpa- 
ble. Una vez que el Defensor oficial es notificado de la sentencia si k ta  resultare acusa- 
toria, este apelad por Coshunbre y se olvida de los asuntos t& ver que la sala de ape- 
laci6n sed otm Defensor gratuito el que se encargue del asunto. 

Entre ohas irregulm~dades que podemos observar de 10s Defe- 
nsores de Oiicio en el proceso Penal destaca, el hecho de que los mismos defensores re- 
wnocen, de que le ponen mayor empeRo a 10s asuntos de 10s procesados que s6 encuen- 
tran privados de su liberrad que a 10s asuntos de quienes gozan de tal beneficio, d i c k  
sih1aci6n es por demk injusta e inaceptable toda v a  uno debe h a m  distinciones en la- 
defensa. Es importante hacer notar, que cuando al& Defensor de 10s adscritos a 1 0 s -  
juzgados no asiste a laborar, el juzgado se queda sin Defensor y es la Secretaria de la- 
Defensorla quien atiende a 10s familiares de 10s procesados, de tal manera que si en di- 
cho juzgado se tiene que llevar a cabo alguna audiencia y no se present0 a laborar el De- 
fensor de Oficio, dicha audiencia no se difiere por falta de Defensor. Lo que se hace es- 
dar aviso a la Jefahlra de la Defensorla de Oficio a efecto de que envie a otm Defensor,- 
una v a  que el Jefe de Defensores es avisado de tal situaci6n 

Este ordena un rastreo por todos 10s juzgados a efecto de saber 
quien de todos 10s Defensores desea o tienen tiempo de cubru la ausencia del wmpiie- 
ro faltisla, en caw de que alguno este en posibilidades de subsanar la falta del ausente, - 
llegilrs a la audiencia, sin saberabsolutamente del asunto, sin babm leido siquiera el ex_ 
m e n t e  y a internogar en base a lo que hicamente escucbe, pero d s  grave es cuando- 
no se encuentm un solo Defensor en disposici6n de cubrir al faltista, en este caso a qui- 
en envia a la audiencia es a un pasante de la Defensoria, el cual muchas de las veces no- 
cuenta wn la minima experiencia, esto sin tomar en cuenta que lo que esta arriesgando- 
es la libertad del individuo; es de hacerse notar que la ausencia del Defensor deben+ su- 
plirla el Jefe de Defensores tal wmo lo seilala la Fracci6n V del articulo 510 del Regla- 
mento de la Defensoria de Oficio. 

En la m t i c a  el Jefe de la Defensoria de Oficio, dificilmente- 
se molesta en cub^ una falta. Por lo que respecta a o h s  deberes que tiene el Defensor- 
de Oficio en el proceso penal, estos wnsisten en que esta obligado a asistir por lo menos 
una vez por semana al interior del Reclusorio, con el fin de informar a sus defensores de 
cual es su situaci60 juridica, asi wmo la marcha de su proceso. En la p&ca podemos- 
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ver, que no pocos Defensores se olvidan de dicha obligaci5n y 
simplememe no asisten a su visita semanal a1 interior del penal, sin tener en cuenta la- 
situscih desesperada & su defenso el cual ignora la realidad que guarda su proceso. A- 
este respeto, en situaci6n a un m& desfavorable se encuentran las mujeres procesadas- 
ya que m timen la mb mlnima comunicaci6n con su Defenwr m i t o  y imicamenIe-- 
por sus familiares se enteran del estado que guarda el proceso. Estas inegularidades p 
drlan ser subsanadas con un buen equipo de trabajo social o con la asis(& diaria de- 
un Defensor de Oficio al interior & cada uno de 10s divasos penales preventives, qub 
realmente s i ~ e r a  de enlace con los Defensons gratuitos admitos a lm juzgddos y no- 
(micamente se wncreta a rrcibir la mesa de consigmciows 

Por cuanto hace a las funciones prioritarias que deben realizar- 
los Defensom de Oficio adscrito a los juzgados: 

Articvlo 37.h & lo De/emoria de O/icio &I DF. Los Dcfensares de Oficio- 
adscritos a juzgados de Paz y Penale$ real- iss siguients h i o n e s  prioritprias: 
I. Atender en 10s terminos de esta Ley 1% solicitudes de Defensoria que les sean requai- 

das por el acusado o el juez que corresponds, aaptando el cargo y rindiendo la protes- 
do Ley; 

11. Hacerle ssbei sus derechos al acusado, asistik y estar presente en la toma de su de- 
claraci6n pnparamria; 

111. O f m a  las pnrebas perlinentes para su &fensa confonnc a h h o ;  
IV. Presentarse en las audiencias de ley, para intarogar a fas pemnm que depongan a- 

hvor 0 en cones dcl processdo; 
V. Formular las conclusiones a quc sc refiere el C6digo dc Procedimientos Penates dcl- 

Dishito Federal, en el momento pFocesal opottuno; 
VI. Empleat los medios que le pennitan desvirtuar o rebatir las amaciones que el Age- 

nte del Ministerio Ptiblico formule en contra de su representado, en cualquiera etap 
dcl pmaso; 

&'I. lntcrpone~ en tie-mpo y forma lor recursos l@es que pro& contra las asluci- 
ones &I Jueq 

YIII. Solicitar el omrgamiamo de los beneficios a que sc refiere el M g o  Penal del Di- 
mito F W  cuando se re& los requisim seealados en el mismo; 

LY: Racticar las visitas d a s  a1 mlusorio de su adsuipcih, con el objm de w- 
municar a sus defensos el estado de tramit4ei6n de sus p r o m  infomules de los- 
raquisitos para su l i b d  bajo cauci6n cuanQ pmceda o de la wnveniencia de de- 
m o m  sus buenos ankcdam, y recoger los dam que sirvan de descargo a la de- 
fcnsa; Y 

X. Lss demk que cmdyuven a d i z a r  uaa defmsa conformc a Jkmbo, que propicie- 
la imprtici6n de justicia pronta y e m t a .  (88) 

(88). Director Omw, Flores Jorge, Cuademos de Derecbo, Editores ABZ. Mkxico. 1998 
pgg.20. 
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"OBLIGACIONES" 

Entre las obligaciones de 10s defensores de oficio, fi yran: 
a). Defender a 10s imputados que lo designen, 
b). Recurrir al amparo contra resoluciones contrarias, 
c). Patrocinar al sentenciado para obtener el indulto, 
4. Patrocinar al sehtenciado para obtener la libertad preparatoria, 
e). Patrocinar al sentenciado en el procedimiento de revoutci6n de la wndena wndicio- 

rial, 
A. Asistir a las penitenciarias o prisiones, 
g). Awnsejar a 10s reos para su regeneration moral". 

Arficulo 33. De la Ley de la Defmoria de m c i o  del DF. En el ejercicio de sus 
funciones, el personal de la Defensoria observari las obligaciones inherentes a su cali- 
dad de sewidores publiws, de acuerdo w n  sus facultades especificss, y actuarh con la- 
diligencia necesaria para contribuir a la pronta y expedita procuraci6n e irnparticion de- 
justicia. 

Arficulo 34. Ley de la Defemorio de Oficio DF. Son Obligaciows de 10s Defen- 
sores de Oficio: 
I. Prestar el s e ~ c i o  de defensa o asesoria juridica cuando este les sea asignado, de acu- 

erdo con lo establecido por esta Ley y el Reglamento; 
11. Desempeliar sus funciones en el 4rea de su adscripci6n; 
111.Utilw 10s mecanismos de defensa que de acuerdo a la legislaci6n vigente wrres- 

ponda, invocar la jurispmdencia y tesis doctrinales aplicables que wadyuven a una- 
mcjor defensa, e interponer 10s recursos procesales, bajo su m& estricta responsabi- 

lidad y evitando en todo momento la indefensibn del patrocinado o defenso; 
IV. Formular 10s amparos respectivos cuando las garantias individuales de sus represen- 

tados se estimen violadas por autoridad alguna; 
Y. Ofrecer todos 10s medios pmbatorios que puedan ser empleados a favor del solicitan- 

te del senicio; 
VI. Llevar un registro en donde se asienten todos 10s datos indispensables inheremes a- 

10s asuntos que se les enwmienden desde su inicio hasta su total resoluci6n; 
VII: Formar un expediente de wntrol de cada uno de 10s asuntos a su cargo, que inte- 

gad w n  cada una de las promociones y escritos derivados del asunto, asi como - 
con 10s acuerdos, resoluciones y dem& actuaciones, documentos y elementos relaciona- 

dos con el mismo. 
VIlI: Llevar una relacion de fechas de las audiencias de los asuntos que tengan encome- 

ndados. v remitir w ~ i a  de ella al Director General con suficiente anticimci6n oara . , 
su desahogo, para que, en caso necesario, se designe un defensor sustituto; 

IX Rendir, dentro de 10s primeros tres dias Mbiles de cada mes, un informe de las acti- 
vidades realiradas en el mes proximo anterior wrrespondiente, en el que se consig- 
ne lo que here indispensable para su wnocimiento y wnml; 

X Comunicar al superior jerirquiw del sentido de las promociones o senteocias recaC 
das en 10s asuntos eowmendados a su responsabilidad y, en su caso, enviar wpia de- 
las mismas; 
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XI. Sujetarse a las instmcciones que reciban de sus superiores jerirquicos para la atenci- 
on eficiente de las defensas y asesorias a ellos encargadas; 

XI1 Auxiliar plenamente a 10s defensos, patrocinados y asesorados, en 10s tkrminos de- 
esta ley; 
En general, demostrar sensibilidad e interes social en el desempeilo de sus funcio- 
nes y, al efecto, atender w n  wnesia a 10s usuarios y prestar 10s sewicios con dili- 
gencia, responsabilidad e iniciativa; 

XIV. Participar activamente en las acciones de capacitacion pmgramadas y sugerir la- 
medidas que mejoren la marcha interna de la Defensoria; 
XY. Abstenerse de incurrir en p&im ilegales o que se opongan a la ktica con que to- 

do abogado debe desempeh su profesion; 
XYI. Abstenerse de celebrar acuerdos o tratos ilegales, o que de a lgh  modo pe judi- 

quen al interesado, o bien ocultar o falsear a este infomci6n relacionada wn el a- 
sunto; 

XYII. Las demis que les seRalen la presente Ley y otros ordenamientos. (89) 

"LAS PROHIBICIONES" 

Articulo 42. De la Ley de la Defensoria de Ofrcio del DF. A 10s de- 
fensores de oficio, durante el desempefio de sus funciones, les eslh prohibido: 
I. El libre ejercicio de su pmfesi6n wn excepci6n de actividades relacionadas wn la do- 

cencia, causa propia, & su c6nyuge o concubina y parientes wnsanpuineos hasta el- 
cuarto grado, por afinidad o por parentem civil; 

II: Conocer de asuntos en 10s que dl o bien su dnyuge o sus parientes wnsanguineos en 
line8 recta sin limitaci6n de grado, o wlaterales hasta el cuarto grado, tengan un interks- 

personal direct0 o indirecto, asi wmo en asuntos en los que mantengan relaciones de- 
af& o amistad wn la parte wntraria del solicitante; 

Ill: Ejercer wmo apoderados judiciales, tutores, curadores o albaceas a menos que Sean 
herederos o legatarios; tampoco p 4 4 n  ser depositaries judiciales, sindiws, admi~sb;l- 

dotes, interventores en quiebm o wncurso, ni wrredores, wmisionistas o Arbitros, ni 
ejercer las demh actividades incompatibles w n  sus funciones; 

IV. Recibir o solicitas cualquier tipo de sewicios, beneficios o promesas para si o para- 
cualquier persona wn quien ten@ lazos de parentesw o afecto, como wmnsecuen- 
cia de sus s e ~ c i o s  pmfesionales; 

V. Incunir o sugerir al defendido que incurra en actos ilegales dentro del proceso; y- 
YI. Las demis que le seiialen otros ordenamientos. (90). 

4.6. Excosas, Suspeocibn y Saneiones del Servicio de 10s Defensores de Oficio. 

(89). Ob, Cit. Pigs. 19 y 20. 
(90). Ibidem. Pigs. 20 y 21. 



Existen articulos de la propia Ley de la Defensoria de Oficio del the- 
ro Comim en Distrito Federal, que se relacionan wn cste inciso menciodo wmo son- 
lo3 articulos 27 al32 de este Ley y que a la leba dicen: 

Alliculo 27 Ley de la Dc$emfa de Ofrcio &i DF. Los Defensores de Oficio en 
materia penal deberh excusarse de prestar el mvicio de Defensoris, cuando se pnseme 
alguna de las causas mencionsdss en el Cdigo de proeedimientos Penales para la Cxcu- 
sa de 10s Agentes del Ministerio Mlico. 

En caso de existir alguna de las causas mencioaadas tl Defensor de Oficio ac- 
pondd por m ' t o  su ex- al Director general, el cual deqm% de cerciorarse de que - 
Csta es justificada inmuin% al defensor para prrrmtar la excusa ante el jua  o triiunal- 
que w n o m  de la causa Una vez qrr: &a haya sido accptada de acuerdo a lo estableci- 
do en el C6digo de Procedimiems Penates &I distrito Fedend, el Director General de.- 
signad obu, Defensor, en 10s tkninos det pmente ordenamicnto. Asimismo mmuoica- 
rz% la excusa y la nuem designaci6n al defendido. 

Aniculo 28 Los Defensores de Oficio adscribs a asuntos no penales deberh - 
excusarst de aceptar o continw el patrocinio de un asunto cuando: 

I. Tengan relacioaes de afecto, amislad o graritud wn la pane cwwria al solici- 
tante del mviciq 

11. Sean deudor, sccio, amodatsrio, amxxhdor, hercdcro, hdor o cursdor dc la- 
pane wnnaria al solicitante del xrvicio, o del qmentante legal de a q d s ;  

Ill. Reciban pxntes, se~c ios ,  beneticios o promesas de la pane mobaria al- 
solicitante del xrvicio, o de su reprexnlante legal; 

N. Hayan sib acusados o aucsadwes del solicitante del servicio, o existan an- 
tecedentes que permitaa supowr una diqmsicih adversa hacia el solicitante del Smi- 
cio; o 

K Tengan inten5 personal en el asunto que ks hsya si& encornendado. En ca- 
so ds existir alguna de las causas anteriores, el D e f i r  de Oficio e x p o h i  por escrito- 
su excusa al Director General, el cual dcs@ de & o m  de qu~esta cs jus t i f id-  
d e s i d  o m  D c f i r  en los tenninos del mcsotc odmmhto. v dad aviso de ello- ~ ~ 

al &endido y, en su caso, al6rgano jurisdikonal o a la autoridad iue t e n s  a su cargo 
el asunto. 

Articulo 29. Cuando surjan intereses opuestos entre dos o & de los represen- 
tados de un mismo Defensor de Oficio, se procederir de acuerdo a lo previsto en el d- 
culo anterior. 

Allinrlo 30. En cualquier caso la Defensoria se abstendr6 de prestar sus servici- 
os cuando 61 solicitante pffente un Abogado particular. 

Allicuio 31. En asuntos no penales, la D e f e d a  podd suspender el wrvicio- 
cuando: 

I. El solicitante del s e ~ c i o  o el usuario proporcionen datos falsos en relacibn- 
con su sihlaci6n &mica, o bien desaparczcm las causas socioeco~micas quo diemn 
origen a la prestaci6n &I mvicio, de acundo a lo dispuffto por csla JAY y el Regla- 
mcnto; 

11. El usuario manificste en forma fehaciente que no tiene in* en que se le - 



siga prestando el sewicio de Defensoria de Oficio, o bien transcurran tres me- 
ses sin que se presente ante el Defensor de Oficio para darle seguimiento a su asunto; -- 

111. El solicitante &I sewicio iwurra en falsedad en 10s datos proporcionados, - 
o el u otra persona que mantenga wn  el una relacion de parentesco o afecto, o que actue 
por encargo de ellos, wmetan actos de violencia, amenam o injurias, en wntra del per- 
sonal de la Defensoria; 

IV. El defendido iwurra en actos distintos a 10s que le indique el Defensor de- 
Oficio, siem~re aue estos ultimos no Sean contraries a la legalidad o a 10s intereses del- 
defendido dkntrddel proceso, o realice acuerdos relacionados con el asunto o actuacio- 
nes procedimentales oculkhndoselos al Defensor de Oficio, o hien incurra en actos ilega- 
les relacionados con el pmeso. 

El Defensor de Oficio correspondiente debed rendir un informe pormenoriza- 
do en el que se acredite la causa que justifique la suspensi6n del s e ~ c i o .  El Director - 
General enviad al defendido una wpia del informe, concedihdole un plaw de cinco - 
dias hibiies a piutir de su entrega, para que aporte 10s elementos que pudieren, a su jui- 
cio, desvirtuar el mismo. Si 61 interesado no presenta el escrito en el termino seiialado o 
no acompaila tales elementos, el D i ~ t o r  General d e t e r m i d  la procedencia de la Sus- 
pension del SeMcio. 

Cuando la causa de la suspension del s e ~ c i o  sea la seihlada en la fraccion I - 
del articulo anterior, se wnceded un plaza de diez dias n a t d e s  al interesado, a partir- 
de la nolificacibn de la Suspension, mscurrido el cual 61 Defensor de Oficio dejarii de- 
a c w .  

Arfinrlo 32. En 10s asuntos penales en que se presente alguno de 10s supuestos- 
wntenidos en las 'acciones Ill y IV del articulo anterior, el Defensor de Oficio podri- 
solicitar su cambio mediante escrito dirigido al Director General en el que explique los- 
hechos que dan origen a su solicitud El Director General, despuk de eshldiar el caso, - 
resolver& si la solicitud es procedente, en cuyo caso nombrar6 un nuevo Defensor. 

De lo que se trata, tanto en lo referente a las excusas y suspensi6n - 
del servicio y tanto a las sanciones procesales y de 10s aspectos disciplinarios, wmo en- 
lo que ataiie a lo ahora estudiado, es de analizar lo que ocurre cuando nos encontramos- 
ante graves omisiones de lo debido, a negligencias injustificadas, a gruesos errores que- 
implican a la clam ineptitud y, en general, a la produccibn de consecuencias dailosas re- 
prochables dkctamnte a la actuacibn profesional. A modo de ejemplo de lo dicho, pu- 
ede mencionarse la omision de actos procesales fundamentales o la produccibn de los- 
mismos de un modo que, de hecho, implique la privacion de sus efectos normales; tam- 
bib& a las demoras injustificadas o a la articulacibn irregular de defensas insoslayables, 
de directa incidencia para la resoluci6n de la litis. 

Respecto a la naturaleza de la responsabilidad del Abogado hacia su- 
cliente, a f i m  Bustamante Alsina que ella es siempre de indole contractual, ya que de- 
riva de una locacibn de s e ~ c i o s  o de un mandato; en este segundo caso, que se refiere- 
especificamente a las situaciones en las que el Abogado actim como procurador, la re+ 
ponssbilidad puede generarse ante la producci6n de un daiio derivado del no cumplimi- 
ento en termino de determinados actos procesales, tales como dejar plsar el lapso de - 
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prescripci6n de la accibn sin interponer la dernanda respectiva, n o -  
contestarlaen tiempo hbbil, omitir la presentaci6n de prueba decisiva, no sostener un r e  
curso, etc. Tales omisiones pmvocan un debilitamiento de la posicih de la parte den@+ 
del procan y, eventualmente, la @dida del derecho objeto de la litis. El anilisis de es- 
tas situaciones. propias de la materia civil. cobran importancia dentro del procso penal- 
cuando el Defensor a& tambien en una relaci6n proccsal civil inserta dentro de la cau- 
sa punitiva. 

No tan clam es la d s  corriente hip6tesis referida a laactuacibn del- 
letrado como Defensor Penal. Por imperio del principio de oficialidad e indisponibilidad 
imperantes en el procew, penal, puede resultar dificil establecer una relacibn de c a d i -  
dad entre la consecuencia dailosa para el cliente(imposici6n de pena) y el pmcedn omi- 
sivo, negtigente ode notoria impericia del Abogado. La sanci6n punitiva que decida el- 
tribunal, que en lo Wiw surgirh de las comancias logradas a travts de la a c t i v i d a b  
probatoria, de Mole inquisitiva, de la etapa instnretoria o sumarial, no apmemi mmo- 
directa wmuencia  de las acciones u omisiones del profesional, sino de los miuws-- 
hecbos del proceso. Clam estA que si determina que la sentencia oonckmtoria se d i c t b  
como consecuencia de la falta de una prueba esencial con la que el Abogado cantah - 
surgid, sin dudas, un elemento generador de responsabilidad civil. 

El p r d r  renuenle del Abogado da lugar, como dijimos, a sancio- 
nes de indole procesal, que pueden llegar a su separacih de la causa e incluso a comu- 
nicaciones a 10s organismos rectom de la mabicula para suspensiones o aun inbabilita- 
ciones en el ejercicio profesional. El cliente pejudicado, en tales casos, podn4 mlamar, 
no cabiendo discrdir quc podn4 peticionar una devolucibn de 10s homrarios devengados 
o plantear que Las costas se apliquen al pmfesional sancionado. (91) 

Analizando, a la luz del Dencho, la frecuente renuncia de los Dcfep 
sores a las audienciss, Franw Sodi seAalaba que tal fen6men0, asi como ohra carencis 
de la audimcia, obedecia &lo al incmplimiento de sus obligaciones por parte de l o s -  
Defensores. Para comgir este defedo, en 1971 qued6 establecido el nuevo texto del ar- 
U d o  326 cdf, que hace findarn-ente obligatoria, sin que quepa en modo al- 
la renuncia, la asistencia de los Defensores a las audiencias del iuicio. Pera el caso de- 
incumplimiento se fijan en el pmpio p e p t o  tanto Las medidas-de suplencia a fa= del 
Defensor de Oficio, wmo las de sanci6n para el Defensor faltista, smci6n consistmtb 
en conecci6n d i s c i p i i .  

El incumplimiento de sus deberes por parte de Ios Defensores aca- 
rrea I+ aplicscibn de sanciones en dos bniews, el Adminisdvo o Comiona l  y el Pe- 
nal. 

En el primer0 de los brdenes mencionados, de correcciones discipli- 
naris  cobran relieve los articulos 434 cdf, y 391 cf, que facultan a1 tribunal de aka&- 
para sancionar al Defensor y, eventualmente, para consignarlo, cuando aqubllos e n c v  
entren, a prtir de una revisibn oficiosa de 10s actos de la primera instancia, que 10s De- 
fenso& han faltado al deber de diligencia que obviamente les incumbe. 
(91). VAzquez Rossi Jorge, El P r o m  Penal(Teoria y Rbctica). Edit Univenidad, Bue- 
nos Aires. 1986, Phgs, 79 y 80. 
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El servidor Plihlico:En la legislacion vigente desaparece la distinci- 
bn entre funcionarios, empleados y encargados de un servicio publico, para dar lugar a- 
un concepto unitario, el de servidor publico. 

Consideramos que la institucibn de un concepto unico de sujeto vin- 
culado al sewicio phblico representa un avance importante, ya que elimina clasificacio- 
nes muy discutidas y muy discutibles en el c a m p  doctrinario y en la pdctica y que tra- 
ian consigo dificultades de interpretacibn y aplicacibn de la ley a los cams concretos. 

El alticulo 108 Constitutional, correspondiente al Titulo Cuarto, re- 
lativo alas responsabilidades de 10s s e ~ d o r e s  publicos define el concepto en estudio al 
expresar: 

"Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo se- 
r e p u W  coma s e ~ d o r e s  publicos a los representantes de eleccion popular, a 10s mi- 
embros de los Poderes judicial federal y judicial del distrito federal, a los funcionarios y 
mpleados y en general a toda persona que desempefie un empleo, cargo o comisibn de- 
cualquier naturalem en la Administracibn F'ihlica Federal o en el Dimito Federal". 

El Servicio Ptiblico: es actividad, funcibn, entendida como forma de- 
actividad del Estado la cual tiende a la satisfaccibn de necesidades colectivas, que se en- 
cuenua sujeta a un dgimen juridico que hace que el servicio se preste con adecuacibn, o 
sea proportional a las necesidades que sevan a satisfacer; con absoluta regularidad, esto 
es, con puntualidad, orden, precisibn y yuilibrio; con oportunidad, de manera accesible, 
uniforme, homogdneo, general y permanentemente que est6 siempre expedito para actu- 
ar. En sintesis podemos afimar que el s e ~ c i o  p&liw es la actividad del Estado que a- 
tiende a la satisfaccibn de las necesidades wlectivas. 

El concept0 de servicio publiw lo recoge la Conrtifuci6n Polilico de 
los Estados unidos Mexicanos en sus articulos 5.13 y 27 Fraccibn Vi, 73 fracciones X- 
xv y XXD[, y 132. 

Congruente con el precept0 wnsfitucional indicado, el articulo 212- 
del C6digo Peml Disrrital y Federal, referente a los delitos wmetidos por se~dores-- 
publicos, define al servidor publico en 10s siguientes thrminos: 

"Es s e ~ d o r  publiw toda p e ~ n a  que desempefie un ernpleo, cargo- 
o comision de cualquier naturaleza en la Administracibn F'bblica Federal Centralizada, o 
en la del Distrito Federal, organismos descentmlizados; empresas de participacibn esta- 
tal mayoritana, organi7aciones y sociedadcs as~miladas a &as fide~wmisos pliblicos.- 
en el C o n m  de la Uni6n. o en 10s ooderes Judicial Federal v Judicial del Distnto Fe- - 
deral, o que manejen recursos federales". 

De las disposiciones enunciadas captarnos que el concepto de seM- 
dor publico a b m a  a todos lob individuos que en una firma o en o m  inteGenen en las- 
actividades que constituyen el s e ~ c i o  publico. Al -to, es importante recordar que- 
10s s e ~ c i o s  oubliws se realimn a mvhs de funciones aue son las formas v medias de- ~- ~ 

la actividad del Estado y las funciones del Estado son lalegislativa, que &realin por- 
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medio del Pcder Legslativo, la administrativa que se lleva a cab-- 
por conducto del Poder Ejecutivo, y la jurisdictional, que estd enwgada al Pcder Judi-- 
cial. Como se puede apreciar, tanto el concept0 Constitucional, como el Penal de sewi- 
dor publiw abarcan 10s tres ordenes de funciones del Estado, y por tanto a 10s sujetos,- 
personas fisicas aue realim actividades concretas dentro de a l w a  de estas tres funcio- 
nes. S e g h  opini6n personal se puede sintetizar el wncepto de iwidor public0 defini- 
kndolo wmo la "persona fisica que desempeila una actividad dentro de cualquiera de las 
funciones del Estado". 

Los Delitos Cometidos por S e ~ d o r e s  Publiws wntemplados por el 
Cddigo Pennl para el Disbito Federal en materia de fuero wmim, y para toda la Repu- 
blica en materia de fuero federal son: Ejercicio indebido de serviciopliblico. Abusode- 
ouforidad, Cdicidn de servidoresptiblims. Uso indebido de afribuciones y famI1ades- 
Concusidn. InIimidocidn, Ejercicio abusivo defmciones. Trbjjico de in$7uencia, Cohe- 
cho, Pecdado, y Enriquecimiento ilicito. 

1. "El ejercicio indebido de servicio ptiblico". El articulo 214 del- 
W i g o  Penal, a mvks de cinw fracciones prevk hip6tesis en las cuales se aprecia que- 
el suieto activo eiercita el senicio oublico w n  evidente falta de atencibn a 10s deberes- 
formales y matenales que se requieren para cumplir w n  dicho sewicio. 

La Fraccibn I del numeral citado se refiere al qkrcicio del servicio-- 
ptiblico sin haber t o d o p s e s i d n  legltimo, lo cual entrafla una forma indebida de ejer- 
citar el senicio, pues si no se ha tom& pes ibn  legitima no se trata de un senidor pu- 
bliw wmoetente v leeitimado. inclusive sus actos oueden ser anulados v es eridente- 
queen el &o el &rvsio que preste no lo hace &a persona legalmenie facultada para 
ello. Tambidn alude la fraccion seilalada a la falta de 10s requisites legales que deben- 
llenarse para desempeh el empla, cargo o wmisi611, esto es que en todo caso se requi- 
eren ciertas wndiciones para el desempefio de la fmcion, y quien wezca de tales con- 
diciones y entre al ejercicio del servicio incum en esta responsabilidad. 

La Frawion Il del mencionado articulo se refiere a la continuaci6n- 
del ejercicio de funciones despuk de que se ha revoeado el nombramiento o se ha sus-  
pendido o destituido .Lo anterior c l m e n t e  implica un indebido ejercicio de servicio- 
publico pues la persona a quien se le ha revocado el nombramiento, se le ha suspendido- 
o destituido, came de facultrib legales para ejercer. 

En la Fraccibn 111 enwntramos la obligation de todo servidor publi- 
w ,  de informar por escrito al superior jermuico o de evitar, si estii dentro de sus facul- 
tades, cualquier acto u omision de 10s que puedan resultar afectados el patrimonio o 10s- 
intereses de alguna entidad de senicios pibliws, en caso de incumplimiento de estas o- 
bligaciones se tipifica el delito correspondiente. lo cual es akuado,  habida cuenta de- 
que el senidor publiw debe cuidar 10s intereses de las dependencias donde desempeh- 
su funcibn y conducirse con lealtad en el ejercicio del senicio. 

La Fraccion N del articulo 214 se ocup de la suhcc ion ,  desiru- 
ccibn, ocultamiento, utilization o inutilizacion ilicitas de information o documentscion, 
por si o por interpbsita persona. Es claro que en este caso existe un indebido ejercicio de 
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s e ~ c i o ,  pues la informacibn o documentacibn &be ser conservada- 
y utilizada para 10s fines del s e ~ c i o ,  y no emplearla para fines ajenos a aqdl, ilicitos, o 
destruirla, substraerla u ocultarla. 

La Fraccibn V &I articulo 214 &I W i g o  Penal, es pducto & la- 
reforma legal 198511986 y llena un vaclo que existia en la ley, y quc en la pactica p 
sentada M e s  p r o b l w ,  ya que la conducta ahom tipificada como delito en la Gacci- 
6n V 6 1 0  estaba sancionada administrativamcme; y ahora ya se cuenta con el t i p  y la- 
sancibn correspondiente. En el contenido & la fi8cci60 V, adicionada al adculo 21 b 
del CMigo Penal, enumtramos, por una pane que ix, se haw alusibn expresa a vatores o 
dinem wmo objetos de la custodia, vigilancii pmtoxih o seguridad, lo cual no consti- 
tuyc en reslidad problema en la prsctlca, toda vez que se alwk a lugares y objetm, y la- 
proteccibn a 10s lugares implica tambitn la relacionada con quien o que se encuentre- 
demro de dlos, y adem& a1 ref- a objctos se incluya dentro de ellos todo aquellc- 
que tiene naturaleza de objeto y prccisamente son objetos, el dinem y los valores, son- 
cosas, wn una replacion juridica especifica, pero en to& caw objetos, cosy obetos- 
denao del wmmio. 

Pucde surgir en la pr&m la duda en cuanto a que s i  este delito sb 
pmenta en forma dolose o culposa o imicammte culposa Respedo de ste planteami- 
k t o  dnda la rcdacci6n de la &i6n que textualma& apmz~"... Incumplimiento su- 
deber, en cualquier fomnr..", existe la posibiilidad de que ese delito pudiese ser doloso o 
culposo, pero en la realidad podemos &marque d o  se daria en forma culposa, ya que 
si hubiesc el dolo, la i n t m i h  de abndonar o descuidar Is obligaciones de cusWuk- 
vigilancia, pmteccibn o segwidad se tstaria casi con segwidad, en presencia de @ci- 
pacih prevista en el BRiculo 13 del C6digo P e d  Fedem. 

Ariicuio 214 C6digo P e d  Corn& el &lit0 & ejercicio indebido de servicio-- 
pliblicw. el servidor piiblico que: 

I Ejerza las fuuciones de un cmpleo, cargo o comisi611, sin haba tornado posesi- 
6n legltima. o sin satisfacer todos los requisites legales. 

11. Conti& jerciendo las funciones de un etnpleo, cargo o comisi6n despu& de 
sabrrquesehalev~su~mbramicmooqueselehaslspendidoodstituido. 

111. Teniendo conocimiento por raz6n de su emplw, cargo o comisi6n de gue pu- - - 

cden resultar gravememe afeamb;l pabrimonio o lk6de alguna d e p x h m -  
o entidad de la admini~tra~ibn publica federal ctnrmlizada, &I Disbito Federal, Mganis- 
mos descenfmlizados, empma de participacibn cstatal mayoritaria, awciaciones y soci- 
edades asifniladas a &stas y tideicomisos p u b l ' i  &I Congrew de la Unibn o de las- 
poderes Judicial federal o Judicial del Disbito Federal, por cualquier acto u omisi6n y- 
no informe por &to a su superior jehquico o lo evite si esEB dcntro de sus facultads. 

IV. Por si o px interpbsita pe~ns,sushaiga, dcWuya, oculte, &lice, o inutilice 
ilicitamente informadh o documentacih que s encuena lmjo su custodia o a la cwl- 
tenga scceso, ode la que tenga conockniento en vittud dc su empleo, cargo o w m i s h  

V. Teniendo la obligacibn por m n e s  de cmplm, cargo o wmisi6r1, de custodi- 
ar, vigilar, proteger o dar segundad a personas, hrgares, instalaciwes u objetos, incum- 
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plirniento su deber, en cualquier f o m  propicie daAo a las personas, a los lu@- 
res. instalaciones u objetos, o phdida o smmccibn & objetos que se encuenuen bajo su 
cuidado. 

Al infractor de las haccinnes UI o V, se le imp& & dos a siete aAos de pri- 
sibn, multa de treinta a treseientas veces el salario minim0 diario vigente en el DiJbito- 
Federal en el momento de m e t e r  el delito y destitucib e inhabilitacih de dos a side- 
an0s para desempeRat otro emplw, cargo o wmisi6n *blicw. 

2. "Aburo de ouioridod" Cualquier desviaci6n del poder otorgado-- 
impiica un abuso del mismo, um w n d w  qw desvirttm los fins para Iw que se abibu- 
y e  autoridad, que rebasa los limites legales del mando que se tienc. El abw de autori- 
dad se cara*eriza por el cjercicio mbitrario, exwlimitado, execsivo de las fscultada-- 
que sc conf~eren al senidor phbliw, en k i 6 n  de fines e internes ajenos a1 s e ~ c i o  y- 
en peijuicio &I mismo. 

Anictllo 215 CMigo P e d  Cometen el delito & abuso autoridad los servidores- 
mlicos que incurran en algunas de las wnductas siguientes: 

I. Cuando p m  impedir La ejocucibn de una ley, decreto 0 reglamento, el wbm- 
de un impuesto o el cumplimiemo de una resduci6n judicial, pida d o  a La fue~~%- 
Mbliblica o la emplee con ese objeto; 

11. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de e l k  hiciere d e n c i a  a- 
una rrersona sin causa ledtima o la veiare o insultare; 

111. Cundo inde6idnmente reiarde o niegue a los pfuliculares la pmteccih o ser- 
vicio que tenga obli@n de otorgarle o impida la p d b n  o el curso de una soli- 
tud; 

IV. Cuando estando eneargad0 de administma jdck, bajo cualquier pnMo, a- 
unque ses el & obscuridad o silellcio & la ley, se niegue injIcit&cadamente a despachar 
un negocio pendime ante el dentro de 10s thminos estableddos por La l y ,  

V. Cuando el encargado de una fuem Nbliblica, requnida legalmcnte p o ~  um MI- 
toridad compctente para que le preste auxilio, se nieguc indcbidamentc a &lo; 

VI. Cuando estando encm&a de cualquier establecimiento destinado a la jecu- 
cibn de las sanciones privativas de lihrlud, de instituoiones de readaptacibn social ode- 

sin 10s requisites legales, reciba como pma, demida, arrcstada o in- a una persona- 
o la mantenga ~rivada & su litertad sin dar Darte dcl haho a la autoxidad w m n d i -  
ente: niegueWq& ests detenida, si lo estwie;; o no cumpla la ~ d e n  de l i M  ghda- 
por la autoridad compaente; 

YII. Cuando teniendo cowcimiento de una privncibn ilegal de la litertad no la- 
denunciase inmediatamate a la autoridad wmpetente o no la haga cam, tambih inme- 
diatamente, si esto estuviere en sus atribwioncs; 

YIII. Cuando haea aue x le e n m e n  fondos, valores u otras wsas aue no se le 
hayan wnfiado a el y &I& apmpie o di$nga de ellos indebiheae; 

IX. Cumdo, con cualquier pretexto, obtenga de un subaltern paRe de 10s suel- 
dos de &te, W v a s  u otros d c i o s ;  

X. Cuando. con cualquier pretexto, obtenga dc un subalterno p t e  de los sueldos 
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XI. Cuando autorice o contrate a quien se enc- inhabilitado por resolucih- 
firnW.de autoridad competente para desempeilar un empleo, cargo o comisi6n en el set- 
vicio phblico; siempre que lo haga con conocimiento & tal simian; y 

XI]. Cuando otorgue cualquier identification en que se actedite wmo d o r -  
Wblico a cualquier persona que realmente no desempeile el empleu, cargo o mmisibn a 
que se haga referencia en dich. identificsci4n. 

A1 que m e t e  d delito de abuso de autoridad en los hninos previstos por las- 
Fracciones I a V y X a XII, se le impodd de um a ocho aAos de prisih, de cincuenta- 
hasta hffcietaos dias mulm y dcstituci6n e inbabilitacibn de uao a who &os para dcse- 
mpeAar otm empleo, cargo o comisih paiblicos. lgunlsm56a se le i m p o h  a las pr- 
sonas que acepten 10s nombramientos, conbatncioos o identificaciones a que se re6c-  
ren las Ihccjones X a XII. 

A1 que cometa el delito de abuso de autoridad en 10s terminos previstos por las- 
fraeciones VI a IX, sc le impondrh de dos a nueve afios de prisi611, de setenta hasta cua- 
lmciemos dias multa y destihtci4n e inhabilitaci6n de dos a nww aih para dcscmpeflar 
otro empleo, cargo o comision pbblicos. 

3.  '%wlic ih & servidoresptiblicos " Es la vinculaci6n de estos pa- 
ra, obviamente en forma iHcita, imped~ el cumplimiemo de las disposiciones juridicas o 
impcdir, suspender, intemunvir, e n t o m  la admjnisInwi6n Wtica. 

Este vin&ih debe obcdeocf a 10s I& seaalados, esto e$ imps 
dir el cumplimiento de las normas juridicas o d d&lo adecuado de la administraci- 
6n pQblica, con las wrrespondientes coosauencias negativas en la pestacibn de los m- 
vicios. 

Arrfdo 216. Cometen el delito de la coalicih de semidores ptblicos, 10s q u e  
teniendo tal d c t e r  se coaliguen para t o m  madidas wntrarias a una ley o reglamento, 
impcdu su ejaucibq o para para dimisi6n de sus pustos con d fin de impcdrr o sus- 
pender la administraci6n Wlica en cualquiem de scs nvnas. No cometen a t e  delito los 
trabsjadores que se coaliguen en ejcrcicio de sus d a c h  Wtucionales o quc hagan- 
us0 del dencho de huelga. 

A1 que cometa el delito de Eoali6n de smidom Wlicm se le impwdr(m de- 
dos a siete dies de prisibn y mula de trknta a trescienh~~ veees el salario minimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisibn del delito, y destitucibn c- 
inhabilitacion de dos a siete aih para desanpefhr otro empleo, cargo o wmisibn pali- 
cas. 

4. "Uso indebido de atribuciones y fandtades" La. atsibuciones y- 
facultadcs que se ototgan a 10s servidora piblicm deben orientarse a1 cumplimiento d e  
las funciones del servicio pibhc~, y ejercitarse conforme a las ~ r m a s  juridicas cones- 
pondrents y de acuado a 10s fines del servicio. 

La desviaci6n que ba$a el e l 1 5 0  ptbliw de las atribucions y fa- 
cultades que se le han d r i d o ,  el uw, de eUos fucra &I context0 legal que las rige, o- 
de lor fines del scrvicio ptblico que deba cumplu oonstihlye la figma tipica en estudio. 

Articulo 217 Comete el dd~to  de uso iodcbido de atnbuciows y faculbda: 
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I El s e ~ d o r  piblico que indebidamente: 
u) Otorgue concesiones de prestacibn de sewicio ptiblico ode explotacibn, a p  

vechamiento y uso de bienes de dominio de la Federacibn; 
b) Otorgue permisos, licemias o autohciones de wntenido cconmiw; 
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidies sobre impmto5,- 

derechos, pmductos, aprovechamiento o aportaciones y cuotas de seguridad social en- 
general sobre 10s ingresos fiscales y sobre precios y tarifas & 10s bimes y servicios pro- 
ducidos o prestados en la adminimacibn publica federal y del Distrito Federal, y 

d) Otorgue, realice o wnmte ohras Wlicas, deuda, adquisiciones, mdamien- 
tos, ensjenacioms de bienes o servicios, o wloeaciooff de fondos y valores con recur- 
sos econbmicos phbliws; 

I1 Toda &mna que solicite o promueva la realizacih, el otorgamiento o la con- 
tratacibn indebidos de las operaciones a quc hace refcTenca la frscci6n anterior o sea- 
parte en las mismas, y 

Ill El servidor pbblico quc teniendo a su cargo fondos pbbliws, les de a sabien- 
das, una aplicacih piblica distinta de aquella a que estwieren destinados o hiciere un- 
pago ilegal. 

Al que cometa el delito de iru, indebido de abibucions y fwdtads se le i m p  
ndnb Ias siguientes sanciones: 

Cuando el monto a que asciendan las o p d o n e s  a que haa referencia este arti- 
culo no exceda del eqrdvalente de quinientas veces el salario mlnimo diario vigente en- 
el Distrito Federal en el momento de wmeterse el delito, se impondh & bes mescs s- 
dos afios de prisib. multa de mints a trescientas veces el salario minimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y deslitucibn e inhabilitaci- 
bn de tres meses a dos aRos pera desempeEar om empleo, cargo o cornisibn Nlicos. 

5. "Conwi6nn Por la redacci6n & 10s m f o s  30 y 40 del a n l d  
218 del Cbdigo Penal, pudiere entendem que el delito deconcusibn se wns& w- 
la obtencih de bienes o la prestacibn de s d c i o s .  A1 respecto se opina w n  base en c- 
propio articulo, que cste delito requiem bnicamente la exigencia de un pago ilegal, inde 
pendientcmente de que este se realice o no. 

Arriculo 218 Comete el delito de wncusibn el servidor ptibliw que con el car& 
ter de tal v a titulo de imnuesto o wntribucibn. margo. rents rCdito. salario o emolu- 
mentos, ekja, pw si o k r  medio de o m ,  din&o, valval&, se&cios d cualquiera otra co- 
sa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la seAalada por la ley. 

d que wmaa el delito de wncusion se le impoddn las siguinaes sanciones: 
Cuando la cantidad o d valor de lo eximdo indebidamente no exceda del eauiva- -~~ -~ ~~~ ~ ~~~~ - ~ ~ - 

lente de quinientas veces el salario minimo diario vigmte en el Distrito Federal en el- 
momento de wmetme el delito, o no sea valuable se i r n p o e  & tres mess a dos a- 
80s de pkion, multa de treinta a trescientas v e w  el salario minimo diario vigente en el 
Disaito Federal en el momento de wmeterse el delito y destitucibn e inhabilitaci6n de- 
tres meses a dos aaos para desempeaar o m  empleo, cargo o cornisibn pihlicos. 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas- 
veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Fednal en el momento de wmetex- 
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se el delito, se impon& de dos a doce &?os de prisibs multa de m i e n -  a- 
quinienas veces el salario mlnimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento- 
de wmeterseel delito y destitucih e inhabilitacibn de dos a doce aRos para demnpnfar 
otm empleo, cargo o wmisibn pG-blicos. 

6 "lntimidacidn" El delito de intimidacibn wnsiste en causar o in- 
troducir ternor en una pcrsona, para evitar que ejercite el h h o  a denunciar o formular 
qucrella a aportar informacih wrol dc una conduda iliclta prrvlsta y sancionada pa- 
la lwslaabn oenal o nor la Lev Federal dc Resooosab~l~dades dc los Semdons Wli- - ~~ r - ~ ~ ~ -  ~ r ~. 
ws, tambien la intimidscibn a& las condvetasde los servidors Nbliws que urn- 
d v o  de una denuncia, qrvxella o informacih nalizan dgo ilicito u omiten actua~ 11- 
citamente para lesionar interses de los denunciaots, querellantes o informantes ode- 
p e m  vincula& a ellos. La intimidscibn ticue. por objeto impcdir el curso normal &- 
denuncias o qwtllas, entorpm las investigacioncs de conductas ilicitas realizadas por 
senidores +bliws o wn intavencibn de ellos, se busca, por medio del ternor, de la a- 
nmaq entendida en scntido amplio, que un sujeto que ba innmido en wnductas inde 
bidas responda cabahneate de su actuar wntrario a la ley. 

Aniculo 219. Corn& el delito de intimidacibn: 
I.  El senidor pibliw que por sl, o por i n t e w t a  penona, utiliraodo La violen- 

cia fiska o moral inhi i  o intimide a cualquin persona para &tar que &a o un tmcem 
denuncie, formuk quenlla o aporte infonnacih nlativa a la presunta wmisibnde uoa- 
oonducta sancionada por la legislacih penal o por la Ley Federal de Rcspwssbilidades- 
de los Sewidom M l i c o j  y 

11. El sewidor phbliw que ooa motivo de la qwRUa, denuncia o i n f m i o n  a- 
que hace referencia la h i b n  antanterior d i c e  unn wnducla ilfcita u omita uoa licita de 
vida que lesione los int- de las puwmas que las pnsenten o aporten, o de al@n ter- 
cero con quien &has pmooas &en dgim vinculo familiar, dc negocios o ufectiw. 

A1 que cometa el delito de intimidaci4n se le impoddn de dos a nueve aRos de- 
prisik multa por un monto de treinta a besciemas vcces el salario minimo diario vi- 
gente en el Distrito Federal m el momento dc Mnmrse el delito, destitucih e inhabili- 
taci6n de dos a nucve aRos para dcsempeaar otro anple6. cargo o wmisibn p&liws. 

7. "Ejercicio aburivo defunciones" Las funciones que corresponden 
a 10s servidores Nlicos se asignan wn el fin de que se cumpla un servicio @bliw en- 
bcneficio de la wlectividad, la dffviacibn de ese fin, para satisfacn imoffes personals 
es lo que wnstituye el dclito de ejercicio abusivo dc funcioms que se presenta wlrreta- 
mente como el desanollo de la fimcibn y la ulilizacih de la misma para obtener benefi- 
cios econbmicos para el propio sewidor piblico, su dnyuge, descmdimtes o ascendi-- 
mtcp, parienm consanguineos o afincs basla el cuarto grado o a d q u i e r  tercero wn el 
aue ten@ vinculos dc sfwto, econ6micos o de depmdeacia administrativa dirccka, soci- 
& o so'icdades de las que el senidor N l i w  o I& onas personas dudidas formea parte 

Los beneficw econbmims se pleden obtemr mediante el otorgami- 
ento por si o por i-ita persona de wnb'atw wncesiones, permisos. Iiccnciw au- 
torizaciones, fraoguicim, exmiones; la realilacih de wmpras o ventas, inven iomr  
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adquisiciones o ventas valikndose del cargo o & la informacih que 
posea en vimd del mismo. 

Se trata de un delito por medio del cual se obtienen beneficios illci- 
tos en &n del cargo ylo de la information que se posea por efecto de a q d .  

Arriculo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 
I. El servidor Nbliw que en el descmpek de su empleo, cargo o wmisibn, in- 

debidamcnte otorgue por si o por interp6sita pnsona, wnbatos, wncesiotw penuisg- 
licacias, autorizaciones, franquicias, exenciones, ef- compras o ventas o realice cu- 
alquier acto juridico que pmduzca beneficios eeonbmicos al pmpio &dor phblico. a- 
su c6nyuge, h n d i e n t a  o ascendientes, parientes por wnsanguinidad o ahidad basta 
el cuarto grado, a cualquier con el que tenga vinculos afdvos,  ewn6mius o de 
dependeacia adminishativa dtrecta, socios o sociedades de las que el servidor pIibliw L% 
las personas antes referidas formen w; 

11 El servidor pihliw que valitndosc de la infmmaci6n que p o w  por r&n de- 
su empleo, cargo o comisih, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del wno- 
cimiemo @liw, haga por sf, o por interpbsita penona invenionm enajenraciotm o- 
adquisicioms, o cualqlda oho act0 que le produzea algiin beaeficio econ6miw Wbi -  
do al sewidor @liw o alguna & las pefsonas memionadas en la primera fmccibn 

A1 que wmeta el delito & ejercicio abusivo de funciones sc le impodrhn las si- 
guicntea sanciones: 

Cuando la cuantia a que miendan Las operaciones a que hate referencia ste ar- 
ticdo no ex& del equivalente a quinientas veces el salario minimo diario vigente en- 
el Dislrito Federal en el momento de comdease el delito, se im- de tres mses a- 
dos aaos de prisih, muh de hima a hmientas nces el salario minimo diario vigente 
en el Disbito Federal en el momenta de wmlene el dclito y destitucibn e inhabilimci- 
6n de Ires mess a dos Baos pan desempe3Ur oho empleo, carp o wmisi6n plblius. 

Cuando la nranPh a quc aseicndan las operadones a que bace ref- cste ar- 
t f d o  exceda de quinientas veces el salario mlnimo diario vigente en el m Federal- 
en el momento & w m c t c ~ ~  el dclito, sc imponddn & doe a docc a h  de prisih, mul- 
ta de trescieotas a quinientas Y ~ O ~ S  el salario mlnimo diario vigcnte cn el Did to  Fed+ 
ral en d momento de cmneterse el delito y destituci6n c inhabilitacidn de dos a dace a- 
nos psra desempefhr otro empleo, cargo o wmisib publicos. 

8. " T ~ c o  de fnpuencid' Por a w n c i a  se entieDde el poder, la au- 
toridad, el ascendiente peso o dominio que se tiene respedo de una persona o una situa- 
ci6n La influencia no es un elemento del servicio pihlicq pro puede ser una ccmxcu- 
encia del mismo, sobre todo respecto de 10s empleos, cargos o wmisMnes de cierto ni- 
vel. Ahom bien, el servicio *Miw puede implicarautoridad, pero esta aiste 5610 en la- 
medida em que la ley la otorguc y debe ejercitarse en lm tenninoa, form y wn Las limi- 
taciones que la propia ley W e ,  y en todo caso en bcneficio de la wlectividad a la cual 
se debe secvir. Toda amridad que no est6 mpmamente prevista en dqdciones juri- 
dicas es ilegitima y el IW que se haga de ella es wntrario a dembo. 

Arrido 221 Can& el delito de tdfh de iduencia: 
I. El &dor pihliw que por si o por interp6sita petwna promueva o gestione la 
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bamitacibn o resolution illcita de negocios publiws ajenos a la$ responsabilida- 
des inhererites a su empleo, cargo o wmisibn, y 

11. Cualquier persona que promueva la wnducta illcita del servidor pitbliw o ss 
preste a la promocibn o geshbn a quc hace referencia la fraccibn anterior. 

111. El servidor pbbliw que por si. o par interp6sita pRsona indebidamente, soli- 
cite o promueva cuslquier resolucib o la realizsci6n de cualquier acto materia del em- 
plm, cargo o wmision de de ohodor Nlico;  que puduzca beneficios econ6micos- 
para sl o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera k i b  &I- 
M u l o  220 de este C6digo. 

Al que wmeta el delito de befiw de inthencia. se le impondrh de dos a scis-- 
aAos de pri* multa de treinta a mxcicntas vcas  el salario minim0 diario vigcnte en- 
el Dishito Federal en el momento de cometerse el delito y destitwibn e inhabilitncib 
de dos a wis afks p a  desm@u otm empleo. cargo o comisih p&liws. 

9. "Cohecho". El senicio p b l i w  y la actividad de quien lo n a l k  
el s e ~ d o r  pfhliw, s? encucntran sujdos a un dgimen jurldico y el ohodor p+blico,- 
wmo wnt~aptac ibn  por la aaividad qus e f s t h  &be un salario. Con base en estas- 
ideas puede aiirmane que todo lo que hag8 o deje de ham el swvidor Mblibtico, &be es- 
tar previsto en las n o m  que rigen su fimcibn y m i i r  en pago de ella iudeamente sw- 
salario, de lo que x deriva la necesidad de saofionar a quien solicitc o reciba indebida- 
menteparadoparaotmdinemo cualquier~tCBctMiva,~acepteumpomesaparaha- 
cer o &jar de hsar algo justo o injusto relacionado con sus funciones. 

El cohecho puedc m pasivo cuando el servidor pitbliw seepla o re- 
ciba d k m ,  Wva o pnrmesa es decir cuando acepta comnnpaw, y sctivo en el caw- 
del particular que induce la wrmpcih 

Articulo 222. Cometen el delito de whecho: 
I. El servidor p&liw que por sf o por interp6sita persona solicitc o recl'ba hdc+ 

bidamenb para si o para otm, diner0 o cualquiera oba M v a ,  o acepte una ~ ~ - -  
para h a m  o &jar de baccr algo ju s t~  o injusto relacionado coo scrr funciones, y 

II.Elquedemarrraespon~deuo~dinnoocualquiao~dSdivaaal- 
guna de las pmonas que se mencionan en la kawiba &or. para qus cualquier sewi- 
dor pitblim haga u omit8 un act0 justo o injusto relacionado eon sus funciones. 

AI que wmeta el delito de cohecho se le impon* las siguientes sancimes: 
Cuando la cantidad o el valor de la dediva o psomcsa no exceda &I equivalente 

de quinientas veces el salario mlnimo diario vigente en el Disnito Federal al moment+ 
de cometem el delito, o no see valuable, se impondrh & hs wses a dos rdos de pri- 
sib14 multa de treinta a trescientas vcces el salario minimo diario vigente en el Distrito- 
Federal en el momento de wmeterse el delito y des- e inbabilitaci6n de hs me- 
ses a dos afios para desempeaar ohu empleo, cargo o wmisibn p~licos.  

Clgndo la cantidad o el valor de la dediva, promesa o prestaci6n exoeda de qui- 
nientas veca el salario minim0 diario vigente en el Distrito Fodrral m el momento de- 
wrnetersc el delito. w impondrlin de dos a catonx a t h  de prisibn, multa de hrscientas- 
a quinientas veccs el salario mlnimo diario vigcde en el Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito y destihtci6n e inhabilitsci6n de dos a a r c e  olre para k d s c m p ~  
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liar otro empleo, cargo o comisibn publicos. En ningim caso se devolverii a los- 
responsables del delito de whecho el diner0 o dadivas entregados; las mismas se aplica- 
d n  en beneficio del Estado. 

I0 " Perdado" El delito de peculado, bssicamente wnsiste en dis- 
m r ,  desviar de su objeto o fines para usos propios o ajenos, cdquier biin pertenecien- 
teal Estado, a un organismo desceniralizado o a un particular, realizado por un s e ~ d o r  
publiw, si por r a z h  de su empleo, cargo o comisibn los hubiere mibido en administra- 
ci6n o dep6sito o por o m  causa Esta es la naci6n badicional de peculado, que se ha vi- 
sto aumentsda por mientes refonnas al C6digo Penal Distrital y Federal, que wntem- 
pla otras f o r m  de peculado, como son la utilizacibn indebida de fondos o el otorgami- 
ento de actos divmos, wnbatos, nornhientos, etc., para pmmover la imagen social- 
o politica de su persona, & un superior jenbquiw, & un t e r m ,  o para dmigrar a oba- 
pmorq la solicitud o aceptacibn de la realization de promociones o denigraciones a- 
cambio de fondos publicos o de disfrutar de otros beneficios; y lo relativo a personas-- 
que sin tener el de s e ~ d o r e s  pibliws, pem que esten obligados legalmente a la 
custodia, adminismibn o aplicaci6n de r e c m  pitbliws fedcrala 10s distraigan de su 
objeto, para usos pmpios o ajenos, o los aptiquen en f o m  distinta a su destino. El pe- 
culado se araeriza por ser una disposici6n indebida; toda propoFcibn guardada, ede- 
delito en alguna f o m  time similihld w n  el abuso de wnfianza 

Arriculo 223. Come el delito de peculado: 
I.  Todo s e ~ d o r  phbliw que para rsos propios o ajenos distraiga de su objeto di- 

nero, dons, fincas o cualquier otra wsa perteneciente al Eslado, al organismo descen- 
tralizido o a un particular, si por w h n  de su cargo los hubiere recibido en administraci- 
bn, en dep6sito o por oha caw 

II. El s e ~ d o r  pihlico que indebidamente utilice fondos @bliws u otorgue algu- 
node 10s actos a que se refiere el articulo de uso indebido de atniuciones y facult&&- 
wn el objeto de promover la imagen politica o social de su persona, lade su supmior- 
jedquiw o la de un tercero, o a fin de dcnigrar a cualquier persona; 

Ill. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las prommioms o denigraci- 
ones a que se refiere la fraccibn anterior, a cambio de fondos Nbliblieos o del disiiute de- 
10s beneficios derivados de los actos a que se. refiere el artlculo de w, indebido de d- 
buciones y facultades, y 

IV. Cualquier persona que sin tener el cadcter de senidor p6blico federal y es- 
tando obligada legalmente a la custodia, administracibn o aplicacibn de recu~s @bli- 
cos federala, los disWiga de su objeto para usos propios o ajenos o les de ma aplicaci- 
bn distinta a la que se les destiw. 

Al que cometa detito de pu lado  se le impondrh las siguientes sanciones: 
Cuando el monto de lo dismido o de 10s fondos indebidamente no exceda del e- 

quivalerrte de quinientas veces el salario mlnimo diario vigcnte en el Disbito Fedcral en 
el momemo de wmaerse el delito, o no sea valuable, se imponddn de lm meses a dos- 
ailos de prision, multa de treinta a trescientas v e m  el W o  minim0 diario vigente e~-- 
el Distrito Federal en el momento de wmeterse el delito y destituci6n e inhabilitaci6n-- 
de tres m e w  a dos ailos para desempeffar oho empleo, cargo o wmisi6n pirblims. 

117 



Cuando el monto de lo dishaido o de los fondos utilizdos indebidamentc exce- 
da de quinientas veees el salario minimo diario vigente en el Disuito Federal en el m o -  
mento de cometme el delito, x impondrhn de dos a catom aRos de prisibn, multa de- 
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en- 
el momento & wmetem el delito y destituci6n e inhabilitacibn de dos aAos a cat01-W- 
aAos para desempefinr empleo, cargo o comisih. 

patrimonial del servidor ~bbGw, sin que puedn justificarse la legal procedencla de ese- 
ineremento. En la d n  o eiercicio dd &cio ~ u b l i w  medm -tam cams- 
en los cuales, por k n  del car&, mmejo de d i m  b otrw bi- & W b I e  obtanr- 
ingresos indebidos que en alguxm forms signifiquen un aaecentamicnto &I pabimonio- 
del activo, y se psenta el enriquecimiento illcito cuando noes posible acndilar la legal 
prousdcwia del engrosamiento patrimonial habido. Es posible que d servidor pibliw- 
amplie su patrimonio sin incurrir en este delito, el a-tamiento puede pmvenir legi- 
timamentc de salarios cuando h. mr mzbn del nombramiento sonde cierta cuanth.- 
o por o m  caws, tales can0 herrncias, legados, pmnios, negocios o iavcrsiones @- 
cubes, etc.; per0 en todo caw, dicho increment~ dek ser susceptible de justificacih- 
por cualquiu~mcdm, de acredim o probar su legitima procedcncia 

Articulo 224. Se sancionad a quien con motivo de su empleo, cargo o comisih 
en el servicio pi&liw, haya iocunido en emiquacimiento ilkito. Existe c~quecimiento 
ilicito cuando el servidor pbbtico w pudiac acredim el IegItimo a m t o  de su paai- 
m o ~ o  o is legitima Fo&ncia de ~k b i m s  a su nombreo de aque~~os =pe& de ios 
cualu se wnduzca wmo duck, en los tkminos de la L.ey Fedml de Responsabilida- 
des de los Servidores Wlicos 

Incum en respmsabilidad penal, asimismo, @en haga fig- wmo suyos bie- 
nes que el sewidor piblico adquiera o haya adquirido en wnbavendh de lo di* 
en ldmisma ley, a diendas de esta circumtancia. 

Al que comet8 el delito de cnriquecimiento ilicito sc le impominin las siguicntes 
miones :  

-so en beneficio del Estado de aquellas bienes cuys procedencia no se lo- 
gra d l a r  de ecuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Sendores P+ 
blicos. 

Cuando el monto a que ascienda el emiquccimiento illcito no ex& &I cquiva- 
lente a cinw mil vecs  el salario minhno diario vigente en el Disaito F e d d ,  x impon- 
drsndemsmemadas~de~si6n,multadetnintaatrescimtasvcccselsalari~ 
minimo diario vigente en el ~ i & t o  ~ed&al, se impondrirn de tns meses a dos aRos de- 
prisi6q e hkbilimci6n de tres mess a dos afhs para desempEar o m  empleo, cargo o- 
dmisibn phblicos. 

Cuando el monto a que ascienda d e~quecimiento ilicito exceda del equivalen- 
ta de cinco mil wrzs el salario mfnimo diario vigente en el Distrito Federal, se i m p  
drsn de dos a catorce ailor de prisibo. multa de trescientas a quinieats veces el salario- 
mlnimo diario vigente cn el Distrito Fcdval al momento de cometerse el delito y destC 
tuci6n e inhabilitaci6n de dos a catom aRos para desempeilar otro mpleo, cargo o co-  
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mls~on publ~cos La pocenc~a de cons~gnac~on se fundamen& en lw articulos- 
224. en rclac16n con el v 9". h1~6tests wrresoon&entes. dcl C4d1m1 Penal v en el anl- 
culo 122 del CG~O de ~r 's im' ientos penal&, siendo ahicab1es.k el evehto mes- 
pondiente 10s aniculos 95,96 y 97 del mismo ordenamiento.(92) 

Pese a que M e  mBs a la defmsa que al Defensor. nuestra l y  cste- 
blece que ademb de tener que s ta r  presente en cualquier acto proceJa(pmencia obli- 
@loria), el Defmsor puede ser sancionado en el caso de ausencia, wn medida discipli- 
nmia (art. 87 CFPP). Pero impomntfsimo para la defensa es que la audieacia a La q u b  
no asista no pueda verificars&rt. 88 CFPP), Llegando basta la nulidad del act0 a1 que el 
D e f m  no asista(ar& 388 f r a a i h  II CFPP). Si el Defensor no asiste a una audimia. - 
el funcionario debe diferir la fecha(art 88 CFPP). 

La autoridad que le wmpete aplicar las sancioncs. humbe a lm - 
Senidores piiblicos de la ~ontralbria lnter& depndiente del m d o  de la Conlrdc~ 
ria ~eneralde la Federacibn, aplicar las sancio& que se sehlan en el artlculo 47 que- 
nos menciona tanto 10s minishns de la Suorerna Corte de Justicia de la NOCj6n wmo - ~~ ~ 

10s Magistrados del Tribunal superior de justicia del Dishito F & d ;  asimisio, los se- 
nadores y diputados &I Congreso de la Uni6n, rcspcto a 1os Tn'btmales mneqmndim 
tes. 

Lss Sanciones oara las denominadas faltas adminismtivas. soo las- 
siguients: apercibimiento privaddo piibliw, amonestaci6n privada o @blici suspen- 
sib, destituci6n del puesto, m i 6 n  ewneum6mica e inhabilitaci6n temporal para descmpe- 
aar empleos, cargos o wmisiones en el s e ~ c i o  piblico. 

Hay elementos pira la imposicih de sanciones administrativm, ha- 
brsn & ser wnsidedos, en forma "obligatoria". los simtientes elementos: la mvedad- 
dc la ~ s p o d i d a d  en que se incurra 6 conveniemc~ dc suprimir prhctica~~~ue in- 
hjan, en cualquier fonna ks disposiciones & la Ley Federal de Rclponsabilidadcs de- 
10s Servidores PSbliws; o bien, las que se dicten w n  bese en ella; las cimuwmiias sa- 
cioeu,n6micas del s e ~ d o r  phbliw; el nivel jedquiw; 10s mtcxxdentes y las condicio- 
ties del infractor, las condiciows exteriores y lm mcdios de ejecuci6n; la Bnt ig fdd  del 
servicio, la reincidencia en el cumplimiento de obligaciom; y, el monto del beneficio, - 
daAo o pejuicio ewn6rnicg dcrivado dcl incumplimiento de obligaciones 

Existen reglas pant la imposici6n de sanciones, par faltas admi~stra- 
tivrs, en el anlculo 56. de la Ley Federal de responsabilidades, se seflala que h a b h  de- 
observarse las reglas siguientes: 
I. El apercibimiento, la amonestaci@ y la suspensih del empleo, cargo o wmisi6n por- 
un perlodo no menor de tres &as ni mayor de tres meses, senb aplicables por el superi- 
or jeriquiw; 
(92) Osorio y Niefo Ckw Augusto, La Avcriguacibn Ma, Edit Porrira. M6xiw.1998 
PBgs. 121 a la164 
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11. La destitucion del empleo, cargo o comision de 10s servidores publicos se demandad 
por el superiorjedrquiw, de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la Mtu- 
raleza de la relacion y en 10s tbrminos de las leyes respectivas; 
111. La suspensi6n del empleo, cargo o comision durante el period0 al que se refiere la-- 
Fraccion I, y la destitucion de 10s servidores publiws de confianza, se apl icah por CI- 
superior jerirquico; 
IV. La secretaha promoveri los procedimientos a que hacen referencia las fracciones 11 - 
v 111. demandando la destitucibn del s e ~ d o r  uubliw reswnsable o ~rocediendo a la - . . 
suspensi6n de kste cuando el superior jerhrquico no lo ha&. En este &so, el fimcionario 
competente de la Secretaria desahogarB el procedimiento y exhibirh las constancias res- 
pectivas al superior jerArquico; 
K La inhabilitacibn para desempeilar un empleo, cargo o wmisi6n en el servicio publi- 
w. sed  aplicable por resoluci6n que dicte la autoridad competente; y 
VI. La. sanciones economicas s e h  aaplicadas por el superior jerArquiw cuando el mon- 
to del lucro obtenido o del dailo o perj"icio cau&do no ixceda del &uivalente a cien - 
veces el salario minimo mensual vigente en el Distrito Federal, y por el secretario cuan- 
do sean superiors a dicho monto. (93) 

La Suurema Corte de Justicia de la Nacibn, se ha pronunciado al respecto: 
FJERCICIO MDEB~W DE SERVICIO PL~BLICO. ELEMMTOS DE TIPO - 

EN EL DELITO DE- Un examen del articulo 2 14 del COdigo Penal Federal, a la 1112 de 
la teoria del delito, permite advertir que 10s elementos que configuran su estruchua, son- 
10s siguientes: a) Una referencia especifica al sujeto activo, en orden a que s61o pueden- 
wmeter el delito los servidores pubbliws; b )  Un presupuesto t kn iw  de la wnducta, w- 
nstituida por la obligaci6n de custodia, vigilancia, protecci6n de dar seguridad por parte- 
del sujeto del empleo, cargo o comisibn; c) Una conducta tipica activa u omisa, queen- 
cualquier forma propicie dailo a las personas, lugares, instalaciones u objetos que se en- 
cuenhan bajo su cuidado, d) Un resultado tipico consistente en un dafio a personas, lu- 
gares, instalaciones u objetos, o la perdida o substraccion de objetos que se encuentren- 
bajo el cuidado del sujeto agente. Lo anterior, revela que la omision en el deber de cui- 
dado, vigilancia, proteccion y de tutela de seguridad, tiene que expresarse en wnducta- 
activa (bacer), o conducta omisiva (no hacer), pues al referir el tip, que en cualquier- 
forma se propicie dafio, p6rdida o substracci6n, esth exigiendo una conducta determina- 
da, lo que no puede ser de otro modo, en orden a que el derecho penal tutela 10s bienes- 
juridiws fimdamentales de la sociedad, sancionando conductas tipicas, antijuridicas y- 
culpables. En efecto, lo relevante es la sanci6n de un comportamiento humano, que bien 
puede constituir en una actividad o una inactindad frente a una determinada espectati- 
va; asi, la omisibn gendrica del deber de custodia, vigilancia, proteccion o tutela de la- 
seguridad, requiere expresamente de un hacer positivo o de un no hacer, lo cual implica- 
que no puede sancionarse al sujeto sblo por la production del resultado. 

Tribunal Colegiado Del Decimo Cuarto Circuito. 
Semanario Judicial. Octava Epoca. Tomo V. Enero- Junio, 1990. PAg. 200.2da.P. 

(93). Colin SBnchu Guillenno, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Edit.- 
Pods, Mbxico. 1997, Pags.756, 757,758 y 759. 
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EJERClClO INDEBID0 DE SERVlClO PUBLICO Y FRAUDE, CONDENA-- 
A LA REPARACI~N DEL D ~ O  INDEBIDA. Es ilegal queen la sentencia que wn- 
sidera al sentenciado penalmenre responsable de ambos illcitos, al wndenarlo a la repa- 
ncibn del dafio, le imponga "un tanto & &I daflo causado por el delito de W e ; - -  
wn fundamento en el Articulo 30. Fraccibn 111, del CMigoPenal Federal, pues este t i p  
de sancibn se establece en dicho pncepto, imicamente por el ilicito, ejercicio indebido- 
de swvicio pi~bliw, queen el caso no caus6 dafn patrimonial en sl mismo. 

Rimer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Rimer Circuito. 
Ampam Direct0 967188. Oscar Enrique G o d e z  U p t e .  28 de abril de 1989.- 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Fklix S d o :  Teresa Ram- 
Hemhdez 

Inform, 1989. Tercera Parte. Tribunales Colegiados. PAg. 14. (94). 

Pem en lo moral y aqui no resistimos la fenkaci6n de recordar parte- 
del dlebre memordndum redactado por don Vicente Riva Palacio y Raphael Martinez- 
de la Tom, que se le envib al presidente J w k z  al solicitar el indulto & Maximiliano, - 
"61 Defensor es el d d i w  oue busca en 10s secretos de su ciencia el m& eficaz remedio 
contra el medm poder de a&a enfmedad Es un hombre afligido, que alentado wn el 
sagrado deber & su encargo, se hace superior a las penas de su mar, y se wnviate em- 
un atleta que lucha wntn! la adversidad que hace & un pobre la victims de todo poder. - 
Es el filbsofo wn funciones de cierto sacerdocio, que poniendo en una balema la Ley - 
y 10s hechos criminales, depura la wnducta del reo, exponiendo de un Lado cuanto pe- 
da ayudar su causa Es, por idtimo, al ver desaugado el rudo golpe de la sentencia, el- 
representante de la familie, el amigo m& intimo y sincem del acusado, el intcrprete de- 
todos los sentimientos de piedad clemencia en el hombre para pcdir el perdbn de la- 
vida iOuk horrible sensacibn la de un Defensor clue no liben del uttibulo a un acusado! ,. ~ 

Cuando d . s  bon&te pemsa es, si m &iulo hay mucf;as o m  v ic t im  cu- 
yes familias Uoran el negm pomenir de un padre, de un hermano ode un hijo que devc- 
m a  solas, en un escondite, las amargues de un nublado hotimnte de la vida quc va a- 
perder, dejando en el abandono, en la miseria, en el dolor, en le orfandad, a las personas 
queridas de su wraz6nn'. (95). 

(94).~rancisco Banueta Mayo, Jurisprudencia y Tesis sobresalientes de la Sup~ma Co- 
ne de Justicia, Edit Francisco Barneta mayq Mkxico.1993. PAgs.148 y 149. 
(95). Silva Silva Jorge Alberto, Derccho Pr& Penal, Edit. Haria, Mexico.1990. Pggs 
212 y 213. 
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"CONCLUSIONES" 

1.- Esuucrurar la Defensuria de Oficio en una forma adccuada y aubnoma: - 
Considwando oue ha oucdado demosmulo auc la lnsbtucih de la Defensmia de Ofitio- . ~ ~ - -  ~.~ ~ .~ ~ 

en Materia del F- Comim del Distrito ~eheral, adoleax de una serie de limitaciones o 
carendas en las funcioncs pars la cual fue aeade, al enwmendar su Direccih y cootrol 
a1 Depr&mmto del Dismto Federal, su desarrollo ha sido lento y su rcndimiento em- 
so por depender & un 6rgano abmente burocrabdo y con diveraidad de fundones. 

Por lo anterior, propomnos estruaurar a la Institucibn de la Defensorla de Ofi- 
cio en una forma adecuada, b i  definida y autbnoma quc regule las funcio 
nes de la Defmsoria de Of~cm debexti estar organizada & manera similar a como lo esta 
la Procursdurin General dc Justicia &I Distrito F e d d ,  a efacto de situar a ambas Insti- 
kucioms en un plan0 de igualdad. 

Dicho organisno propuesto, deb& ser una Institucibn didmica, con presupu- 
em p p i o  que le perrnita allegane por si misma de 10s rccursos humanas y maIedes- 
wmarios, debexti wntar con el p e ~ n a l  amninishativo estrictamente m, loo-- 
Defensons de Ofioio &bdn sex gasonal de co- y &tar el sindializado que- 
mhs se peocupa por sus prestaciones laborales que por un buen desempeeo dc su noble 
labor. 

El o M m o  propuesto deb& contar con una bien planificsda & a- 
cuedo a las mxsidades. personal ealificado y bien prep& para el buen desarrolfo & 
w funcioms. Los Defensores de Oficio, trabajadores sociala y peritor en 18s diversas- 
materias bien capacitados, *'an en condiciones de dm un buen rendimiito y asi mi- 
smo teudrian la posibilidad & ham camera en la M t u c i h ,  en el caso de 10s Def- 
res, al hacer su profesi6n a el la  se Ies otorgarla la oportunidad de escmso en grade de- 
responsabilidad damo de la D d i r i a  de Oficio. 

Asl mismo he de manifestar que en ewt nueva estmdura aut6noma seria indis-- 
pemable quc dicho organism0 cuente con un Mtuto de Formaci6n Profaiod, conm 
el quc existe en la Procuraduria General de Jwticia del Distrito Federal a fin de garanti- 
zar el Profaionalismo del p e ~ n a l  de n w o  ingmo o a dicha htituciba Con l a m -  
ci6n de dicho InstiMo de Formaci6n Profesional de la Defewria  de Ofieio, se acaba- 
rim tambidn los Uamados dedasos o annpadw@s, al aplicarse una verdadem selecci- 
bn de personal y sobre todo la aplicaci6u de los exhe-nes que en midtiples ocasi- 
son evadidos por los que ha base de influencias ingresan aun sin W o  y sin ser pasan- 
tes, a la lkfensala de Oficio, genersndose con dlo algwras de las limitacioncs o caren- 
cias ya cornentadas ankeriormente. 

Con la maci6n de un organism0 autbnomo eneargado de la Defensorla de 06- 
cio, el Defernor Gratuito se ellconharia en un plano de igualdad f r e e  al Ministerio Plr- 
blico. toda vez que en la actualidad la figura &I Defensor de Oficio, se ve empequenb 
cida f r e e  al6rgano de acusaci6n porno contru la defensa con una Institud6n fonalsi- 
da corn la F'meuradurfa General & Justicia del Dishto Federal. 

2. F'rogramur cursos de cqacitacih tCEnico. juridicax para los Ddensom de- 
Oficio: 



Por lo que nspecta a la capacitacibn t k ~ c a -  juridica del Defensor de Oficio, es 
ta tambikn en la mayoria de las veces deja much que desear, aunque si bien es cierto, - 
existen rnuchas excepciones de Ahgados gratuitos wn gran capacidad y talento, l o s -  
hay tambien por dcm& limitaciones wn sus respstivas cowcuencias; a cste respccto- 
el maestro Moreno Catena Victor nos menciona: 
"Que ocurre a veces, y wn mayor frecuencia en la Defensa de Oficio, qw por impericia 
o negligemia del Ahgado se impone a1 aucsado una pena mayor que Is que bubiaa re- 
caido bas UM defetl~a eficaz, y ocultar este significa no querer enfrentarse con la reali- 
dad que escapa en aasiones de las formaciones positivas." 

La capacitaci6n tknieo- jurldica del Defensor de Ofiio en Matetia Penal no- 
cuenta mn un sistema eshicto adecuado que germice ma seleccih de aspirants id& 
neos y que no se impaTte capacitacih alguna a los Abogados que t& a su cargo Ins- 
Defensas Penales de 10s individm quc no cuenten w n  un Defensor @& quc los- 
patmcine. Dicho de otra forma 10s aspirantes e incluso los ya adscritos mmo Defe- 
res de Oticio solo poseen los conocimientos te6ricos adquiridos durante su formaci6n- 
acadhica La Instituci6n de la Defemorla de Oficio carxe de una unidad DeDartamen- 
tal que camcite a los as~irantcs los c d e s  son W t o s  en su mavoria sin emenc ia -  
el& &la pzhica foknse de la materia penal, ignorando la forma pdd& del fuoci- 
onamiento de un juzgado o de una agencia &I Ministerio hiblim. Todo lo anterior cn- 
pjuicio imiw &I ~ocesado o del k u n t o  mpauable de un delito que no cwnia con 
un Abogado particular que lo defienda por carsn de recmos. 

Es mu ello aue ~l l ra submar esta limitacibn o carencia v las aue de clla sC wc- 
dan derivar; pro-n &mo alternativa la solucih la implantacibn de-im estricto s& 
made capacitacih tCcnica- juridica, que bien #a impat6rse a bnvts de una unidad- 
-tal enaugada imica y exclusivamente de & t i p  de programas, c q  sb 
minnrios. mesas redondas o reuniones de wbew. con la 6nica finslidad de meiorar el N- 
vel de p&uacibn y capacidad sobre aspecto~&niws- juridiws y profesion&s, tanto- 
Defensores adscritos wmo aspirantes mismos qw deberfm ser impartidos par especia- 
listas en diversas 8nas del mnocimiento del Jhecho, m sus ramas y ciencias amilia- 
ns;  solicitando para ello la wlaboraci6n de diversas dependcncias c Instituciottes M l i -  
cas y Privadas para ma mejor y pronta imparticb de Defensa gratuita. 

3. -Crear un wntml automati7ado e l 0  procesal & los m t o s  que Uevc- 
cada Defem:  

En cuanto a esta altemativa de soluci6n ogtaremos por manifestar que a pesar- 
de llevarse un libro de wntml o ngistro de la Defensorla de Oficio tanto en Averigua- 
ciones Previa$ wmo en 10s juzgados de p r i m a  instancia m materia penal. tal y como- 
lo menciona el artlculo 49 de la Ley de la D e f e d a  de oficio del Fuero Comim del Di- 
strito Federal que a la lelre dice: 

Rrtfculo 49 Los libros de Registro de la Defcmorfa de Oficio, dehdn  cmaener- 
los datos que seaalan a wntinuaci6n: 

I. El Libro de Registro de la Defensorla de Oficio en Averiguacioacs F'revias-- 
&be wntener fecha del iNcio de la averiguaci6n previa, designaci6n de Dcfensor, n&- 
mem de averiguaci6n previNdirecta, wntinuada o relacionada) , pmunto responsablc,- 
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denunciante, delito diligencias practicsdas y demh mimites r e a l i s ;  
11. El Libm de Registro de la Defensoria de Oficio en Materia Penal en Juzga- 

dos de Rimers Instancia y de paz debe contener n h r o  de juzgado, n h e r o  de expedi- 
en=, nombre del acusado y del denunciante, delito designacibn del Defensor, fecha de- 
la declaracibn prepamtoria, fechadel auto de thmino constitutional. fecha de ofrecimi- 
ento de pruebas. fecba de desahogo de las mismas, fecba de la formulacibn de conclusi- 
ones. notificacibn de la sentencia y fecha de la interposicibn del recm de apelacih, - 
si procede; etc. 

Adem& debed lkvarsc un libm de cawpodencia oficial, u ~ ,  de acuerdos e- 
insmtcciones especiales, y los que sean neeeSaros para conbul y consulta Los regisms 
a que sc reficre cstc praapto podnh llevarse en medim magnehcos o ddnkos. 

Noes suficiente, ni eficiente, toda vez que en maiples ocasiones no s posible 
hacer dichas nnotaciones quiz& por el exeeso de trabajo o alguna o m  situaci6n; gene-- 
randose un verdadero caos cuando sc rcquiere informa~i6n jddica stem de un defeaso 
o procesado, es por ello que se sugicre wear un control automatizado del estado prom- 
sal de los asuntos que Ueve cada Defensor, a mv& de sistemas compmnmh que per- 
mitan un m& rtlpido pmcesamicnto dc infomwiQ requerida y solicitada por ks fami- 
limes o dimtivos, as(i como agilizar y modemizar el babajo, proporcionando rspjdez, - 
seguridad eficiencia en la atencib & dicha i n f d n  rcquerida. 

A Aumentsr 10s wursos H w o s  y Materials: 
Hemos dqndo s e h U  en la prrseate tesis, que el n h e r o  de Defensmec de O- 

ficio en Materia Penal del F u w  Comb del D i d  Fedd, es por de& reducido tap 
t o m  las agencias &I Ministerio Mlim como en 10s juzgados penales. los Defemores- 
gratuitos resultan insuficientes. Pw lo que respecta a las agemias investigadoq son- 
escasas lag que cn la acivalidad cueman con un Def~lsor de Of~ io ,  en el caso de los- 
jwgados, el dunen, de Defensores de oficio results insuficientc frente a lacantidad de- 
p c ~ n a s  pmcesadas que rcquieran de la asistencia jurldica gratuita, asimismo, hanos - 
ex- la faha de Defemom de Oficio en el intwior de los rcclusorios mentivos- 
que sc enmgwa de brindar awsorla a 1os comignados y que sirvan de con 1- 
procesados y Ice Defemres edscritos a 10s jwgados. 

Con lo expuesto y como alternativa de solucih al reductdo n h m  de Defenw 
res dc Oficio en ma* peaal, pmponemos la ampliaci6n de estos basnndo su contmta- 
cibn en el sisterna propuesto para selecci6n y y c i t a c i h  de Defensores de Oficio. Asi- 
mismo proponemos la conbatacih de un mayor n h e r o  de pcrsonat de apoyo como- 
son: Sccretarias, Peritos calitifadw en las diversas materias, Trabajadons sociales, que 
realmente condyuven con tl Defensor de Oficio; para la rnejor rtsiizaci6n de sus funci* 
nes. asi como la aamitacibn de iss fianzas de inter6 social. la cwbatacibn de superic- 
res id6neos que no 5610 se concretcn a verificar la presemia del Defensor como lo he- 
rnos venido insistiendo si no que funjan como mvisMes &I trabajo descmpe!lado par el- 
Defensor, asimismo que i n t m b i e n  irnpresiones y ofream sugerrncias de 10s as- 
tas en p l b l a r  a efeao & llevar una buena defensa, principalmerite con lcs Def- 
res de Oficio adscritos ajuzgsdos. 
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Asimismo, se propone la compra de mobiliano y material di&w, a fin de- 
que sea m& factible la impanicibn de defensa y a&a jwldica ptuita. En terminos- 
generales un Defensor de Oficio wn su respxtiva secretaria y mobiliario de oficina por 
cada turno en las diferentes agencias del Ministerio Pirbliw, juzgados civicos y cada - 
una de las sexelarias de los juzgados de paz penal y de primera instancia en los diferen- 
tes reclwrios preventivos de readaptacibn social. 

Exist& una sene de momalias entre el personal dc la administraci6n de la de- 
fern rwhlitn v m8s aun en 10s Defensares de oficio auienes directamentc orestan este- 
savicio y p r g u e  no dtcirlo B*re ellas encontramos (as dbdivas, extorsibn'm6mica a 
alguoos familiares de 10s pmmados, enriquecimiento illcito, desinterds, poca eficiencia 
en determinadw asuntos que se& criterio de 10s Abogados no ies va a &jar nin& - 
beneficio, en fin asi podriamos enumerar algunas limitaciones o carencias existml- 
demo del fUncionamiento y organizaci6n de la instituci6n y personal de la defensa gra- 
tuita Es por ello aue haciendo un ad is i s  resultaria necesario ademis & Las pmpuestas 
ya citadk; la cre&ih de un Brea encargada i h a  y exclusivamente de la ~ u ~ s i b  y- 
vigilancia en forma knica- jwldica tanto a Defensom de Oticio m o  d perrod que- 
ten= de una fonna un contact0 direct0 mn la orestacibn de dicho senicio eratuito. - 

Debed ser un drea bien estructurada 'de tal manem que c u e  coiun buen c- 
quip  de supmisi6n compuesto si es posible con Abogados bien remunerados, um ex- 
periencia, conocimiento y capacidad para calif- omisiones, mCritos y calidad dcl ba- 
bajo t & ~ m  jurldiu) del Defensor de offfiio e incllao puedc subsanar en un momento- 
dado las faltas y eventualidades de al& Defensor y no solo s u p e ~ s e n  la pmencia y- 
asistencia del empleado como en algunas muy espor&dicas acasiones se hace. 

Insistimos debed ser una s ~ p e ~ s i 6 n  pwi6dica capaz de observar el funciona- 
miento, vnifiear el cumplimiento de las obligacionesdel Defensor y dctectar en su caw 
Is liitaciooes del s e ~ d o r  piblico asi como de las careacias, necesidades e instalaciw 
nes donde se impam la defensa gratuita, y a su v n  d a ~  +miento a las qucjas, reda- 
mos y denuncias mibidas sobre las diferentes aoomalias, comrpciona o malas tratos- 
por parto de Nalquia funcionario que labore al senicio & dicha Inst iWn. 

Queremos dejar plenamente establecido que la Iostitucibn de La Defetwria de- 
Oficio, perduwit a travk del tiempo en virtud de sus loables funciones, per0 su 
Ilo d mucho mAs d inh im si se toman en cuenta las diferentes altemativas de soluci- 
6n queen la presente tesis se enuncian, lo cual redundad en benefffiio de la clase despo- 
x i &  que desgraciadamente en la actualidad sigue siendo muy numerosa en nllestro - 
Pats. 
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