
• 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

" lAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES y lOS 

DERECHOS HUMANOS DE lOS INCULPADOS 

EN lOS PROCESOS PENALES" 

TESIS 

QUE PARA OPTAR POR El TiTULO DE 

LICENCIADO EIN DERECHO 

PRESEI~TA 

~I'" <:' ' 

JESUS1i~GEL CISNE:ROS y CISNEROS 
" . " ~ 

:'C ' fI'!r.t;<.:. " :': .,~" -¡;; ' 
1< .r.> ~""l ~.' ~, .. ' 
""~... ' ',,1 <.f¡. 

~. /:¿;:'f',-";':' .. ~ '!:, , 
. • ',', .'~ "> '!iJ1' , - , .. Ve: , ~~ 

i"(·::~ :'A¡, ., ,;:' .. . " .......... ~ 
,\~ .. .;: ' , -,r,' ; . . ... ~ ... ~ ... ' . :;. . 

.., _ "'- 1ZIOdaa 'Unl'vers itaria, D. F. 2013 
• • 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIDAD DE SEMINARIOS " JOSÉ VASCONCELOS" 
FA.CUL TA.D DE DERECHO 

SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
DE AMPARO 

¡"''¡ r, ,':k _0 
11 ,.,. Cd U,,¡versltarla. D F . 2 de agosto de .20 13 

DR. ISIDRO AVILA MARTiNEZ 
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN 
ESCOLAR DE LA U.N.A.M. 
PRESENTE 

Por eSle COIldUCIO, me permito comunicar a usted, que el pasante CtSN EROS y 
CISNEROS JESÚS ÁNGEL, con numero de cuenla 07663520·9 bajo la supervls¡6n de 
este Seminario, elaborO la tesis intitulada " LAS GARANTiAS CONSTITUCIONALES 
y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INCULPADOS EN LOS PROCESOS 
PENALES", realizada con la asesoria del profesor Lic. t9nacio Javier Navarro Vega. 

Con runcamento en los afUculos 6· I{acclon v del Reglamento de Seminarios , 19 y 
20 del Reglamento General de E)(amenes de la UrllverSldad Nacional Autónoma de 
MéXICO, por haberse ~alll.ado (¡onforme a las exigencias correspondientes, se aprueba la 
nombrada tesis, que además de las opiniones que ella, conlJene las que son de exclUSiva 
responsab¡lIdad de su autor. En consecuencia. se aulonza su presentación al Jurada 
respectivo 

" (1 t ~r/!'''/!',odo d .. b .. ,.tJ " ,itío .. .. t rrdm t e poro Sil ti t<l l ocidn dentro de los s .. ü .... s ... 
s¡gujentu (contodo. d .. dio o dio ) o aquil .. n qu .. Le so>Q ~nt,..,~oa" O/ l p,."s .. "t" of icio, en 
el t nUndido de qu .. Ir~"Htlrr ido dicho l"pso sin hobe .. lo hec,"". coducor/l La au t orízact<Srl 
que ahora se Le 'a~cltde OUrrl saGll.' t ~r Sil [~sis 9 ~x_n r;('of~ 5 io/I(Jt. .. 1S411 l1u torilacidn 
q ... na podr6 or0'"90rn n",,_"t~, ""0." .l coso da qUf' .. l t rabajo rec"pdonal (ons .. r .... 
Su octtlpt i dad )' süm,pre qm, la aportuna f ll fclocf6n del tNÓIIHt' para la ct'lebrocf6" det 
up..,,, /tQyc¡ . l elo ¡"' ''' l<lo t>Or drrtllls t o"cfa ¡¡,..,Vt, todo lo cII<Il colílicard La S.,c reto .. 'o 
Gen.,,..,1 ~e La 1 octlltad~ 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA EL EspiRITU" 

DIRECTOR DEL SEMINARIO 

~ Llc .1CoELiAS MUSt 

lOO" 



IGNAOOjAVIERNAYAKliO VEO! 
LICENCIADO EN DERECHO 

CEDULA PROFESIONAL 141792 

S ... ~1t.43 565K-lf/-TO 

565'1-61·02 
lE · -;1(4iJ. "_-. @~_ 

tJ.t. v.. t,,--... e~,-,
~. !) '7 BP O«m 

• 

México, D. F. , a 27 de Junio de 2013, 

SEÑOR LIC. DON EDMUNDO EllAS MUSI 
DIRECTOR DEL SEMINA.RIO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO. 
FACUL.TAO DI; DfRECHO DE I.A UNAM. 
PRESENTE. 

Me es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, asf como para 
mformarle que el e Pasante de Derecho JESUS ANGEL CISNEROS y 
CISNEROS, con Número de Cuenta 076635209, ha terminado bajo mi direcciÓn 
su tesis recepcional que para optar por el titulo de licenciado en Derecho, elaboro 
en ese H. Seminario a su muy digno cargo, con el tema "LAS GARANTfAS 
CONSTITUCIONALES y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INCULPADOS 
EN LOS PROCESOS PENALES" , 

Al respecta le comunico que dicha investigación se Integra con un prólogo, 
en el que explica el por que, cómo '1 para que realizó la tesjs~ también forman 
parte de la misma cuatro capltulos, conclusiones, btbliografla adecuada, 
suficiente y actualizada, así como la respectiva legislación aplicable. 

Con esos elementos estimo que dicho alumno cumple con tocios los 
requiSitos exigidos por el Reglamento de Exámenes Profe·sionales de nuestra 
Universidad, para obtener la aprobación de su tesis. ID cual queda sujeto a su 
amable cri terio, y en el caso de Que sea favorable. se sirva expedir el 
correspondiente oficio de impresión 

Por la atención que se sirva dar a ~ pr~sente, reciba mi agradecimiento. 

AT EN T A M E NT E . 



AGRECIMIENTOS 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Por haberme dado esta oportunidad tan preciada en mi vida de sentirme 
orgullosamente universitario, al alojarme en esa ma~.ima casa de estudios y 
llevar ese gran lema que encierra tantas cosas ' Por mi raza habla ra el 
esplritu", 

A LA FACULTAD DE DERECHO ' 

Que cultivó esta carrera que por fin se termina, a traves de grandes 
profesores, principios y conocimientos que culminar] con este trabajo, pero 
que se debe seguir estud iando porque el derecho siempre evoluciona y 
transforma para regular la CQ(Ivivencia social. 

AL SR. LlC, DON EDMUNDO EllAS MUSI 

Director del Seminario de Derecho Constitucional y do Amparo de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, por su ayuda al haberme permitido elaborar la 
presente mOflograffa en ese H. Seminario a su muy di~¡no cargo. 

A MI ASESOR Y MAESTRO LlC. IGNACIO JAVIER: NAVARRO VEGA 

Que siendo mi gula durante el trayecto de esta tesis, hizo posible que llegara a 
la meta bajo su dirección y consejos llenos de conocimientos y con gran 
profesionalismo. 

A MIS PROFESORES 

Con mi eterno agradecimiento a todos por haberme !~ujado a lo largo de mis 
estudios para poder culminar mi carrera profesional. 



A MIS PADRES FORnNO y AMOR 

Por su gran amor y apoyo que me han dado durante toda mi existencIa, y que 
hIcieron posible este sueño y que aún es el de ellos al ver por fin realizar y 
culminar un ciclo mas en mi vida . 

A MIS HERMANAS 

Por el apoyo que constantemente me dieron para seguir adelante, y superar 
lodos los obsláculos que se presentaran, con el único fin de concluir 
totalmente esta carrera. 

A MIS HIJOS AZYADETH Y AXEL 

Por la paciencia y tolerancia que han tenido y su amor incondicional durante 
todo este tiempo y que no importa la adversidad para lograr este sueño, para 
que ellos Sigan luchando para conseguirlo también. 

A MI Tio HÉCTOR CISNEROS JIMENEZ 

Que me enseñó los primeros pasos en la practica de esta carrera, su apoyo '1 
consejos para lograr este objetivo durante gran parte de mi vida. 

A LOS SEÑORES LICENCIADOS JOSÉ LUIS VALLEJO MILLÁN 

Y RAFAEL CABALLERO 

Por consolidar y compartir sus conocimientos conmigo y porque con su apoyo 
desinteresado lograrOfl motivarme para culminar este trabajo 



PROLOGO 

la Hisloria demueslra que desde los tiempos mas remolas los seres humanos y sus 
agrupaciones sociales constituidas a través de su desarrollo han tenido la neces idad 
de crear normas reguladoras de sus multlples actividades tanto activas como 
pasivas, privadas o públicas, morales, religiosas, poli!icas etc. , y de ellas, las 
juridicas, por su cOntenido y trascendencia son las de mayor reconocimiento y 
validez en todos los tiempos y lugares: de esas normas se puede afirmar que las que 
regulan malerias como la civil, la mercantil y la penal , por su alcance y objetividad , 
siempre l ienen una mayor aplicación por ocuparse del cOntrol del estado y capacidad 
de las personas, de sus conductas sociales y antisol~jales, de la solución de sus 
problemas, etc" sobre todo por la adecuación o el inCLImplimiento de sus conduclas 
a las normas vigentes. especialmente de las penales, que casi siempre resul tan 
constitutivas de delilos. que de comprobarse su imputabilidad. se pueden llegar a 
sancionar con la perdida de la libertad y en ocasiones, de la misma vida. situaciones 
que permiten y autorizan la ayuda y el respaldo de un abogado defensor, cuyas 
actividades se reconocen, bien como la protección de una Garanlfa Individual o 
Constitucional , a nivel interno o estatal , o blen , como un Derecho Humano, a nivel 
Internacional. lo expuesto constituye el porqué de la presente investigación. 

Por lo que loca a los elementos util izados y aplicados para obtener la información 
necesaria para la elaboración del presente estudio y en especial , por lo que 
corresponde a los metodos de investigación que fueron aplicados con dicho objeto. 
se puede señalar que fueron consultadas las principales y más reconocidas obras 
relacionadas con el tema central de esta investigación. mismas que se detallan en la 
bibllografia que se anexa al final de la misma y en cuanto a los métodos de 
investigación, se utilizaron el inductivo-deductivo, el histórico, el de investigación de 
gabinete, asl como el metodo de investigación de campo para los casos prácticos 
expuestos. 

Por último. en cuanto el para qué de haber elaborado la presente monografía. eslo 
es, en relación con el objeto que se pretendió alcanzar con la misma, se puede 
afirmar que a través de 105 tiempos qUlenes son acuséldos. inculpados o Indiciados, 
culpables o no, han tenido y tienen el pleno derecho de defenderse por 51, o por un 
lercero, o bien, por un abogado defensor, como ejercicio de la Garantia de Seguridad 
Jurídica, que le otorga una efectiva protección legal ant,!! las posibles arbitrariedades, 
los excesos o los abusos de autoridad, transgresores de las GaranUas Individuales 
establecidas en los articulas 14 y 16 Constitucionales. así como en las diversas 
Declaraciones de Derechos Humanos. cuyas disposiciones concretas y expresas se 
relacionan con las citadas situaciones , las ClJales se Induyen en la parte final del 
presente estudio ; con base en ro expuesto nos permitimos manifestar que en la 
medida que pudimos lograr dichas finalidades. conSideraremos justificada su 
elaboración. 
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1. EN GRECIA. 

El surgimiento de la ciudad griega en calidad de ciud~ld·eslado , hasta cierto punto 

signi fica "la prefiguración del estado moderno pero se cl iferencia claramente de este 

por sus dimensiones geográficas y por la Institución de la esclavitud"!, sin embargo 

otras caracterlsticas la hacen sensiblemente diferente respeclo del comportamiento 

de sus ciudadanos quien encuentra en la ciudad las CDI'ldlciones necesarias para su 

recreación personal, en tanto Que no se descuida los requerimientos para su mejor 

formación , en cuestiones relacionadas con la educación la formación cívica y la 

partIcipación política el hombre encuentra un campo de acción con las oportunidades 

que le ofrece esta sociedad organizada. 

A. las Relaciones entre el Poder y la Participación Ciudadana 

Las relaciones entre el Poder y la Participación Ciudadana, pretenden obtener un 

equilibrio a traves de la democracia directa y partiópaliva; el volo de las leyes en la 

plaza publica ; la elección o el sor1eo de los gobernantes, el ostracismo, es decir, el 

derecho a revocar a los gobernantes caldos en desgracia , "hace que los integrantes 

de la ciudad griega se sientan a la vez gobernados y gObemantes' . Sin embargo y 

como senala el tratadista mexicano Ignacio Burgoa2
• en Grecia el individuo no 

gozaba de ninguna prerrogativa frente al poder público y "tampoco gozaba de sus 

derechos fundamentales como persona reconocidos por la polis 'J oponible a las 

autoridades, es decir no tenlan derechos publicas ¡ndividuales~, Mas adelante, 

agrega que: "la esfera del ciudadano estaba prácticamente inlegrada por derechos 

poli ticos y civiles puesto que intervenia directamente en la formación de la 

Constitución y en el funcionamiento de los órganos del e,stado.J 

De este modo en la republica antigua los cargos en el estado se prevén 

democráticamente , las decisiones posibles se alcanzan por una suerte de consenso 

Hauriou. André. Dllr9Ct1O Con&liluc.ional e Ins~lucoOll9S Po!ll ll;aS, Ariel , eall;:elona, t 91'1 , a.p. 
'Buf9Oi1 Or~ooIi1, I\,lnilcio, LiI. Gafimt¡a~ IndiVIduales, 26' ECI,(.Ión, Porrúa Mé~ico, 1993, p~. 28 
~ Ibldftm, ~ 25 
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y a falla de un verdadero aparato de estado estas se realizan a través de la 

cooperación y la suma de esfuerzos de la comunidad, "la ciudad antigua es 

esencialmente un gobierno por las costumbres qUe l'unciona gracias a la extrema 

coerción moral y a la inlercambiabilidad de los ciudadanos . 

B. El Desarrollo de la Cultura Griega. en sus aspectos económicos, palmeos y 

sociales y la Defensa Criminal 

El desarrollo de la cullura unificada en territorio 9niego, que le permite recoger 

Infinidad de conocimientos, a la vez que agrega a los propios como resultado de la 

inquietud y creación en sus pobladores configura una cultura clasica, enriquecida por 

los alejandrinos y los romanos que aportaron al mundo la piedra angular de la atlOra 

denominada cultura occidental. 

1. Su Economía 

La economia griega, se Vio favorecida por el comercio y el cul tivo de las tierras 

pobres, generalmente áridas a mano de los pequeños propietarios campesinos que 

se ayudaban con el cultiVO de viñas y olivares ademas de la pesca. A tal economla la 

complementaba y equilibraba un amplio comercio exterior, que ya no se centraba en 

articu los de lujo para los templos y los palacios, como en las viejas civil izaciones, si 

no en grandes cantidades de mercancias para el consumo del ciudadano cemun. La 

dudad estado mas caracterlstica de Grecia, Atena:s, dlsponla de una reducida 

cantidad de tierras aptas para el cultivo de granos, por lo que dependía de sus 

exportaciones de alfarería, aceite de oliva y plata para poder alimentar a la población 

de mas de 300,000 habitantes. En esa epoca los griegos desplegaron una gran 

capacidad para desarrollar sus propios recursos de mapara intensa gracias a contar 

oon una ciudad compacta como Atenas, Tales circunstancias dieron paso a un 

desarrollo Iraducido en cambios económicos y politices. la iniciativa se apoyaba en 

importantes estimulas y posibilidades para determinar ID que querían hacer y 

llevarlOs a la práctica. Ello condUjO a una pérdida en la importancia de las 

• 
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Instituciones y de las divinidades, en tanto que los hombres merecieron más 

atención. 

2. La Vida Peril iea y Social. 

La ciencia ciudadana de los griegos respeclo al poder, los llevó a la Interiorizac1ón 

individual del mIsmo y como anolan algunos autores a un equilibrio en la conciencia 

de cada Uno entre las exigencias del poder y las de la libertad , 

Las instituciones griegas de acuerdo a grandes tratadistas, como Hauriou , presentan 

dos importantes aspectos •. .. una clasificación de los regímenes pOlitlcos y la 

inluición de que, para evitar el riesgo de que el poder oprima la libertad , es necesario 

que los diversos medios de expresión y de acción del poder no están reunidos en 

una sola mano, sino, por el contrario, repart idos entre titulares diferenles".4 Ello 

implica división de poderes asi concebida, sus lfIulams tendrán que ser personas 

distintas, y que dos poderes no pueden recaer en una sola , Segun el mismo 

tratadista, la división de poderes que señalaba Arislólel,es se indicaba así: la función 

deliberativa. de las que son muestras al voto de las l eyE~s y de los tratados, asi como 

el control de los magistrados. Esta función esta normalmente confiada al pueblo. las 

"magistraturas" es decir, el ejercicio de la autoridad, lo que lamamos hoy al poder 

ejecutivo; estas magistraturas son habitualmente otorgadas por elección . Por ultimo, 

la función jud icial, asegurada por una sene de tribunales, desde los que entienden de 

asesinatos o en procesos civiles hasta los que reciben ~as cuentas publicas e incl uso 

Juzgan los atentados contra la consti tución. 

Goma podemos advertir, el avance de los griegos en lo que concierne a la 

organización del estado y a la participación democrática ha sido su gran aporte al 

mundo occidental. Aristóteles esbozó los principios de lo que actualmente 

conocemos como ciencia politica o ciencia de la politica, entendida como la 

busqueda de la perfección del ejercicio del poder, Autl::lres como Hermann Heller al 

• Itl ldem, Pi>9 ?J 
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referirse al filósofo griego manifiesta que "a Aristóteles debemos una descripción y 

critica exactas de las constituciones políticas his!óncas de los atenienses y 

espartanos, de los cretenses y fenicios . Al estudiar más de cien constituciones 

nlstóricas, ha venido a ser el fundador de la ciencia histórica-descriptiva de la 

polilica .• 5 

3. La Defensa en Materia Criminal 

En el derecho griego. aunque de manera incIpiente. y por lo que se refiere a la 

noción de la defensa en materia penal, existió una vaga noción misma que permitió 

al acusado defenderse por sí mismo o bien que dichos actos de defensa fueran 

desarrollados por un tercero. 

El procedimiento penal en Grecia se desarrolló de acuerdo a las costumbres y 

formas observadas por los atenienses , en donde el rey, el consejo de ancianos y la 

asamblea del pueblo, en algunos casos, realizaban los juicios orales los que eran de 

carácter publico para sancionar a quienes ejecutaban ac~os atentatorios en contra de 

ciertos usos o costumbres, para esos fines , el ofendido o cualquier d udadano 

presentaba y sostenia acusación ante el arconte el cual, cuando no se trataba de 

delitos privados segun el caso. convocaba al tr ibunal del 3reópago. el de los aphetas 

y al de los heliastas. 

El acusado se defendia por si mismo aunque en cie!tas ocasIones le ayudaban 

algunas personas; cada parte presentada sus pruebas formulaba sus alegatos y en 

esas condiciones el lribunal dictaba sentencia ante los ojos del pueblo. 

' Hei"'" Herman , Teofie cel Estado, Fondo de Gutll>ra EG<l<IÓm,c.a, Mé ~I CC, 1917, pag 29 
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11. EN ROMA 

A. Aspectos Hist6ricos 

la ciudad de Roma, que llegada a ser la capital de un imperio, fue fundada el 21 de 

Abri l del ano 735 a de n.a. Segun la leyenda, de los Que fueron sus fundadores, los 

gemelos Rómula y Remo, uno de ellos llegarla a ser el primer rey. en tanto que el 

otro morira a manos de sU hermano. para qUe la ciudad pudiera persistir. 

Roma se levanta entre murallas que defenderán su integridad y unidad. En su origen , 

es comparable con las ciudades griegas. pero geográficamente sOlo comprende la 

pequeña urbe '1 sus alrededores; no obstante, en los primeros siglos de la cristiandad 

haMa de convertirse en un Imperio. 

Cuando se establece el reinado de Rómulo, en la región del gran valle cuyos 

pobladores se llamaban a si mIsmo latinos, a la par d-e Roma exisf{an otras doce 

ciudades , mientras que en la región montañosa, habit;:lda por los etruscos, habla 

muchas rnas. 

Todas ten lan un gobierno similar. de acuerdo con la época , El rey Rómulo conduela 

al ejérci to y era el juez en los pleitos legales. pero enlre 1:)l ras funciones. estaba la de 

mantener buenas relaciones con los dtoses para que favoreCieran a su pueblo. 

B. El Desarrollo de la Cultura Romana, Aspeclos Politices, Económicos, Sociales 

y la Defensa Criminal: 

1 Su Economla 

El princlpal deber clvice del romano no consistia prec~samenle en el pago de los 

impuestos. como ocurria en otras dudades. sino en ocupar su lugar en las filas del 

ejérci to. Cada ciudadano debla llevar consigo un escudo y una lanza por lo menos. y 
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si también podía aportar una armadura '1 una espada. lanlo mejor: estarla mas 

seguroli
. La misl lca guerrera de los romanos fue en su origen verdaderamente 

democratica, pues antes de Iniciar una campaña el rey preguntaba a los soldados 

que se habian alistado si aprobaban la real ización de la misma, de tal suerte que 

cuando Iban a la guerra el convencimiento era part iculari:zado. 

En su gran mayoría los romanos eran agricultores. p<ero vivían en la ciudad, de 

donde cada mañaM partían hacia el campo, por lo que este núcleo de la población 

difícilmente podía participar en política, al ausentarse durante los debates de la vida 

pÚ blica, aunque en el caso de los comicios se tenia que estar presente. 

2. La Vida Palmea y Social. 

la expansión de Roma favoreció al desarrollo del comercio. Ello afecta 

necesariamente su economía, y es entonces cuando se introduce el dinero, ya que 

los romanos no acuñaban moneda salvo toscos pedazos, de cobre, que mas tarde se 

remplazaron por monedas de oro y plata tra ídos del extranjero. la llegada del dinero, 

creo nuevas tensiones en la estructura social de la ciudad romana. 

Algunos plebeyos dedicados al comercio pudieron progresar '1 de tal forma que 

llegaron a ser mas ricos que los propios patricios. Pero I:!I origen de los plebeyos los 

exclu la de los cargos públicos , lo cual era una legitima ambición de todo romano que 

se respetase. Ante la amenaza de los plebeyos de abandonar la dudad para fundar 

otra, los patricios, accedieron a modificar la Constitución para que aquellos pudieran 

ser elegidos en cualquier cargo publico. 

3. l a Defensa en Materia Criminal 

Los romanos fueron adoptando paulatinamente las lnsliluciones del derecho griego y 

con el transcurso de l tiempo las transformaron, dándoles las caracteristlcas que más 

I DuSQa", AUre r,!, Las Romanos , Ed,I",,,,¡ J<J;¡qui" Ma,I;"e¿. Me .. oo, 1'280, pág 9 
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tarde servirlan de molde, para dar origen al moderno Derecho de Procedimientos 

Civiles. 

En la época mas remola del Derecho Romano se observó un formulismo acentuado 

que, a su vez, en parte, constituia un simbolo. Adoptó un caracler privado; las 

funciones reca lan en un representante del Estado, cuya facultad consisUa en 

resolver el conflicto, tomando en cuenta lo expuesto por las "partes" . 

Durante la monarquía (sistema gubernamental de los rmis anliguos de los cuales se 

liene noticia), los reyes administran justicias algunos estudiosos refieren que al 

camelarse un delito de cierta gravedad. los questoms parricidii conocian de los 

hechos, y los damavir perdue/lfonls. canceian de los casos de alla traición, pero la 

decisión, generalmente, la pronunciaba el monarca. 

Con frecuencia durante la república, el senado inler\/enla en la dirección de los 

procesos, y si el hecho era de esa majestad, obedeciendo la decisión popular, 

encargaban a los cónsules las investigaciones, 

En materia civil. desde el año 367, los pretores tenfan a: su cargo el procedimiento in 

iure , consistente en Un examen preliminar del asunto; ¡jespues lo remitían al Jurado 

para que éste ahondara las investigaciones y pronunciara el fallo: procedimiento in 

¡ud/cia. 

En los asuntos criminales , en la etapa correspondlenle de las "/egis actiones", la 

actividad del estado se manifestaba, tanto en el proceso penal publico, como en el 

privado. 

En el privado , el estado era una especie de arbitras escuchaba a las partes y 

basimdose en lo expuesto por estas resolvía el caso. 



, 
Este tipo de procesos cayó en descrédito, por lo cual fu€! adoptado el procedimiento 

penal público, llamado as! porque el estado solo Inlerven ia en aquellos delilos que 

amenazaban el orden y la integridad poll tita . 

Mas larde . en esta misma etapa, se cayó en el procedimiento inquisitivo, inicitmdose 

el uso del tormenlO Que se aplicaba al acusado y aún 1:'1 los testigos: juzgaban los 

pretores, procónsules, los prefectos y algunos otros funcionarios. 

El estado. a través de órganos determinados 'J atendiendo al lipo de infracción, 

aplicaba invariablemente penas corporales o mul'las, patentizando asi la 

ejemplaridad. 

El proceso penal público revestfa dos formas fundamentales: la coanffio y la 

accunalio: la primera la realizaban los órganos del estado, y la segunda, en 

ocasiones, estaba a cargo de algun ciudadano, 

La coanifio. considerada como la forma mas antigua, el eslado ordenaba las 

invesligaciones pertinentes para llegar al conocimiento de la verdad , sin tomar en 

consideración al procesado, pues solamente se le daba Injerencia después de 

pronunciado el fallo, para solicitar del pueblo se anulara 1;:1 sentencia. 

Si la petición era aceptada, habia que someterse a un procedimiento (anquisilio), en 

el cuat se desahogaban algunas diligencias para dictar una nueva decisión, 

la accunatio, surgió en el último siglo de la república y evolucionó las formas 

anteriores: durante su vigencia. la averiguación y el ejerciCIO de la acción se 

er¡comendó a un accuflafor representante de la sociedad, cuyas funciones no eran 

propiamente. oficiales; la declaración del derecho era competencia de los comicios. 

de las cuestiones y de un magistrado. 
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Con el transcurso del tiempo, las facultades conferidas al acusador fueron invadidas 

por las autoridades mencionadas; sin previa acusación formal investigaban. instruian 

la causa y dictaban sentencia. 

Al principio de la época imperial , el senado y los emperadores administraban la 

justicia: ademas de los tribunales penates, correspondía a los cónsules la 

Informaci6n preliminar, la dirección de los debates judiciales y ra ejecución del fallo. 

Bajo el imperio, el sistema acusatorio no se adoptó a las nuevas formas politicas y 

como la acusación privada se llegó abandonar por los interesados, se estableció el 

proceso extraordinario, para que los magistrados, al fallar la acusación privada, 

obligatoriamente lo llevaran a caso. 

De lo anterior podemos colegir, que el proceso penal romano, los actos de 

acusación , defensa y decisión se encomendaban a personas distintas: prevaleció el 

principio de publicidad; la prueba ocupó un lugar secundarl o y la senlencia se 

pronunciaba verbalmente. conforme a la conciencia del Juez. 

En el derecho romano primitivo. el acusado es alendido por el asesor. El colegio de 

pontlfices designaba anualmente un sacerdote para responder a los plebeyos que 

demandaban la reparación de algun derecho ante el magistrada. pero cuidando de 

no revelar los fundamentos del consejo, en virtud de que el secreto de la doctrina 

jurídica . era para él patriciado. arma politica. que garantizaba su supremacia. En el 

siglo V de la fundación de Roma no rompen los velos del derecho tradicional y 

esotérico: es accesible para los plebeyos preparar su propia defensa y con el 

procedimiento formulario , aparece la Institución del "patronato'.? La costumbre 

admitió que en el proceso penal , pudiera presentarse un orador que defendiera los 

¡nlereses de su d iente . Era el patramus o causldicius, experto en el arte de la 

oratoria que debe ser instruida en sus recursos legales, por el verdadero advocatus. 

el perito en jurisprudencia y habituado al razonamiento forense. Correspondía al 

/ GonZ:¡~~ BtJ$!amanlll. Ju .. n Jm;é . P"nClplos del De/ocho Procesal Pllnal Maxlcano. Por'ila. Mé)(ICo. 197 1. pilg 
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"patrono", de un modo facultativo, la carga de representar y proteger a su cl iente. En 

el libro 1, Utulo 111 del digesto, existe un capi tulo titulado de procuratorlbus y 

defensoribus. que se ocupa de reglamentar las funciones de los defensores ,!) En el 

derecho germánico. los procedimientos judiciales requerlan el empleo de 

determinadas fórmulas que debía de usar el "intercesor" en su caracler de 

representante del acusado, con la circunstan.cia de que sus afirmaciones erróneas 

podían ser rectificadas . en tanto Que la rectificación no era permitida si hablan sido 

hechas por las parles en persona. Al expedirse la constit ución carolina de 1532 , se 

reconoció al inculpado el derecho de encomendar su defensa a los lerceros y 

contiene una amplia regulación de las funciones de la misrna , 

El defensor intervenía para presenciar la recepción de las pruebas y formular 

pedimentos; pero si el reo confiesa, la misión del defensor se reduce a solicitar el 

perdón. 

111. EN FRANCIA 

A. Aspectos Históricos 

Para los romanos, la Galia era el territorio comprendido entre los Pirineos, los Alpes y 

el rhin , pOblado entonces por Iberos, ligures celias y :~ alos . los griegos hablan 

fundado la próspera colonia de Marsella (600 antes de Cristal, que comerciaba con 

todos los puertos del mediterráneo. 

la conquista romana." Cesar invadió Ga lia y 10 sometió entre los años 50 y 51 antes 

de Cristo. Sólo la eficaz. resi stencia Vercingetoria de Avernas, que promovió una 

sublevación de todos los pueblos ce ltas, César los derrotó en alesia y poco después 

cesó toda resi slancia . 

• ~!lm . 



La conquista romana unificó a Galla. Sus ciudades fueron agrupadas en provindas 

bajo la autoridad de un gobernador romano. 

En Un principio fueron Provenza, Aquilania , celtica '1 Bélgica: más larde fuerQfl 

sutx:lividldas. 

Las ciudades crecieron '1 se crearon con monumentos ele estilo romano; se trazaron 

Importantes rutas que favorecieron al comercio. Los galos se romanIzaron. El 

cristianismo Intensificó su penetración en Gaita a partir d~el SIglo IV. 

Las invasiones bárbaras del siglo 111 al siglO V, comerlzaron las invasiones de los 

pueblos germánicos desde el min y el Danubio. Casi todos entraron como aliados del 

Imperio, '1 después lucharon contra los hunos de Atila y c::ontribuyeron a su derrota en 

los campos calaláunicos. 

B. Aspectos Politicos 

Entre tanto, se acentuaba la crisis del Imperio y, en 46Ei, un jefe germano, Odoacto , 

depuso al último emperadof de occidente con lo cual los Jefes nacionales se lornaron 

casi independientes. 

A fines del siglo V '1 comienzos del VI, Clodoveo (481-511) jefe franco de la familia de 

los merovingios, derrota a los alemanes, burgundios '1 visigodos, '1 se conVlr1ió al 

cristianismo. 

Reinó sobre casi lada la Galia. Cuando murió en 511 , sus cuatro hijos se reparlieron 

al reino según las leyes germanas: ello fue reiterado por los descendientes, 'f la 

dinastia merovingia y la autoridad real decayeron, Bretaña y Aqui tania se 
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Independizaron y el antiguo reino se dividió en tres: burgundia, neustria yaustrasia, 

en los cuales el poder efectivo pasa de los reyes a los mayordomos de palacio. 

En el siglo VII estallaron varias guerras civiles, y en su transcurso se afirmó el poder 

<le los mayordomos de palacio de auslrasia . cargo pr<:1cticamente hereditario dentro 

de la familia que después se lIamaria carolingia. En 687, uno de ellos, Pipino de 

Heristal. lIeg6 también a ser mayordomo de neuSlria , 

En lo expuesto en el presente capitUlo claramente podemos desprender la influencia 

del Imperio Romano en la hislorfa de la FranCia de Hoy ya que las Instituciones 

romanas participaron poderosamente en la evolución de este pals. 

Dentro de la gran aportación hecha por los franceses a la historia de nuestro 

derecho, y no solo a la historia sino a la vida jurfdlca del mundo entero, es la 

conocida declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

c. Su Vida Social y Jurídica 

Al igual que el congreso americano, la constituyente decidió hacer preceder la 

constitución, cuya elaboración se habla impuesto, de una declaración hecha para 

todos los hombres, para todos los tiempos. para todos los paises, y que pudiese 

servir de ejemplo al mundo. La declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano, adoptada por la constituyente el 26 de agosto de 1789, comienza con 

este preambulo: "los representantes del pueblo francés, constituidos en asamblea 

nacional, considerando que la ignorancia. el olvido o el desprecio de los derechos del 

hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los 

gobIernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos 

naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, 

constantemente presente en lodos los miembros del cuerpo social, los recuerda sin 

cesar sus derechos y sus deberes; a tin de que los actos del poder legislativo y los 

del poder ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con la finalidad de 
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cualquier Institución politica, sean más respetados; a f in de que las reclamaciones de 

los ciudadanos, en el futuro fundadas sobre pnnclpios simples e indiscutibles, se 

encaminan siempre hacia el mantenimiento de la constitUCión y de la felicidad de 

lodos.9 

Como consecuencia la asamblea declaraba, en presencia y bajo los ausp1cios del ser 

supremo, 105 derechos del hombre y del ciudadano. Los hombres nacen y viven 

Ubres e iguales en derechos; la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 

la opresión son derechos naturales e imprescriptil)les: toda soberanla reside 

esencialmente en la naci6n; la libertad consiste en pode" hacer todo lo que no daña a 

olro; la leyes la expresión de la voluntad general , y todos los ciudadanos tienen 

derecho a contribuir personalmente , o por sus representantes. a la formación de las 

leyes: todos los ciudadanos son Iguales ante la ley : nadie puede ser acusado, 

detenido o encarcelado sino en los casos determinados, por la ley y según las forma s 

en ella prescri tas: nadie puede ser castigado mas que en virtud de una ley 

establecida y promulgada con anterioridad al delito; nadie puede ser inquietado por 

sus opinIones; todo ciudadano puede. pues. hablar. E!scribir e imprimir libremente. 

siempre que haya de responder del abuso de esta li bertad en los casos 

determinados por la ley: los impuestos que los ciudadanos deben consentir 

libremente tendran que repart irse por igual entre ellos, de acuerdo con sus 

posibilidades; la sociedad tiene derecho a pedir cuenta s a todo agente publico de su 

administración; considerando a la propiedad un derectlo InVIolable y sagrado, nadie 

podra ser privado de eUa si no es cuando la neocesidad publica. legalmente 

constatado, lo exija y mediante una justa y previa indemnización. 

De la declaración de los derechos del hombre y del ciUdadano podemos desprender 

con diMana claridad el cumulo de ideas y principios que han influenciado a nuestro 

sistema jurídico, y en especial al derecho de proced imientos penales , y a que se 

encuentra elevado a nivel constitucional que nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas y para el efecto de poder ser privado de su libertad , cualquier hombre 

I BU'!l03 O" nOOIIi . Ign<lcio . l .. " G<I , .. n lias . Oc c~ P;,g 55. 
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deberá ser mediante mandamiento de la autoridad competente Que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. Es decir, Que nuestra defensa en maleria penal se 

encuentra impregnada de dichos principios, los que son , o mejor dicho deberán de 

ser respetados por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones. 

IV. ESPAÑA Y SU PROCEDIMIENTO PENAL 

En el Derecho Penal espanol, el procedimiento pena l no alcanzó un carácter 

propiamente Institucional : sin embargo en algunos ordenamientos jurídicos como el 

fuero juzgo, se diclaron disposiciones de tipo procesal mu~~ Importantes. 

El titulo I del Libro VI de ese cuerpo normativo, se ocupó de la acusación; establece 

los requisitos y forma de hacerla; las garanl las del acus:<ido frente al acusador y al 

Juez; de la necesidad de la prueba por parte del acusad,or y sobre la confesión del 

reo; de los casos en que procede el tormento y del jur,amento purgatorio del reo; 

cuando no esté prObada la acusación ni su inocencia. 

En el lItulo V se alude a la acusación popular contra el homicida y se destaca la 

influencia concedida a los obispos sobre los jueces, asl como también el asilo 

eclesiastico. 

En ellíbro VII. titulo IV, se consagran garantías a la libertad Individual , disponiendo, 

bajo ciertas penas, Que el malhechor preso no pueda ser detenido en casa del que le 

prendió mas Que Un dia o una noche, debiendo ser entregado después al juez. 

Es notable el esfuerzo de estas leyes para otorgar garantias al individuo y entre otros 

aspectos , se dispuso que "las justicias no se hicieran ocultamente sino 

paladinamente, entre lodos, buscando en la publicidad acaso una garantia y de 

cieno, el ejemplo: asimismo que nadie sea echado de lo suyo por fuerza" 



Aunque en las siete partidas aparecen un conjunto mayor de disposiciones para 

regular el proceso penal, éstas no acusan el adelanto del fuero juzgo. 10 

En la partida séptima. t itulo 1, se habla de la acusación, de su utilidad y de sus 

formas. 

En ellilulo 11 se Indica qUién puede acusar y a quién, yen los t!tulos VII , VIII , tX, X, 

XI, XII , XIII , IV, XV, XVI, XVII, XVIII Y XXIX, se reglamentan diversos aspectos del 

procedimiento, entre otros; el de los errores por los que pueden ser acusados los 

menores de edad; el hecho de que aquel que es absuelto, una vez, por juicio 

acabado del error que hizo, no lo pueden acusar nuevamente; el deber del juez de 

escoger a un solo acusador cuando muchos quisieran acusar a alguien de algún 

delito; la obligación de presentar por escri to la acusación, conteniendo el nombre del 

acusador y del acusado, el Juez ante quien se hace, el delito, el lugar, el mes y el 

año; el deber del juez de re,ciblr la acusación , tomando al acusador la jura de que no 

se mueye maliciosamente y emplazar al acusado dándole traslado de la demanda, 

señalándose un plazo de veinte dias para que responda; la obligación del juez de 

examinar las pruebas con gran cuidado; si estas no atestiguan claramente el hecho y 

si el acusado es hombre de buena fama, debe ser absuelto: en caso contrario, si de 

las pruebas se desprendi,a algún IndIcio, el Juez podla hacerlo atormentar para 

conocer la verdad. 

En el ti tulo XV se dice que pueden demandar "la reparaCión del daño" el dueño de la 

cosa y su heredero, debiendo formular ante el juez del lugar la petición 

correspondiente, preYiendo ademas que, si el acusado niega el daño y se lo prueban, 

debe pagar el doble. 

'" CoII~ SOOchez. GutPetmo, Cler~cho Me),c.ano dI! Procodlmien!Ol5 Penalel'o, Pomla, Mblr,o. 199Q, pa~. 19. 
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l os tltulos XVII , XVI II. XIX. XX, XXI, XXII. XXIII, XXIV 'Y XXVIII , se refieren a las 

personas que en COncreto pueden hacer la acusación tratándose de los diversos 

delitos que en las mismas se mencionan. 11 

La forma en que deben ser detenidos los acusados esta prevista en el lilulo XXIX. y 

desde entonces, se indicó que si aquellos huian del lugar donde los hablan acusado, 

el juez deberia de observar ciertos lineamientos para que le fueran remitidos los 

delincuentes, siendo obligatorio para los jueces hacerlo mediante carta dirigida al 

Juez requerido, quien aun en contra de su voluntad acced€'ria a ello. 

Ellormento fue instituido en forma general, con excepción de los menores de catorce 

años, los caballeros, los maestros de las leyes u otro saber, los consejeros del rey y 

otros personajes , 

Por otra parte, el fuero viejo de castilla (siglo XIV) sBrlala algunas normas del 

procedimiento penal : como los referentes a las pesquisas y acusaciones a los 

funcionarios encargados de practicar Yisllas de Inspecc ión en el ramo de justicia 

lmedios), y a la composición. 

Por último, la novísima recopi ladón trata de la Jurisdicción eclesiastica, de su 

integración y funcionamiento, policía, organización; atribuciones del supremo consejo 

de castilla. salas de la corte y sus alcaldes, órganos de jUriSdicción criminal y el 

procedimiento a seguir anle ellos, audiencias, abogados, procuradores , eScrlbanos, 

etc., alcaldes del crimen en las cancillerias, procedimiento ante elJos y en general, de 

los Juicios criminales. 

De lo anlerior podemos desprender que el acusado en el derecho espanol contaba 

ya con ciertas prerrogativas. por ejemplo: en el fuero juz90, la noylsima recopilación 

y otros cuerpos legales que han sido mencionados señalaron que el procesado 

deberla de estar asistido por un defensor, e Incl usiye, la ley de enjuiciamiento 

" Ibloem, p;}g. 1O 
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cominal, de 14 de septiembre de 1802, impuso a los abogados integrantes de los 

colegios, la obligación de avocarse a la defensa de aquElllas personas carentes de 

recursos para pagar el patrocinio de un defensor particular. 

V. ENINGLA1ERRA 

A. Antecedentes Históricos 

El derecho anglosajón, tennino que se deriva de la pr¡mE~ra invasión conocida de la 

Isla , ocurrida en el siglo I y protagonizada por Jos britanos, quienes crearon dos 

centros de civilización , uno al este y airo al sureste. Cincuenta años después, el 

cónsul romano Julio César emprendió una expedición para ocupar el pa is, lo que 

logró en su segundo iltenlo_ Poco después se vio obligado a dejar la Gran Brelaña 

para ocupar la Galia. Sin embargo. la ambición romana de extender su imperio se 

truncó en lo que respecta a esta parte de Europa, y en el ano 43 a. de n.o. el 

emperador Claudia reinicia la conquista, que fue concluida casi cuarenta anos 

después.12 

Desde finales del siglo 1, el progreso de la colonización romana es bastante notable 

en casi lada la isla, con la excepción del norte y el oeste , de manera que una gran 

parte del terri torio se convierte en la provincia romana de Britania. La ciudad de 

Londres es fundada entre los años de 70 a 100 de nuestra era , y para el ano 190 se 

convierte en la capital de una diócesis romana. La Gran Bretaña crist ianizada 

fácilmente durante el siglo IV. Es abandonada por los romanos en el a!"oo 407. Hada 

la mitad del siglo V los anglosajones emprendieron la conquista y la colonización de 

la Isla , ante la resistencia y oposición de los británicos. que fueron vencidos en el 

siglo VI. la conquista de dicha Isla por los anglosajones hizo que ésta se convirt iera 

en Inglaterra. Dos Sfgtos mas tarde dieron comienzo las invasiones de los escandinavos, los 

qua continuaron durante mas de dos siglos. Para el siglo X. las islas britaniC<lS estaban 

sometidas a la innuencia danesa, Guillermo el Conquistador 'i sus ca balleros 

' 1 Burgoa Orinye!a, Ignacio, El JUtCOO de AmPil!o. 26 e<;I,ciOn, POfnja, Mél(ico, l1J93. pág. 39, 
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cruzaren el canal de la mancha en el ano 1066, y marcaron así el Inicio de la 

conquista de Gales. Escocia e Irlanda , la cual se prolong6 hasta los 51gl05 XII y XIII. 

B. Su Vida Juridica 

La innuencia que a su paso dejaba cada conquistador se fue traduciendo en una 

serie de costumbres que fijadas en sus propias leyes o maneras de comportarse y 

formas de organización permitieron que en la Inglaterra de tantas invasiones no 

sumaran y concretaran un conjunlo de reglas conSUl~tudinarias, que se fueron 

recopilando y mas larde darian origen a lo que se conoció como cartas de libertades 

o constituciones de darenden. Estas desembocan posteriormente en la célebre Carta 

Magna que se vio obligada a firmar el rey Juan sin tierra en 1215, la cual junio con el 

cammon law representó la conformación del primer estado unificado en Europa, asl 

como el reconocimiento y protección de los derechos individuales que la costumbre 

habla consagrado, y que constituye el contenido esencial de este documento la Carta 

Magna, que lo hace ser la base, y uno de los triunfos m~ls efectivos que el individuo 

obtuviera en su lucha por ampliar su esfera a costa de Ir reducie"do el pOder de la 

autoridad, se vio acrecentado con la serie de documentos qüe le sucedieron, tales 

como la llamada petición de derechos, el pacto popular, el habeas corpus, el bin de 

derechos y el acta de establecimiento , Esta serie de documentos de caracter juridico 

regulan a conducta del rey y el gobierno en lo que toca a: los derechos ciudadanos y 

a todos los factores que afectan la vida pública, particularmente al estado. La 

considerable limitación de la autoridad real implica que por encima de esta se 

encuenlran las leyes; por lo tanlo, el soberano no puedc;~ restringir la libertad de los 

in.gleses. 

Durante Ii] edad media, la historia de Europa se escribe en buena parte con la 

influencia de los ingleses, debido a la capacidad organizativa del estado insular, En 

este periodo, las ambiciosas aventuras de la corona inglesa llevaron a la guerra de 

los cien años, etapa Durante la cual , en una empresa mllilar única en la edad media, 

varios reyes ingleses, apoyados en sus respectivas aristocracias, pretendieron 
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conquistar y dominar grandes regiones de Francia. Para ello tuvieron que atravesar 

la peligrosa barrera marítima, signo inequívoco de la arro!]ancla que le daba el tener 

lit estado altamente organizado y basado en la fuerza de sus propias leyes. 

El precepto más importante de la llamada Carta Magna inglesa es el marcado con el 

niimero 46, que consti tuye un antecedente evidente de las art iculos 14 y 16 de 

nuestra Constitución General, en conclusión esta disposición contiene una verdadera 

garantía de legalidad. pues ningún hombre podla ser arre stado, o pulsado o privado 

de sus propiedades, sino medIante JuiCIO de las pares y pm las leyes de la tierra. En 

efecto, el concepto "ley de la tierra" equivalla al conjunto dispositivo consuetudinario 

Imperante en Inglaterra , es decir, al oomrnon law, ordenamiento que se encuentra 

fundamentado en una tendencia jurídica de protección a la libertad '1 a la propiedad, 

l a e>cpresión de que ningún hombre puede ser privado de, su li bertad '1 prop iedades, 

sino de acuerdo a la ley de la tierra , Implicaba una garantla de legalidad en el sentido 

de que dicha privación sólo podrla efectua rse mediante una causa juridica suficiente 

permitida por el derecho consuetudinario, Pero, ademas, la Carta Magna, requería 

que la afectación a los derechos de libertad '1 propiedad individuales se realizara no 

sólo de conformidad con la ley terras, sino' mediante juido de los pa res. Con esta 

Idea, no sólo se alargaba al hombre la garantla de audiencia, por lo que pudiera ser 

oldo en defensa, sino que se aseguraba tambien la legitimidad del tribunal que habia 

de encargarse del proceso , pues se estableció que n() cualquier cuerpo jUdicial 

podría tener tal incumbencia, sino precisamente los pare:5 del interesado, es decir, 

órganos ju riSdiccionales instalados con anterioridad al hecho de que se trala_ Fue as! 

co~ el articulo 46 de la Carta Magna inglesa reconoció al hombre libre, al freeman, 

la garantía de legalidad , de audiencia y de legitimidad de los funcionarios o cuerpos 

judiciales, constituyendo un claro antecedente de los articulas 14 y 16 Y en especial 

del primero, cuyo segundo pimafo e>cpresa mas pormenorizadamente las garantías 

inser1as en el precepto anglosajón. por lo que podemos resumir: que la situación 

juridica del gobemado en el derecho anglosajón se gestó '1 se defin ió de manera 

esponténea y natural dentro de la vida evolutiva del pueblo brlténico. la costumbre 

como practica social reiterada y constante, fue suministrando los hechos que la 
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prudente interpretación de los tribunales, a través de los años, convirtió en normas 

de derecho, integrando asl el common law, complemenlal,do en forma trascendental 

oor los diversos escritos a que he aludido y configurando de esta forma lo que a 

nuestros días denominamos la Constitución Inglesa. 

c. Las Colonias Inglesas en Amér¡ca ~ 

1 Aspectos Históricos 

Al fundarse las colonias inglesas en América, los emigrantes llevaron consigo toda la 

tradición Jurldlca de Inglaterra, recogida en el common law, yen la que sobresalla el 

espíritu de libertad. La opresión reinante en la metrópoli !lizo que los colonos vieran 

en tierra americanas el lugar propicio para el desarrollo de la libertad humana. Sin 

embargo , no todos los emigrantes eran perseguidos polfticos: habia quienes acudian 

a América en busca de fortuna y con el propósito de fundar empresas explotadoras. 

As! una compañia obtuvo de la corona inglesa la autorización para fundar una 

colonia en Virginia , habiéndose establecido posterior y sucesivamente otras en la 

misma forma. Poco a poco, la colonización en Norteamérica se fue extendiendo, y de 

esta forma surgieron las colonias de Massachuselts, Rhode Island . Conneclicut, y 

otras que se fueron creando después. 

2. Su Vida Social , Política y Jüridica 

las autorizaciones que otorgaba el rey para fundar y Orf¡anizar colonia en América 

recibieron el nombre de cartas, que eran documentos qlJe fi jaban ciertas reglas de 

gobierno para las entidades por formarse, concediendoles amplia autoridad y 

autonomia en cuanto a su régimen inlenor. Dichas cartas reconocen la supremacia 

de las leyes de Inglaterra y de su constitución consuetudinaria , teniendo , sin 

embargp, el carácter de ley fundamental en cada colonia (common law), de tal 

manera que sus autoridades no podian actuar sino ciñéndose estrictamente a sus 

disposiciones. En esta forma , el constituc1onalismo de Inn1aterra se trasplantó a sus 
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rolonias en América, organizadas ya polllicamente por sus cartas de fundación, 

otorgadas por la corona . Por acontecimientos Ilislóricos. que no voy a abordar en 

estas lineas las colonias inglesas en America decidieron emanciparse de la corona 

Inglesa y erigieron sus cartas al rango de consti tuciones, en las que se destacaba 

enlre otras cosas su autonomia gubernativa . En dichas cclnslituciones particulares de 

las colonias Inglesas se implanta el sistema de la divisi6rl de poderes como garantía 

del gobernado, confiriendo el ejecutivo al gobernador, ell,~islalivo a la asamblea y el 

judicial a los tribunales. En esas constituciones se consagran derechos 

fundamentales del individuo enlre los que se encuentran por supuesto la defensa que 

viene implicita en la garantla de ser oido y vencido en juicio, es decir la de audiencia. 

VI. EN lOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMEHICA 

A. Antecedentes Históricos 

En su lucha por la independencia, las colonias Inglesa:s en America tuvieron que 

reunir sus recursos en contra de la metrópoli. Consumada ya la ruptura del vinculo 

de dependencia enlre la metrópoli y las colonias, eslas no se sintieron lo 

suficientemente fuertes, por si solas, aisladas unas d,e otras, para defender su 

aulonomfa recién conquistada en caso de cualquier intento de nueva sojuzgación , 

Permanecieron, unIdas para tener una permanencia mas estable, '1 para que la 

misma fuera mas duradera , se expidieron los llamados "articulos", cuyas signatarias 

fueron trece cotonias, que más larde fueron entidades federativas de la unión 

americana , 

B. Su Vida Social. Política y JlJrldica 

En dicho cuerpo normativo no se estableció aún la federación como entidad jurldica y 

politica distinta de los miembros componentes, aunque ya consignaba una liga entre 

ellos, inspirada en la mutua defensa de sus propios in tereses, para lo cual cada 

estado se despojó de ciertas facul tades inherentes a S'U soberania, cuyo ejercicio 
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depositó en un organismo que se llama "Congreso de los Estados Unidos", siendo su 

autoridad meramente consultiva, ya que no habla un poder ejecutivo central investido 

de fuerza para hacer cumplir los mandatos supremos. 

Como el sistema de unión entre lOS estados norteamericanos fracasó, se propuso 

una revisión de los llamados "artículos". para cuyo efecto se verificó una convención 

en Filadelfia, encargada de reformarlos, Después de prolongados debates se formula 

el proyecto de Constiluciór1i Federal. que fue sometido a la consideradón de los 

estados particulares en convenciones locales, o las que concurrieron los delegados 

que por ellos fueron nombrados. 

Al ser aceptada la Constitución Federal, que en número de trece fueron las que 

originariamente lo hicieron. 

Es importante hacer mención que por lo que respecta a los derechos que lenia el 

ciudadano frente a los gobernantes en dicha constituc!ón no exisUa ningun apanado 

deslinado a la enumeración de los derechos del gobernado. Omisión que se explica 

en razón de que el propósito de los autores de la misma era la unión de los estados 

confederados y por lo que respecta a los derechos del hombre frenle a las 

autoridades los mismos se l:lncontraban consagrados en sus propias constituciones 

particulares. 

Fue después de algun tiempo que se hizo necesario realizar una serie de enmiendas 

a la Constitución de los Estados de Norteamérica, ello con el propósito de incluir en 

la misma los derechos que tiene toda persona frenle a las autorfdades, entre ellas se 

encuentran algunas que son de vital importancia para nuestro estudio y son las que 

se refieren a la garantía de legalidad. de audiencia, mismas que contemplan entre 

sus principios el derecho a la defensa en general. 
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CAPITULO SEGUNDO 
LA DEFENSA EN MATERIA PENAL EN MEXICO 

SUMARIO: 
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de 1836,- F.- La Constitución de 1857 y los Juicios Criminaies.- G.- La Constitución 
de 1917. 



VII . ÉPOCA PRECOLOMBINA 

A. Vida Juridica de algunos Pueblos Precortesianos 

El procedimiento penal no rigió de manera uniforme para la generalidad de pueblos 

pobladores del México precolonial, puesto que conformaban agrupaciones diversas 

gobernadas por diferentes sistemas y aunque habia cierta semejanza, las normas 

jurídicas eran distintas. 

El derecho era consuetudinario y quienes tenlan la misión de Juzgar lo trasmlllan de 

generación en generación 13 y para decretar los castigos y las penas, no bastaba 

ún icamente la ejecución del ilicito penal; era menester un procedimiento que las 

justificara. siendo de observancia obligatoria para los encargados de la función 

jurisdiccional. 

E:.: istian tribunales reales, provinc¡ales , Jueces menores, tribunal de comercio, militar, 

entre otros, cuya organización era diferente, en razón a las necesidades de los 

reinos, al delito cometido y a la calegoria del sujeto infraclor. 

El estudio del derecho prehispánico podemos dividlr10 de la siguiente manera: 

1. El Derecho Azteca 

En el reino de Mexlco, el monarca era la máxima autoridad judicial y delegaba sus 

[unciones en un magistrado supremo dolado de competencia para conocer de las 

apelaciones en maleria criminal; a su vez, éste nombraba a un magistrado para 

ejercer iguales atribuciones en las CIudades con un numero de habitantes 

considerable, y este magJstrado, designaba "a los jueces encargados de los asuntos 

civi les y Criminales . 

., Calln SAnch;¡l, O¡¡U lermo Dp'eCha Me~:Cilno" oo. C,j Pilg 21 
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2. las Infracciones en el Derecho Azteca 

Tomando en cuenta la clasificación de las Infracciones penales en leves o graves, 

para conocer de las primeras se designaban jueces, cuya Jurisdicción comprendía 

solamente , la de un barrio determinado de la dudad. Las infracciones graves se 

encomendaban a un tribunal colegiado. integrado por tres c) cualro Jueces; los jueces 

menores, iniciaban las actuaciones procedentes, efectuaban la aprehensión de los 

delincuentes, instruian el proceso en forma sumaria y el magistrado supremo era 

Quién decidía en definitiva, 

3. Los Órganos Aztecas de impartición de Justicia y la Defensa Crimina l 

los encargados de tales atribuciones estaban dIstribuidas en salas: una para lo Civil, 

otra para lo criminal y una tercera para quienes conocian de los asuntos militares: en 

cada sala habla cuatro jueces y cada uno tenia a sus ónjenes .... arios escribanos y 

ejecutores. 

l os fallos eran apelables y ante el monarca se Interpon ia el recurso. El rey era 

asistido de otros Jueces, o de trece nobles muy ca!i ficados, sentenciaba en 

definitiva .'4 

Cabe apuntar que el procedimiento era de oficio y bastaba un simple rumor públiCO 

acerca de la comisión de un delito para que Iniciaran la persecución. 

los ofendidos podían presentar directamente su querella o acusación : presentaban 

sus pruebas y en su oportunidad formulaban alegatos. 

Existía el derecho a favor del acusado para nombrar def''![1sor o defenderse por si 

. " mismo . 

.. M~n[lieta y Nitlll'lZo LUCKl. El Derecho Precolooial , Editorial PomJa, Mb'co, 1931, p.)g 2' 
" bem 



En maleria de prueba existian : el testimonio, la confesión, los indicios, los careos y la 

documental; empero , se afirma que para lo penal; tenia primacia la testimonial y 

solamente en casos como el de adulterio o cuando existían vehementes sospechas 

de Que se había cometido algún otro delito, se permitia la aplicación del tormento 

para obtener la confesión. 

Eran manifiestas algunas formal idades, por ejemplo, en la prueba testimonial, quien 

rendia juramento estaba obligado a poner la mano sobre la tierra y llevarla a los 

labios, queriendose indicar con esto que se comia de ella . 

El limite para resolver el proceso era de ochenta días, y las sentencias se dictaban 

por unanimidad o por mayorla de votos. 

B. El Derecho de los Mayas 

Entre los mayas, el derecho estaba caracterizado por la extrema rigidez en las 

sanciones, y como los aztecas, castigaban toda conducta que lesionara las buenas 

costumbres, la paz y la tranquilidad social. 

La JUrisdicción residía fundamentalmente en el Ahau, quien en algunas ocasiones 

podia delegarla en Jos BatabeS, y en combinación con estos funcionarios actuaban 

como abogados y alguaciles y cuya participación se destaca durante las audiencias, 

siendo que: la jurisdicción de los Batabés comprendía el terri torio de su cacicazgo, y 

la del Ahau todo el estado. La justicia era administrada en la plaza publica de los 

pueblos y Que ten ia por nombre Popllva. Los juicios se ventilaban en una sola 

instancia, no existiendo ningún recurso ordinario ni extraordinario. 

Con relación a las pruebas existe gran certeza entre historiadores de la materia que 

hayan sido; la confesional, en virtud a las llamadas confesiones de pecados. y en 

otras expresiones encontradas en documentos históricos se dice Que los procesados 

confesaban sus flaquezas, hecho que ¡ndiGa el conocimiento que tuvieron del valor 
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de las confesiones. que no es remoto hubiesen empleado en maleria Judicial; la 

testimonial , ya que se ha visto en diversos estudios 191 empleo de testigos para el 

perfecclonamiento en toda índole de contratos; y la presuncional pues echaban 

maldiciones al que presumían mentiroso. 

VIII. EL VIRREINATO 

A. Aspectos Históricos 

Al llevarse a cabo la conquista, los ordenamientos leg¡¡¡les del Derecho Castellano ~ 

las disposiciones dictadas por las nuevas autoridades clesplazaron el sistema jurídico 

azleca, el lexcocano y el maya, 

Diversos cuerpos de leyes como la recopilación de las leyes de Indias, las siete 

partidas de Don Alfonso el Sabio, la novlsima recopilación y muchas otras más, 

establecieron disposiciones procesales. En realidad. no existia un grupo de normas 

organizadas institucionalmente para regular el procedimiento en materia criminal , ni 

aunque las siete partidas, de manera mas sistematicas, pretendian establecer los 

preceptos generales para el mismo, "estructurar el Pr(Jceso penal en el sistema de 

enjuiciamiento de tipo InqUisitorio, resul laban confundidas las disposiciones de 

carácter edesiástico, profano, foral y real~.' 8 

B. Aspectos Legislativos 

A medida que la Vida colonjal fue desarroll¿mdose se presentaron diversidad de 

problemas que las leyes castellanas no alcanzaban a regular; se pretendía que las 

leye5 Indias suplieran lales deficiencias; sin embargo, como los problemas se 

acentuaban mayormente por las arbitrariedades de los funCionarios, de los 

particulares y también de los predicadores de la doctrina crIstiana , en 1570 Felipe 11 

decretó sanciones rigurosas para frenar los abusos y con el fin de limitar la Invasión 

, ~ Gcrz~ lcz Bus la'T1anle. Juan José. Pnncip toS del . , ob. C,l. Pág. 17 



de competencias, recomendó a obispos y corregidores, se ciñeran estrictamente al 

cumplimiento de su ca rgo y a respetar las normas jurídicas de los indios, su 

gobierno. policia, usos y costumbres, dejándose dE! tener en cuenta, cuando 

contravinieran al derecho hispano 

c. Aspectos Jurldicos 

Cabe señalar Que los funcionarios con atribuciones legales para persegUir el delito en 

la administración de justicia en matena criminal, lenian Injerencia las siguientes 

personalidades: El virrey, los gobernadores y las capitanias generales , 

primordialmente. 

Durante la colonia el desenvolvimiento de la vida en sus diversos órdenes, requirió la 

adopción de las medidas encaminadas a enfrentar toda conduela lesiva a la 

estabilidad social y a los Intereses de la colonia española, en su nuevo dominio. 

Distintos tribunales apoyados en factores religiosos, económicos, sociales y pollticos, 

pretendían encauzar la conducta de· indios y español-es, Para la persecución del 

delito en sus formas especiales de manifestación y para aplicar las sanciones 

pertinentes, se implantaron: el tribunal del santo oficio, lel audiencia, el Tribunal de La 

Acordada, tribunales espeCiales para juzgar a los vagos y muchos otros más. 

El malestar conslante fincado en la Impunidad y falta de garantias para la vida y la 

propiedad, provocaba alarma general, por eso , la fundación de tribunales, con 

procedimientos especiales y novedosos se cifraba una nueva esperanza de bienestar 

y paz social. 
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D. El Tribunal del Santo Oficio 

El tribunal del Santo Oficio, ocupa un lugar Importan·te en el orden cronológico y 

pOlitico debido a que se u1jlizó como gran instrumento policiaco contra la here¡ia . 11 

En España aparece regta'Tlentada en la época de los Reyes Católicos, debido a que 

en 1470. Sixlo IV expidió una bula facultándolos para asignar a los Integrantes del 

tribunal. 

Al establecer el Santo Oficio en Castilla, como Fray Tomas de Torquemada , formuló 

las primeras ordenanzas llamadas instrucciones anliguas, hasta Que el inquisidor 

Fernando de Valdez publicó las nuevas que rigieron CDn algunas variantes, hasta la 

ultimación del tr ibunal. 

El tribunal del Santo Oficio de la inquisición para los inljios occidentales, se funda el 

25 de enero del año de 1569; y el16 de agosto del a~o de 1570, el virrey San Martln 

Enriquez, recibe orden de establecerlo en todo el te rri torio de la Nueva Espana, 

designando Inquisidores generales a Don Pedro de Moya y Contreras, ya Don Juan 

de Cervantes, 

las personas que integraban dicho tribunal eran los inquisidores, secretarios, 

consullores , calificadores, comisarios, promotor fiscal, abogado defensor, receptor y 

tesorero, fami liares, notarios, escribanos , alguaciles, alcaldes e intérpretes , 

Para erercer el cargo de inquisidor o juez, se designaban: fral tes, clérigos y civiles, 

A los secretarios estaba encomendada la parte administrativa , el levantamiento de 

actas, !a correspondencia y el archivo, 

n De la Mala, Fra~ c isco , El Pa\:ldo de la I~Quis!d6n, Pa~ Ed,torlal, Im:lItuto de InvesLg"e,ÓI'1, UNAM, MBxico, 
p8g 20, 



3L 

Los consultores decidian la suerte principal del acusado a traves de la "consul ta de la 

fe", que se les hacia cuando había sido oído el acusado, misma que según su criterio 

optaba sujeta a la aprobación o rectificación, \11 

El promotor fiscal, denunciaba y persegu ía a los herejes y enemigos de la iglesia, 

llevaba la voz acusatoria en los juicios, y para algunas funciones del tribunal era el 

conduclo entre éste y el virrey, a quien entrevistaba comunicándole las resoluciones 

y la fecha de celebración del "aulo de fe", 

E. El Abogado Defensor 

El abogadO defensor, era el encargado de los actos de defensa: el receptor y 

lesorero del aspeclo económico, gastos y cuentas, así como tambiim de la custodia 

de los bienes confiscados: y los familiares. eran personas que figuraban en forma 

honorifica, y además ejercian funciones de pofida , comunicando de inmediato todo 

aquello Que interesaba at proceso, Los notarios refrendaban las actas de los juicios: 

lOS escribanos llevaban los apuntes relacionados con las denuncias; los alguaciles 

ejecutaban las aprehensiones, y los alcaldes tenian bajo su responsabilidad el 

cuidado de las carceJes y, por consiguiente, de los reos, 

El 22 de febrero del año de 1813, las carlas de Cadlz suprimieron el tribunal de la 

Inquisición en México: se dio a conocer esa determinación el 8 de junio del mismo 

año, pero el 21 de enero de 1814, Fernando VII lo estableció nuevamente, y no fue 

sino hasta ellO de Junio del año de 1820 cuando quedó suprimido definllivamenle,g 

una nueva etapa en el contexto Jurídico de la Nueva España se inicia con la creación 

de la audiencia, tribunal con funciones gubernamentales especificas, atribuciones 

para solucionar problemas policiacos y los asuntos relacionados con la 

administración de justicia , En la Nueva España se instalaron dos: uno en la ciudad de 

México y otro en Guadalajara; se regian en lodo por las leyes de indias y sólo en 

defecto de éstas, por las leyes de Castilla, 

"Pt:fll'YfO, C",Iom;, LlJ Inq .... soción en Mé~'CQ , Editorial POfflla , Mu,C<), 1905, pag, 275 
"lblOOm ?ag 14 
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F. El Juez ResIdencial 

Las denuncias recibidas en España en contra de la conducta observada por Hemán 

Cortes, sus subordinados y demas autoridades, determinó que el poder real enviara 

a la Nueva España un juez residencial para que fnvestigara y resolviera esos 

problemas, y aunque ya en epoca de Carlos V, a traves de una cedula, se habla 

decretado la instaladón de la Audiencia. no fue sino hasta el13 de diciembre del año 

de 1527 que se dictaron algunas instrucciones para integrarla . 

Este tribunal estaba formado primordialmente por los funcionarios que a continuación 

se mencionan: 

los oidores, personas que investigaban las denuncias o los hechos hasta llegar a 

formarse la convicción necesaria para dictar sentencia: pero tratándose del virrey, 

lenian prohibido avocarse a fas mismas: suplian las fal tas de tos alcaldes del crimen 

y firmaban las órdenes de aprehensión , las cuales para tenerse como válidas 

necesitaban, por lo menos, ostentar dos firmas de los oidores. 

Los alcaldes del crimen, eran funcionarios que conocran de las causas criminales en 

primera instancia, cuando 105 hechos se ejecutaban en un perímetro comprendido en 

cinco leguas del lugar de su adscripción con frecuencia Inlervenlan directamente en 

las investigaciones de un hecho ocurrido en lugares en donde no habia oidores, 

actuaban como tribunal unita rio para causas leves; cuando se trataba de sentencias 

de muerte, mutilación de miembro o pena corpora l, se constitulan en cuerpo 

colegiado, siendo necesario tres votos favorables o de acuerd o, para que una 

sentencia fuera aprObada y aunque era facultad de la 2udiencia sentenciar las 

apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los alcaldes del crimen , 

estos resolvian el recurso; en consecuencia , se desvirtuaban en una sola persona; 

de hecho, la investigación y castigo de los delitos radicaba en estos funcionarios, 

quienes no respetaban las atribuciones de los demás Integrantes de la audiencia; 
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realizaban toda clase de aprehensiones excepto si se trataba del corregidor de la 

ciudad, a menos que lo autorizara el virrey de la Nueva España. En el año de 1568 

se prohibió conocer a los oidores de los asuntos criminales , y en consecuencia se 

abstuvieran de portar la vera de la juslid<L20 

Es importante en este estudio hacer alusión al llamado juicio de residencia, mismo 

que conslslia en la cuenta Que se tomaba de los actos cumplidos por un funcionario 

publico al terminar el desempeno de su cargo, se les llamó con ese nombre, debido a 

que el funcionano en conlra de quien se segu ía. debía de residir en el lugar del jUicio 

mientras se agotaban las invesligaciones. 

Este juicio de residencia constaba de dos partes: una secreta , realizada de oficio y, 

otra publica para tramitar las denuncias de los particulares. 

Para facilitar el pronto despacho de los juicios, se ventilaban en donde el 

residenciado desempenaba sus funciones, para que los agraviados tuvieran facilidad 

de presentar testigos y otras pruebas. 

El Juicio se iniciaba cuando el pregón daba a conocer el edicto de residencia, 

momento desde el cual principiaba a contarse el término que duraria y durante el 

cual se recibian los agravIos: advirtiéndose a qUienes los presentaban que gozarlan 

de amplia protección y serian sancionados los que trataran de amedrentarlos para 

que no presentaran sus quejas, 

El Juez encargado de practica r la residencia era asesorado por "oomlslonados", Sus 

facultades consistian en dar a conocer los adictos, en poblaciones que, por la lejania. 

resultaba difici l lo hiciera el Juez, y tamblen recababan las informaciones necesarias 

para la instauración del proceso, 

'/jl CoIin Sanchez. GUille""", ~echo Max,cano Ob C,I Pag 31 



Acreditada la personalidad del residenciado, se iniciaban los interroga torios acerca 

del cumplimiento de las obligaciones del funcionaño y SIJS colaboradores, así como a 

la moralidad , buenas costumbres y protección indígena, Como ta prueba testimonial 

tenia gran trascendencia procesal, se lomaban infinidad de medidas para que la 

verdad no se desvirtuara por bajas pasiones o intereses creados. 

El jlJ2gador, cuya labor e'a netamente Inquisitiva , soUcl!aba inlormes oficiales a las 

demas au toridades del lugar, revisaba los libros del cabildo, examinaba los 

expedientes judiciales o de gobierno y todo lo que permitiera comprobar los heChos: 

durante la parte secreta, el Juez formulaba una lista de los cargos presentados, 

haciéndolos saber al residenciado, con el fin de que pudiera presentar su defensa. 

En la parte publica habia acción popular, las querellas y demandas eran presentadas 

por los agraviados, tanto para los asuntos resuel los en su contra como para aquellos 

pendientes de resolución. Toda querella o demanda se'guia los mismos tramites del 

juicio ordinario. pugnándose siempre por acelerarlos y msolverlos en el menor tiempo 

posible, de tal manera que presentados los cargos y ofl"ecidos los descargos, el juez 

estaba en apti tud de dicta" sentellcia, 

Acto seguido, la causa se remitía al consejo de indiaf; para el trámite de segunda 

instancia ; pero debido a [os peligros que amia tal documentadón al enviarse a la 

penlnsula y también a la demora en recibirse, en el añ() de 1542 se acordó hacer lo 

propio, un)camenle para las residencias tomadas a los gobemadores y a quienes 

fueran mIembros Integrantes de las audiencias, en todos los demas casos, la 

audiencia corre spondiente, resolvera en segunda instancia. 

En relación a las sanciones consistían en multa, inhabili tadón perpetua o temporal 

para desempeñar cargos püblicos '1 el destierro. 



G. El Tribuna! de la Acordada 

Es Importante mendonar el denominado Tribunal de la /~cordada , llamado asi porque 

la audiencia en acuerdo presidida por el virrey as! lo acordó en el año de 1710, 

Este tribUnal se integró con un juez o capitan llamado "Juez de Caminos·, por 

comisarios y escribanos. 

Su competencia fue muy amplia, debido a que sólo asJ podía actuar de manera 

eficaz para cumplir su cometido. 

Este tribunal era ambulante; no len la sede fija, una vez juzgada y sentenciada una 

causa, .sus Integrantes abandonaban el lugar para consti tuirse en otro e iniciar una 

verdadera persecución en contra de los malhechores, inclusive con actos materiales 

de acometimiento. 

Este Tribunal de la Acordada en el año de 1812 fue: abolido por la Constitución 

Española de 1812. 

1. Sus Funciones 

Fundamentalmente perseguía a los salteadores de carninas, y cuando tenia noticia 

sobre un asalto o desordenes en alguna comarca llegaban hacIendo sonar un clarin, 

se avocaba al conocimiento de los hechos delictuosos, instruia un juicio sumarísimo, 

dictaba sentencia y proced la inmediatamente a ejecutada, y si era decretada la pena 

de muerte, ahorcaban al sentenciado en el mismo lugar en donde había ejecutado el 

delito y dejaban expuesto el cadáver para escarmiento a los cómplices que no 

habian sido capturados o para aquellos individuos dedlicados a cometer hechos de 

esa indole. 
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2. los Tramites de los juicios seguidos ante el Tribunal de la Acordada 

Esos juicios eran lIe .... ados en forma por demas répida, ya que ello era fundamental 

para provocar la buena conducta o un sentimiento de recato en los habitantes del 

campo y prevenir asi los delitos. 

3. la Defensa ante el Tribunal de la Acordada 

Es Importante remarcar que las leyes espanolas se ocuparan, preferentemente , de 

proveer que el inculpado tuviera un defensor para que I~stuviese presente en todos 

los aclos del proceso. En el fuero juzgo y en la nueva recopilación, se facultaba a los 

jueces para apremiar a los profesores de derecho y abc9ados del foro, a fin de que 

destinasen parte de sus horas de trabajo diario. en defensa de los pobres y 

desvalidos, y la ley de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882, dispone 

que 105 abogados a quienes correspondia la defensa de 105 pobres, no podrian 

excusarse de ella, sin un motivo personat y justo que clasificaran , según su prudente 

arbitrio, 105 decanos de los colegios donde los hubiese o, en su defecto. el juez o 

lribunal en que hubieran de desempeñar su cometido. Las organizaciones y colegios 

de abogados, tenian la obligación de señalar, de manera periódica, a algunos de sus 

miembros para que se ocupasen de la asistencia grcltuita de los menesterosos. 

Desde entonces se les llamó abogados de pobres y se reconoció el beneficio de 

pobreza, señalándose el procsdimiento para obtenerlo. 

Dichas disposiciones estuvieron vígentes en el virreinato desde antes de la 

proclamación de independencia de México y se condensaron en la provincia de la 

real audiencia de 2 1 de octubre de 1796, distinguiéndose entre el derecho de 

defensa y el beneficio de pobreza en los juicios cnminales. Existe una distinción en 

las leyes españolas en lo que se refiere a : abogado defensor: se le reconoce el 

derecho de defensa. sin señalar diferencias enlre ricos y pobres por considerarse 

imprescindible su actuación para la validez del Juicio. 
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H_ Principios Jurldico$ de las leyes Espanojas 

l a ley espanola consagra el principio de Que nadie debe ser condenado sin ser oido 

antes, pero se permite en los juicios por fa llas. llegar hasta la condena, así como en 

los delitos de contrabando y defraudación en que es posible continuar la secuela del 

proceso y fallarlo en rebeldia. Dispone el articulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal Espafiol, que los procesados deberán ser representados por procurador y 

defendidos por letrado, que pueden nombrar desde que se les notifique el auto de 

formal procesamiento, y 51 no los nombrasen por 51 mismo o no tuviesen aptitud legal 

para verificarlo, se les designara de oficio cuando lo solicitaran. En el caso en que el 

procesado nO hubiera designado procurador o letrado , se le requeri rá para que lo 

verifique o se le nombraran de OfiCIO, SI el requerido no los nombrase, cuando la 

causa llegue a estado en que necesite el concurso de aquellos o haya de intentar 

algún recurso que hiciere Indispensable su intervención , 

1. El Fuero Viejo de Castilla y el Derecho de Defensa 

En el fuero viejo de Castilla, se permite a los litigantes elegir abogados, y en el fuero 

real se da el nombre de voceros a los abogados, y a los procuradores el de 

personeros, cuya Intervención es indispensable en el proceso, teniendo a su cargo 

en las leyes de partida, la calegoria de una función pública que solo veda a las 

mujeres. 

IX. EL MEX1CO INDEPENDIENTE 

A la Revolución PoliUea Insurgente 

Al proclamarse la independencia nacional , continuaron vigentes las leyes espa"olas 

con los sistemas procedimentales mencionados, hasta la publicación del decreto 

español de 1812 que creó "los jueces lelrados de partido" con jurisdicción mixta , civil 

y criminal circunscrita al "partido" correspondiente: conservó un solo fuero para los 
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asuntos civiles y criminales, asl como, acción popular para los delitos de sobomo, 

cohecho y prevaricación. 

B. Las Garantias del Acusado en Maleria Criminal 

la libertad personal fue objeto de las garanlias siguientes:: "ningün español podra ser 

preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca. segun la 

ley, ser castigado con pena corporal. y asimismo un mandamiento del Juez por 

escri to, que se le notificara en el acto mismo de la prisión (artiCUlo 207); In fraganli 

todo delincuente puede ser arrestado y todos pueden ,arrestarle y conducirle a la 

presencia del Juez (articulo 292): dentro de las veinticuatro horas se manifestara al 

tratado como reo, la causa de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere 

(articulo 300): al tOi)lar la declaración al tratado como reo. se le leerán ¡ntegramente 

todos los documentos y las declaraciones de los testigos. con los nombres de estos . 

y si por ellos no lo conociere, se le daran cuantas noticias pida para venir en 

conocimiento de quienes son (articulo 301). 

C. El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana 

El 22 de octubre del año de 1814 se promulgó el llamado decreto consti tucional para 

la libertad de la América mexicana, y aunque nunca lIe{ló a tener vigencia , fue un 

documento que conten ia una serie de principios inspi rados en la filosofia de la 

revolución francesa y de la Constitución Española de 181:¡~. 

D. La Constitución de 1824 

La Constitución de 1824. deposita el Poder Judicia l de la Federación. en la Suprema 

Corte de Justicia. en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Disldlo a 

quienes se les seiialaban sus atribuciones legales. 
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La admmislraclón de Justicia en los estados y territorios se sujetaba a las reglas 

siguientes: se prestara entera re y crédito a los aclos, registros y procedimientos de 

los jueces y demás autoridades de otros estados: El Congreso General uniformara 

las leyes. segun las que deberán probarse dichos aclos, registros y procedimientos 

(articulo 145). Quedan prOhibidos: la confiscación de bienes; el tormento; la 

detención sin Que haya ' semi plena prueba o indicio· de que alguien es delincuente; 

la detención por indicios que se haya decretado no debe exceder de 70 horas: el 

caleo sin orden expresa y fundada legalmente; el juramento sobre hecnos propios al 

declarar en malerias criminales; entablar pleito en lo criminal sobre injurias , Sin hacer 

COllS1ar haber intentado legalmen1e el medio de la conciliación. 

E. Las Siete Leyes Constitucionales de 30 de diciembre de 1836 

Segun las siete leyes constitucionales, el poder judicial se ejerce: por la Suprema 

Corte de Justicia, los T ritunales Superiores de los Departamentos y los Juicios 

subalternos de Primera Instancia , Civiles y Criminales , de las cabeceras de Dist ri to 

de cada departamento. En el capítulo Intitulado "prevenciones generales sobre la 

administración de justicia en lo civil y criminal", se decretó lo siguiente: No habra mas 

fueros personales que el eclesiástico y militar, 105 miembros y fiscales de la Cone 

Suprema seran perpetuos en estos cargos, y no podrán ser ni suspensos ni 

removidos, sino con arreglo a las prevenciones contenidas en la segunda y tercera 

ley constitucionales; también serán perpetuos los ministros y los jueces lelrados en 

primera instancia, y no podrán ser removidos sino por causa legalmente probada y 

sentenciada; todos los magistrados y jueces gozaran el sueldo que se designará por 

una ley: en cada causa sea cual fuere su cuantia y nalLlrale2a no podrá haber más 

de tres instancias; una ley fijara el número de las que cada causa debe lener para 

quedar ejecutoriada, según su naturaleza, entidad y circunstancias; lodo 

prevaricaci6n por cohecho a soborno, produce acción popular contra los magistrados 

y jueces que los aceptaron; toda falta de observancia en los trámites esenCiales que 

arreglen un proceso producen su nulidad en lo civil, y hara también responsables a 



los Jueces. Una ley fijará tos trámiles Que. como esenciales. no pueden omitirse en 

ningún juiclo; en las causas criminales su falta de observancia es motivo de 

responsabilidad contra los jueces que lo cometieran; tocios los litigantes tienen 

derecho para terminar, en cualquier tiempo sus pleitos civiles y criminales. sobre 

Injurias puramente personales, por medio de los jueces. arbitras, cuya senlencia será 

ejecutada conforme a las leyes; para enlabiar cualquier juicio civil o criminal sobre 

injurias puramente personales, debe inte!l tarse anles el medio de la conciliación. La 

ley arreglara la forma en que debe procederse en eslos actos , los casos en que no 

lenga lugar y lodo lo demas relativo a esta materia, el mandamiento escrito y firmado 

del juez que debe proceder a la prisión, segun el parrafo primero del art iculo segundo 

de la primera ley constitucional, se hara saber en el acto al interesado; este y todos 

deberan obedecer, cumplir y auxlliar estos mandamientos, cualquiera resistencia o 

arbitrio, para embarazarlos o eludirlos, son delitos graves que deberán castigarse 

segun las cirt:unstancias, en caso de resistencia o de temor fundado de fuga podrá 

usarse la fuerza. Para proceder a la prisión se requiere: l .- Que preceda informaclón 

sumaria de que resu lte haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes. ser 

castigado con pena corporal. 11 .· Que resul te también algún motivo o indido suficiente 

para creer que tal persona ha cometido el hecho criminal , para proceder a la simple 

detención hasta alguna presunción legal o sospecha fundada, que incline al Juez 

contra persona y por delito determinado. Una ley fijara las penas necesarias para 

reprimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia : ningún preso podra sufrir 

embargo alguno de sus bienes sino cuando la prisión fuera por delitos que tral_gan de 

suyo responsabilidad pecuniaria, y entonces sólo se verificará en los suficientes para 

cubrirla: cuando en el prog reso de la causa y por constancias part iCUlares, apareciere 

que el reo no debe ser castigadO con pena corporal, sera puesto en libertad, en los 

terminos y con las circunstancias que determinara la ley; dentro de tres dias en que 

se verifique la prisión o detención se tomara al presunto reo su declaración 

preparatoria: en este caso se le manifestara la causa de este procedimiento y el 

nombre del acusador si lo hubiere; y tanto esta primera declaración como las demás 

que se ofrezcan en la causa serán recibidas sin Ju ramento del procesado, por lo que 

respecta sus hechos propios: en la confesión y al tiempo de hacerse el reo los cargos 
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correspondientes, debera inslruirsele de los documentos, testigos y demas dalos que 

obren en su causa, y desde este aclo el proceso conbnuara sin reserva del mismo 

reo; jamas podrá usarse e:lel tormento para la averiguación de ningun género de 

delito; tampoco se impondra la pena de confiscación de bienes; toda pena asi como 

el delito es precisamente personal del delincuente, y nunca será trascendental a su 

familia (articulas 30, 31. 32 , 33, 34. 35, 36, 37 , 38, 39, 40. 41 , 42 al 51 ). 

F. La Constitución de 1857 y los Juicios Criminales 

La Constitución de 1857 establece: "en la República Mexicana nadie puede ser 

juzgado por leyes privalivi3s, n¡ por tríbunales especiales .. : "subsiste el fuero de 

guerra solamente para los delitos y faltas que lengan exacta conexión con la 

disciplina mili tar .. . " "nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por las leyes dadas 

con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que 

previamente "aya establecido la ley, nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrilo de la 

auloridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el 

caso de deUto in fraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus 

cómplices poniendolos sin t!emora a disposición de la autoridad inmediata ." 

La prisión solamente proc!;:de por los delitos que se sancionan con pena corporal y 

esta nunca podrá prolongarse por fal la de pago de honorarios o de cualquier otra 

manifestación de dinero, tampoco sucederá del término de tres dJas sin que justifique 

con auto de formal prisión motivado legalmente y con requisitos establecidos por la 

ley responsabilizimdose a las autoridades que ordenan o consientan incluyendose al 

alcalde o carcelero. 

Los Juicios Criminales 

En forma sistemática se ordena para los Juicios criminales las garantlas siguientes: 

"que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador si lo 
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hubiere, que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, 

contadas desde que este a disposición de un Juez, que se le caree contra Jos 

testigos que depongan en su contra, que se le facili ten los datos Que necesite y que 

consten en el proceso , para preparar su descargo: que se le alga en defensa por 510 

por persona de su confianza , o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener 

quien lo defienda se le presentará lista de los defensoms de oficio para que elija , el 

que, o los que le convengan", 

A la autoridad judicial se le otorgara en forma exclusIva la facultad de imponer las 

penas, limitándose a la autoridad politico administrativa a imponer corrección hasta 

de quinientos pesos o un mes de reclusión en los casos que determinen las leyes. 

Los Juicios criminales no pueden tener más de tres instancias, nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, se le otorgan facultades a las entidades 

federat ivas para legislar en materia de Justicia y dictar sus códigos de 

procedimientos, quedando obligados a entregar sin demora los criminales de otros 

estados a la autoridad que los reclame (articulas 13, 14, 16, 17, 18, 19,20, 21 , 22 , 

24 , 90 , 96. 97 Y 98). 

G. La Constilucl6n de 1917 

Al promu lgarse la nueva carta fundamental de México, al triunfo de la revolUCIÓn , 

conslitudonallsta acaudillada por Don Venustlano Carranza, se modificó el 

procedimiento pena l en nuestro pals. al abandonarse la leoria francesa que 

estructuro nuestros códigos y al quitar a los jueces el carácter de miembros de la 

pollcJa Judicial. Las leyes mexicanas consagran el principIo de que la defensa penal 

es obligatoria y gratuita y en materia común federal y militar, existen organismos de 

peritos en derecho, defensores de OfiCIO, para la atención tecnica de quienes no 

estén en condiciones de expensar los servicios de un abogado defensor. El secreto 

procesional del abogado defensor tambien se encuentra reconocido en nuestras 

leyes. El código penal dispone diversas sanciones y suspensión de profesión, 
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cuando la revelación de secretos sea hecha por perSl::lnaS que prestan servicios 

profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto 

re .... elado sea de caracler industrial, la misma ley exceptúa de las sanclanes que 

corresponden al encubrimiento especifico a quienes no pueden ser compelidos por 

las autoridades a revelar secretos que se les hubiere c()nfiado en el eiercicio de su 

profesión o encargo. Al defensor nombrado debe hacérsele saber la deSignación 

recaída en su favor para que exprese si acepta el cargtl y anle la autoridad Judicial 

proteste su desempeño; debe intervenir en el procedimiento a partir del momento en 

que se le haga el discernimiento del cargo, pero est¡t obligadO a concurri r a la 

audiencia que precede al fallo. y si no (o hiciese. sin con'tar sin la previa autorización 

del procesado se le impondrá. por el tribunal, una corrección disciplinaria y se dará 

inmediatamente al procesado un defensor de oficio. En caso de que el falllsta sea un 

defensor de oficio, se comunicará su audiencia al superior inmediato, para que le 

imponga la corrección disciplinaria que proceda y se le sLlbstlluira por otro. 

Existen en la actualidad leyes que regulan el funcionamiento de las disUnlas 

defensorias de oficio. 
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CAPITULO TERCERO 
MARCO CONCEPTUAL DE LA DEFENSA EN MATERIA PENAL 
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X. GENERALIDADES SOBRE LA DEFENSQRIA PENAL 

En relación al presente apartado podemos afirmar que toda persona que se hace 

cargo de ta defensa de los derechos de otra ante cualquier tribunal, deberá de 

entenderse que se le nombra porque la persona a defender le tiene confianza. Lo 

que debe de ocurrír aún '1 en los supuestos en que el defensor no sea nombrado por 

el interesado. sino nombrado por ministerio de ley. De otro modo la defensa seria 

Imposible, ya que sin la existencia de esa confianza dificilmente el patrocinado 

proporcionaria a su defensor aquellos elementos que frecuentemente se relacionan 

con problemas de la vida intima o del fuero de la conciencia. 

Sin embargo, parece indudable que en esa confianza existen gradaciones y matices 

diferenciales.21 Cuando una persona necesi ta el asesoramiento o la defensa de un 

conocedor de la ley y elige el que mas le agrada entre los abogados que ejercen la 

profesión, no hay duda de que le alarga una confianza de lipa personal : mientras que 

esa confianza liene cankter genérico cuando aquella persona se limita a aceptar el 

abogado que se le designa judicialmente, pienso que ocurre por ejemplO con un 

médico al cual acudimos porque le tenemos cierta confianza, ello en atención a que 

el mismo ha sido recomendado a nosotros por otra persona que quizás tenia el 

mismo padecimiento que nosotros y con él encontró alivio a sus dolores, es lo mismo 

que pasa con los abogados. cuando son recomendados por alguna persona, para 

que los mismos se hagan cargo de la defensa de ai ra. 

Francesco Carnelutti apunta en su libro [ntitulado "Lecciones Sobre el Proceso Penal: 

que en un principio la elección de defensor era libre, sin otro limite que la confianza 

del imputado' , y de origen histórfco se encuentra en la Institución la clientela . Esa 

libertad de elección de la clientela -sigue apuntando el autor citado- se fue luego 

restringiendo a los efectos de exigirse que recayese en técnicos del derecho y del 

procedimiento, es dedr en abogados o en procuradores. porque la funcion del 

defensor no se limita a llenar una necesidad de aquel que lo llama, sino también a 

21 Enc::,depedoa Jllr~,ca Omeba. Temo 11, Edi lonal ameba. Buenos AIres t976, D;g. 89 



faci litar la labor del juez, en igual medida Que lo hace el ministerio publico. No 

obstante predomina y es justo que predomine el nombramiento del imputado. el cual 

se llama en el lenguaje de la practica y de la ley nombramiento de confianza; porque 

lo que la ley prefiere es que la defensa sea ejercida por quien goce de la confianza 

del imputado. y añade "Es justo que sea asi; en primer lugar, el interés del Imputado 

lo eslimula a escoger el defensor que más valga : se comprende Que no todos los 

técnicos admitidos al ejercicio de la defensa puedan presentar la misma idoneidad ... ~ 

Todavia advierte Carnelutti; "No se debe creer. pues, Que el nombramiento de 

confianza contraste con el caracter público del oficio y que con la progresiva 

transformación de la figura del defensor esté desHnado a desaparecer. Importa mas 

bien observar qt.;e el defecto o la ineficacia del nombramiento de oficio, el cual no 

debe considerarse como un subrogado del nombramiento de parte; el Juez, cuando 

el imputado no provee a ello , nombra el defensor no tanto porque la parte. cuanto 

porque el proceso, no quede sin defensa: en lugar de un subrogado del 

nombramIento de confianza, el nombramiento de oficio es un modo concurrente con 

el de procurar al proceso un defensor idOneo·,'22 

XI, LICENCIADO EN DERECHO 

Con motivo de la defensa en materia penal, como campo en el que se pueden 

desenvolver los licenciadas en Derecho, profesIonal que si nos preguntaramas quién 

es, cantestarlamos sin duda la siguiente: el licenciado en Derecho es el profesional 

dedicado a defender en Juicio los derechos de los litigantes o personas en conflicto y 

también aconsejar sobre las diversas cuestiones Juridicas que se le consulten. 

Es el profesionista con amplios conocimientos en materia juridlca incluyendo en tal 

conocimiento 91 aspecto doctrinal y práctico que se requiere para poder ser útil en 

nuestra sociedad, es como me lo ensenó alguien a quien, recuerdo con gran caril'io 

l' Car<leiun., Francesco, lecciones soble el Proceso Penal, Tomo 1, Edllonal Ar1Ils, IlaUiI , 1950, p~ 240 
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"el abogado es un sacerdote, es alguien que siempre deberá estar alerta , y que 

nunca dejará de estudiar si es que toda su vida qUiere serlo". 

Es indispensable citar en este apartado unas lineas del libro del señor Licenciado 

Angel Osorio, intitulado "El Alma de la Toga~, letrado que al dar una definición del 

Licenciado en Derecho refiere lo siguiente: "La abogada no es una consagración 

academica, sino una concredón profesional. Nuestro T itulo uni"ersltario no es de 

"Abogado", sino de "Licenciado en Derecho", para poder ejercer la profeSión de 

"Abogado'. Basla, pues leerle para saber que quien se dedique a la vida a dar 

consejos jurídicos 'J pedir justicia en los Tribunales, será lodo lo licenciado que 

quiera. pero Abogado, no. 

La universidad preside una formación cientifica;23 por lo anterior podemos concluir 

que el Licenciado en Derecho será la persona con conocimientos judaicos y técnlco5 

para defender los intereses de las personas que requieran de asesada en el campo 

del Derecho. 

XII. EL DEFENSOR PENALiSTA 

El defensor representa a la instilución de la defensa, Integrada por dos sujetos 

fundamentales el autor del delito 'i su asesor juridico , quienes constituyen un binomiO 

indispensable en el proceso. 

El defensor, a decir del profesor Guillermo Cotin Sanchez, complementa la 

personalidad juddica del sujeto activo del delito, Integra la relación procesal y tIene a 

su cargo la asistencia técnica .2• 

De acuardo al autor citado an esle apartado "La posición del dafensor en matena 

penal ha sido objeto de constantes espeCUlaciones; se le ha considerado un 

.., asoM. Ángel, *EI AI ..... a de la Tog~", Impmnla Priego, M.Jdnd , 1922, pago 20 
l ' Colin Sooehez. Guol lermo. Opus, C,I. , ¡.oOg., 175 
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representante del procesado, un auxiliar de la justicia y como un órgano imparcial de 

esta: 

Asimismo. y tornando en cuenta como punto de vista de la representación. no es 

posible si tuarlo dentro de la institución del mandato CiVil , porque aunque eje rce 

funciones por disposición de la ley y por la voluntad del mandante (procesado), no 

reúne los elementos característicos del mandato. La designación del defensor y los 

actos que lo caracterizan se ciñen estrictamente a los aclos procesales, que en lodos 

sus aspectos , estao regu lados por la ley y no por el arbitrio de las partes. 

La voluntad del defensor no se rige en forma lotal por la voluntad del procesado: 

goza de libertad para el ejercicio de sus funciones, sin que sea indispensable la 

consulta previa de su defensa; tal es el caso que se presenta cuando se trata de 

impugnar alguna resolución judicial, para lo cual la ley lE! concede plenas faculfades_ 

A. Naturaleza Jurldlca del Defensor en Materia Pen:;¡1 

Al defensor no se le debe de considerar como auxiliar de la administración de 

justicia, ya que estaria el mismo obligada a romper el secreto de su cliente, y ademas 

porque si es miembro de la administración de justicia recibiría emolumentos y pago 

de salarios por pa rte de la misma. 

Por lo anlerior, la personalidad del defensor en el derecho mexicano es dara 'i 

definida; si bien es cierlo que esta ligada al indiciado como tal , al acusado, etc., en 

cuanto a los actos Que deberá de desarrollar, tambien lo es que no actúa con el 

caracter de un representante de este; su presencia en el proceso y los aclos que en 

el mismo desarrolla obedecen , en todo, al principio de legalidad que gobierne al 

proceso penal mexicano y a su caracter acusatorio en el que destacan , en forma 

principal. la acusación, la defensa y la decisión. 
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El defensor colabora con la administración de justicia; en un sentido estricto, sus 

aclos no se constriñen únicamente al consejo técnico o al simple asesoramiento del 

procesado. ya Que el mismo obra por cuenta propia y siempre en Interes de su 

defensa ,15 

B. La Defensa proporcionada por el Estado 

En el orden federal y en la justicia del fuero comun, el estado ha instituido patrocinio 

gratuito en t>eneficio de quienes, eslando involucrados en un asunto penal, carecen 

de medios económicos para pagar a un defensor particular, o aun teniendol0 , no lo 

designan. El servicio de la defensorla de oficio es gratuito y obligatorio y los servicios 

que por ese conduclo proporciona el Estado son el de pa trocinio y aslslenda Jurldlca 

para la adecuada defensa en materia penal. 

Al respecto la Ley de la Defensorla de Oficio del Distrito Federal , establece: 

Art iculo t " Las disposiciones del presente ordenamien to son de orden público e 

Interés social y tienen por objeto regular la institución de la Defensorla de OfiCIO del 

Distri to Federal y proveer a su organización y funcionamiento, asi como garantizar el 

acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurldlca, para la adecuada 

defensa y protección de los derechos y las garanlias individuales de los habitantes 

del Distri to Federal. 

Articulo 2.· Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1. Defensoria, la unidad administrativa encargada de la Defensorla de Oficio del 

Distrito Federal. 

11, Dirección General, la Dirección General de Servicios Legales, que actua por si o 

a !raves de la Defensor ia de Oficio y que se encuentra adscrita a la Conseleria 

Juridica y de Servicios Legales. 

"Ibooem, pllg. lao 
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I!1. Consejo, el Consejo de Colaboracióf1 de la Defensoría de Oficio del Distrito 

Federal. 

IV, Consejeria, la Consejería Jurídica y de Servicios legales_ 

V. Se deroga (Publicado en la Gacela Oficial del Distrito Federal el 8 de junio de 

2000). 

Anlculo 3.- La Defensoría de OficIo y la asesoría jurídica son serviCIos cuya 

prestación corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal. y seran 

proporcionados a través de la Defensorla de Oficio, dependiente de la Dirección 

General. 

Articulo 4.- La Defensoria de Oficio del Distrito Federal tiene como finalidad la de 

proporcionar. obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia juddica 

consistentes en la defensa, patroCinio y asesoría, en los asuntos del fuero comun 

señalados en el presente ordenamiento. 

Art iculo 5.· Para el ejercicio de las funciones que tiene legalmente encomendadas, la 

Oefensorla contara con defensores de oficio, trabajadores sociales, peritos y 

personal admlnfstralivo?e 

En el fuero federal, el jefe y los miembros del cuerpo de defensores son nombrados 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, residen en donde tienen su aSlenlo 

loS poderes federales y estan adscritos a los trfbunales federales Incluyendo la 

Suprema Corte de Justicia 

-" le'! de "' Defen~rja de Oficio del DlstrilO Fede.al Edlorial S OsIa. S A de e V . 24' 1!d00000l , Me ... ro. 2013. 
PBII, l!11 
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c. La Defensoria de Oficio en Maleria Penal 

l a Defensoria de Oficio del ruero común en el Distrito Federal depende del Jefe de 

Gobierno del Departamento del Distrito Federal. 

Los defensores de oficio cuentan con personal administrativo, peritos y trabajadores 

sociales y estan adscritos a las oficinas de averiguaciones previas . de la 

Procuradurla General de Justicia del Oistfilo Federal , Juzgados Calificadores, 

Juzgados de P'az en Materia Penal. Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal, 

Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juzgados Civiles, 

Juzgados Familiares. Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario y Salas Civiles del 

Tribunal Superior de Justicia del Oislrito Federal. 

la adscripción de los defensores de oficio a las oficinas de Averiguaciones Previas 

se jllstifica en virtud de que todo indiciado, desde el momento de su aprehensión, 

podrá nombrar abogado a persona de su confianza para que se encargue de su 

defensa y en su defecto, por falta de una o de otro. el ministerio público le designa 

uno de afielo. 

Para el ejercicio de sus funciones los defensores de oficio deberán de cubrir ciertos 

requisitos mismos que se encuentran establecidos en la ley de la Defensoria de 

Ofide del Distrito Federal en sus art iculas 15 y 16, que a la letra dice: 

Articulo 15.- Por defensor de oficio se entiende el servidor públiCO que con tal 

nombramiento tiene a su cargo la aSistencia jurldica de las personas. de acuerdo a lo 

dispuesto por esta ley. 

l os defensores de oficio se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con 

trabajadores sodales. peritos y demás personal necesario. 
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l a remuneradón de los Defensores de Oficio sera equivalente, al menos a la 

calegorla básica que corresponda a Agentes ded Ministerio Público de la 

Procuradur ia General de Justicia del Distrito Federal adscritos a Juzgados del Fuero 

Común, sin perjuicio de que la Oefensoria de Oficio se estructure con los niveles 

necesarios que, atendiendo a las materias de la propia defensoria , responsabilidades 

asignadas y olros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores acorde 

con ellos. 

Articulo 16," Para ocupar el cargo de defensor de oficio se celebrara un concurso de 

oposición. mismo que se hara del conocimiento público mediante convocatoña que la 

Consejería publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal V en dos de los 

periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal. 

Ello en concordancia con la garantía que consagra el articulo 20, Apartado B, 

Fracción VIII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano:;, al 

establecer que "Tendra derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momen to de su detención. Si no quíere o no 

puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le 

asignara un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera".v 

D. La Abogacia como Actividad Profesional para el eje rcicio de la Defensa Penal 

La abogacia constituye el eje rCIcio de una actividad profesional libre que --como la 

medicina y cualquier otra profesión- debe ser económic amente sostenida por quienes 

utilizan los servicIos de asesoramiento o de patrocinio de los profesionales. 

De ah i que cada consullante o cada litigante traten de acudir al abogado que 

consideren más apto por sus condiciones de cullura, do!! honestidad, de palabra y en 

" Calooo. ,1. Moguel, COr"lSUlUCIÓfl PolIL,ca de los Eilados Ur .. dol; MelllCancS; Editorial Pom;a, 164 !!<loCIÓn, 
México , :iO ll, Dol9 47 
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ocasiones, de especialización . Precisamente por eso se estima que la defensa no se 

puede desenvolver plenamente si no es en función de confianza, derivada de la 

facultad de elección por parte del cliente. 

Pero en ocaSiones esa facultad nO se puede ver crista lizada si la persona que se le 

acusa de ser autor de un delito no cuenta con medios suficientes como para pagar 

los servicIos de un letrado. y para salvar dicha dificultad se creó la denominada 

defensoría de oficio, gratuita, proporcionada por el Estado. 

Al efecto ci tamos algunas palabras de un autor argentino, Adolfo E Parry, en su libro 

t'!ica de la Abogada "la defensa gratuita del abogado al pobre, es una supervivencia 

de una antigua función de la defensa del derecho del oprimido injustamente, y ello 

explica, aun hoy, el caracter de ca rga publica que llene el patrocinio, La sociedad no 

puede vivir sin justicia. La justicia exige la defensa del derecho".'19 

XIII . PRINCIPALE:S Ot::BI::f<t.S I tCNICO-ASIS rl::NCIALES DI::L ABOGADO 

DEFENSOR 

A. La Constitución Potllica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y sus 

Garantias 

La Constitución Poliliea de los Estados Unidos Mexicanos vigente en su articulo 16. 

Parrafo Primero indica: "Nadie puede ser molestado en su persona , famil ia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento' (D ,O,F. 01 -06·09). 

El precepto anterior menciona formalidades esenciales y aunque el uso de la 

terminología es poco lecnico, advertimos Que el constituyente de 1917 se refiere a la 

obligatoria observancia de aspectos, como la acusación y la defensa: presupuesto. el 

primero. indispensable p<lr<l h;;¡ce( sllr!);r 1;,1 funci6n jurisdiccional ; es rler.lr , r¡1 1P. ~F! 

2! Enciclopedi,? Jur ldica Omeba, To/m 11, Ob. o!., peig . 93 



observen lodos aquellos actos calificados como garantias y que por ello son 

esenciales, Esto nos conduce a considerar la eKislencia de otras formalidades 

llamadas secundarias . con caracter dislinto al de garantia de audiencia consagrada 

en el precepto mencionado. yen cuyo caso son los elementos o formas necesarias 

para que se de legalmente el proceso. 

Si la palabra "forma", equivale a la conformación, a la es.tructura, a la determinación 

exterior de la maleria, "la forma de los actos procesales', es el modo en que éstos se 

manifiestan; "las formalidades" son los requisitos que deben cumplirse en los 

procedimientos Judiciales, "Forma", es el género de todas las cosas; "formalidad", es 

la especie, es a la vez una forma reg lamentada por la IEiy con efectos jurldfcos. "La 

solemnidad", en cambio, es la fórmula ritual o protocolo de que estan revestidos (por 

exigencia legal) algunos actos procesales. como en los casos previstos por el ar1 lcuto 

280 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal .. : y que se 

refiere a la toma de protesta de conducirse con verdad que se le hace a alguna 

persona que interviene como testigo en un proceso penal y que versa de la siguiente 

manera: ¿PROTESTA USTED BAJO SU PALABRA DE HONOR Y EN NOMBRE DE 

LA LEY DECLARAR CON VERDAD EN LAS DIUGENICAS EN QUE VA A 

INTERVENIR?, al contestar en sentido afi rmativo, se le hará saber que ta ley 

sanciona severamente el falso testimonio. 

Tal y como se ha establecido en lineas anteriores, ,en nuestro amb!to juridico 

mexicano. los actos de derensa estan regidos por un sist·ema de libertad y los puede 

llevar a cabo el sujeto activo del delito de que se trata , la persona o personas de su 

confianza, ambos y el defensor de ol¡do. 

Lo establecido por el constituyente de 1917 fue la ot lligatoriedad de la defensa 

durante el proceso, estableciendo con tal proceder una garantla de seguridad 

juridica . 

El procesado. de conformidad con lo establecido en la ley, puede por si mismo !levar 

a cabo los aclos de su defensa; pero si la Institución que nos ocupa en el presente 



55 

trabajo debe de estar en manos de personas conocedoras de la técnica juridica 

(abogados), lo anterior no solo desvirtúa la función del abogado defensor, sino que 

deja en total eslado de indefensión dicho proceder, ya que si la persona del acusado 

no es perito en derecho, lógicamente la defensa del procesado no sera la adecuada 

y en consecuencfa los resultados no seran demasiados exitosos. 

Pero lal y como se prevea por nuestra legislación procesal penal , en la practica es 

dificil que se deja a cualquier persona que se vea involucrada en la comisión de 

algún delito sin la asistencia juridica correspondiente y a cargo del profesional que se 

le designe, ya sea durante la averiguación previa , o bien dentro del proceso mismo. 

B. La Averiguación Previa 

El abogado es patrocinante y no representante, procurador: no actúa en lugar de la 

parte. sino que le supedita sus conocimientos juridicos , habla en su favor. En si , no 

puede hacer otra cosa que proporcionar el malerial para los actos de las partes, 

redactando los escritos que la parte firma o analizando el debate oral la cuestión de 

derecho (abogando). mientras que la parte expone los hechos".29 

C. Las Funciones del Defensor durante la Averiguación Previa 

Dentro de las funciones del defensor en materia penal. en su intervención dentro de 

la averiguación previa se encuentran: 

Estar presentes en el momento en que su defendido rinde su declaración ante la 

autoridad correspondiente: entrevistarse con el indiciado o infraclor para conocer de 

viva voz la versión de los hechos y los argumentos que pueda ofrecer a su favor. 

para hacerlos valer ante la autoridad del conocimiento; asesorar 'f auxiliar a su 

defensa en cua lquier aIra diligencia que sea requerido por la autoridad 

correspondiente: serialar en actuaciones lineamientos legales adecuados y 

19 Gafe;iI Ram1rl'z. Sergio. P.ontlJa./1O ~el Proceso Per¡aI Me~'c;l nD. Sépt,ma Ediob!1. Por rua , Miu~, 1993, pAg. 

'5. 



conducentes para exculpar, justificar o alenuar la conducta de su representado: 

solici tar al ministerio Publico del conocimiento, el no ejercicio de la acción penal para 

su defensa, cuando no existan datos suficientes para su consignación : vigilar que se 

respeten las garantlas Individuales de su representado: y las demás que ayudan a 

realizar una defensa conforme a derecho que propicie la impartición de justicia pronta 

y expedita. 

Para que los actos de defensa principien, es importante que el defensor aceple al 

cargo conferido, !o que deberá hacerlo ante la autoridad que corresponda , es decir 

ante el agente del ministerio publico que conozca de la averiguadón previa. para que 

tan pronto lo acepte se haga constar dicha circunstancia. 

A partir del momento de la aceptación del cargo, el defensor esta obligado a cumplir 

con las Obligaciones inherentes al cargo que se le está confiriendo por el acusado, 

Con lo anterior podemos establecer que los actos de defensa estan condicionados a 

la aceptación del cargo por el defensor, pero de acuerdo a lo que establece el Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en su articulo 69, en el que se 

establece lo siguiente: "En todas las audiencias el inculpado podra defenderse por si 

mismo o por las personas que nombre libremente, . . " 

El nombramienlo de defensor no excluye el derecho de defenderse por si mismo. 

El juez o presidente de la audiencia , el ministerio publico, segun el caso, preguntaran 

siempre al acusado, antes de correr la misma, si quiere hacer el uso de la palabra , 

concediéndosela en caso afirmativo. 

Articulo 33.- En el tljelciclo de sus funciones, el ~t:rsonal de la Dt:fen:Jurla ubservi::l rá 

las obligaciones inherentes a su calidad de servidores publicos, de acuerdo con sus 

facultades especificas, y actuara con la diligencia necesaria para contribuir a la 

pronta y expedila procuración e impartición de justicia 
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Artículo 34 .· Son obligaciones de los defensores de oficio: 

1. Prestar el servicio de defensa o asesaria jurídica cuando este les sea asignado, 

de acuerdo con lo establecido por esta ley y el Reglamento: 

11. Desempeñar sus fundones en el atea de su adscripción: 

11 1. Utilizar los mecanismos de defensa que de acuerdo a la legislación vigente 

corresponda . invocar la jurisprudencia y tesis doctrinales aplicables que 

coadyuven a una mejor defensa. e interponer los recursos procedentes , bajo su 

mas estricta responsabilidad y evitando en lodo momento la indefensión del 

patrocinado o defenso; 

IV. Formular los amparos respectivos cuand.o las garanllas individuales de sus 

representados se estlmen violadas por autoridad alguna; 

V. Ofrecer todos los medios probaTorios que puedan ser empleados a favor del 

solicitante del servicio , 

VI. Llevar un registro en donde se asienten todos los datos Indispensables 

inherentes a los asuntos que se les encomiendan, desde su IniCIo hasta su total 

resolución; 

VII. Formar un expediente de control de cada Una de los asuntos a su cargo , que 

se Integrará con cada una de las promociones y escritos denvados de asunlo. 

así como con los acuerdos, resoluciones y demas actuaciones, documentos y 

elementos relaCionados con el mismo. 

VIII. llevar una relación de fechas de las audiencias de los asuntos que tengan 

encomendados y remitir copia de ella al Director General con suficiente 
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anticipación para su desahogo. para que, en caso necesario, se designe un 

defensor susUtulo; 

IX.-Rendir, dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes, un informe de las 

actividades realizadas en el mes próximo anterior correspondiente. en el qúe se 

consigne lo que fuere indispensable para su conocimiento y conlrol; 

X. Comunicar al superior jerárquico del sentido de las promociones o sentencias 

recaldas en los asuntos encomendados a su responsabilidad 'l . en su caso, 

enviar copia de las mismas; 

XI. Sujetarse a las instrucciones que reciban de sus superiores jerarqUices para la 

atención eficiente de las defensas y asesorías a ellos encargadas; 

XII. Auxiliar plenamente a los defensos; patrocinados y asesorados, en los 

términos de esta ley; 

XIII. En general, demostrar sensibilidad e interes sociat en el desempeño de sus 

funciones y. al efeclo, atender con cortesia a los usuarios y prestar los servicios 

con diligencia. responsabil idad e iniciativa. 

XIV. Participar activamente en las acciones de capacitación programadas y sugerir 

las med idas que mejoren la marcha interna de la Defensoria; 

XV . Abstenerse de incurrir en practicas ilegales o que se opongan a la ética con 

que lodo abogado debe desempeñar su profesión; 

XVI. Abstenerse de celebrar acuerdos o tratos Ilegales, o que de algún modo 

pe~udiquen al interesado. o bien ocultar o falsear a éste información 

relacionada oon el asunto; 



XVII. Las demás que les seña len la presente Ley y otros ordenamientos. 

Articulo 36.- Los defensores de oficio Que brinden asistencia juridica en agencias 

investigadoras del Minislerio Publico, asi como las especializadas en materia de 

adolescentes realizaran las siguientes funCiones prioritarias: GODF 14·Nov-07 

1. Atender las solicitudes de defensorla que le sean requeridas por el indiciado, et 

adolescente a quien se le atribuya un hecho delicluoso o el Agente del 

Ministerio Publico: GOOF 14-Nov-07. 

11. Informar a su defenso sobre su situación jurídica, asl como de los derechos que 

le otorgan la Constitución y las leyes secundarias: 

11 1. Auxiliar al defendido en la preparación y desahogo de todas las diligencias que 

se realicen a partir del momento en que asuma la defensa, y estar presente en 

ellas desde su inicio hasta su conclusi6n; 

IV. Entrevistarse con el indicado o el adolescente a quien se le atribuya un hecho 

delictuoso para conocer su versión personal de los hechos y los argumentos, 

elementos y pruebas que pueda ofrecer en su favor, para hacerlos valer ante la 

autoridad del conocimiento, .. ~ GOOF 14-Nov-07 

V. Señalar en actuaciones los elementos legales adecuados y conducentes para 

exculpar, justificar o atenuar la conducta de su representado; 

VI. Solicitar al Ministerio Público del conocimiento el no ejercicio de la acción penal 

para su defensa, cuando no eiCistan elementos suficientes para su 

consignación: 

VII . Vigilar que se respelen los derechos humanos y las garantias Individuales de 

su represenlado; 
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VII I. Ponerse en contaclo con el defensor de oficio adscrito al juzgado Que 

corresponda . cuando su defenso haya sido consignado. a fin de que aquél se 

encuentre en posibilidad de mantener la continuidad y uniformidad de crilerio de 

la defensa; y 

IX. las demas que ayuden a real izar una defensa eficiente, conforme a Derecho y 

que propicien una impartición de justicia pronta y expedita . 

Articulo 37.- Los defensores de oficio adscritos a Juzgados de Paz, Penates y de 

Justicia para adolescentes, realizarán las sIguientes runciones prioritarias; GOOF 14-

Nov-07. 

1. Atender en 105 terminos de esta Ley las solicitudes de Defensoria Que les sean 

requeridas por el acusado o el juez que corresponda, aceptando el cargo y 

rindiendo la protesta de ley; 

11. Hacerle saber sus derechos al acusado, asislirle y estar presente en la loma de 

su declaración preparatoria ; 

tIl. Ofrecer las pruebas pertinentes para su defensa conforme a Derecho; 

IV. Presentarse en las audiencias de ley, para in terrogar a las personas que 

depongan a favor o en contra del procesado: 

V. Formular las conclusiones a que se refiere el Código de Procedimientos 

penales del Distrito Federal, en el momento procesal oportuno; 

VI. Emplear los medios que le permitan desvirtuar o rebatir las acusaciones que el 

Agente del Ministerio Público formule en contra de su representado, en 

cualquiera etapa del proceso: 
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VII. Interponer en tiempo::) y forma los recursos legales que procedan contra las 

resoluciones del Juez; 

VIII . Solicitar el otorgamiento de los beneficios a que se refiere el Código Penal del 

Oistrito Federal cuando se reúnan los requisitos señalados en el mismo; 

IX. Practicar las visitas necesarias al reclusorio de su adscnpdón y a los centros 

de internamiento y Ir,atamien to externo para adolescentes , con el objeto de 

comunicar a sus defensas el estado de tramitación de sus procesos, as! como 

al que ejerza la patria potestad o lo represente, informarles de los requisItos 

para su libertad; por c:umplimienlo de la pena o rehabilitación del adolescente, 

as! como el pago da eaución cuando proceda para los mayores infractores , de 

la conveniencia de dl!mostrar sus buenos antecedentes, y recoger Jos datos 

Que sirvan de descargo a la defensa; y GODF 14-Nov-07 

X. Las demás que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que 

propicie la impartldon de justicia pronta y expedita. 

Articulo 3B.- Los defensores de ofido asignados al area de Salas Penales y de 

justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

tendrán las sIguientes funciones prioritarias; GOOF 14-Nov-07 

t. Notificar al superior jerarqUico la radicación de los expedientes materia de 

apelación, en donde intervenga el defensor de oficio, aceptando el cargo y 

rindiendo la protesta de ley; 

11 Anolar en el Ubro de Heglslro de la Defensoría de Oficlo el numero de Sala en 

donde se encuentre réldicado el asunto de que se trate, numero de Toca, fecha 

de la audiencia de Vilsta y Magistrado ponente, a efeclo de proporcionar la 



62 

orientación jurídica a los interesados, así como la formulación de los agravios 

respectivos; 

111 . Informar el tramite legal a los familiares o interesados. a efecto de poder contar 

con mas elementos pam la formulación de los agravios el dla de la audiencia de 

'.lisia: 

IV. Estar presente en la audiencia de vista para alegar lo que en Derecho proceda 

a favor de su representado; 

v . Realizar los tramites conducentes, a fin de obtener la libertad provisional de los 

inlernos; 

VI. Notificarse de las resoluciones emitidas por la Sala en los asuntos que haya 

formulado agravios; 

VLI . Formular, cuando ptoc,eda, la demanda de garanlias constitucionales; y 

VIII. Las demas que correspondan para realizar una defensa conforme a Dered1o. 

que propicie la Impartición de justicia pronta y expedita . 

Articulo 39.- Los defensores de oficio adscri tos a juzgados civicos, realizaran las 

siguientes funciones prioritan:3s; 

l . Atender las solicitudes de Defensoria que le sean requeridas por el infractor o el 

Juez Cívico; 

11. Estar presente en su declaración y utilizar todos los medios legales en beneficIo 

de su defenso: y 

IIL Las demas Que coadyuven a realiz¡;¡r una defensa inlegral. 
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Articulo 40. - Los defensores de oficio harán del conocimiento de los organismos de 

protecclón a los derechos humanos contemplados en el apartado B del Articulo 102 

de la Conslllución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las quejas de los 

defendidos por malos tratos, tortura , golpes. amenazas y cualquiera otra violación a 

sus derechos humanos que provenga de Un servidor público. 

Articulo 41 ,- En el caso señalado por el Articulo 13 de esta ley, los defensores de 

oficio tendrán las siguientes obligaciones: 

l. Analizar los casos que les sean encomendados. señalando a el o los solicitantes 

cuilles son las opciones que se desprenden del análisis del asunto, los pasos 

que deben seguir, las InstihJciones o autoridades a las que deben acudIr y los 

plazos y términos que deben contemplar, atendiendo siempre al Interés Juridico 

de los solicitantes; y 

11. Las demas que les otorguen la presente ley y otros ordenamientos. 

Un deber, no sólo jurldlco, sino también de caracter moral es el de guardar el secreto 

profesional. 

El defenso, al depositar su confianza en el defensor, lo hace con la absoluta 

convicción de que ésta no lo defraudara en lodo aquello que le ha confiado, porque 

en otras condiciones no solicitada sus servicios. 

El deber que contrae el defensor en reladón con quien le ha confiado un secreto no 

sólo no debe ser defraudado nunca, porque si as ! fuera, resultaria afectado no sólo el 

derecho de defensa del procesado sino también el Interés de la sociedad. Si c ien es 

cierto que la obtención de la verdad es aspecto importante y al que debera atender 

en todo momento el defensor, durante el proceso, el órgano jurisdiccional esta 

obligado a guardar un respeto absoluto para lodo aquello que se traduzca en un acto 
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de defensa, por lo que jamas la autoridad que conozca de los hechos que se 

investigan en un proceso penal deberá de guardar cierta distancia en relación a 

presionar al defensor para que falte a su deber de guardar con gran recelo. los 

secretos Que le confja su defenso. 

la revelación del secreto profesional , se traduce tambien en la comisión de un delito 

en el que la tutela penal l iene por objeto. la protección de la libertad y de la integridad 

socia!. 

En relación a la revelación de secretos por parte de la persona que efectúa actos de 

defensa. El Código Penal para el Distrito Federal establece en su Articulo 213 10 

siguiente: 

"Al que sin consentimiento de quien lenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de 

alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier fonna haya 

conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le 

impondran prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien dias multa. 

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de sÚ 

empleo, cargo, profesión, arte u oficio , o si el secreto fuere de caracter cientffico o 

tecnológico, la prisión se aumentara en una mitad y se le suspenden!! de seis meses 

a ires aFios en el ejercido de la profesión, arte u oficio. 

Cuando el agente sea servidor publico, se le Impondra, ademas, destitución e 

Inhabilitación de seis meses a tres años", 

En relación con el nombramiento de Defensor de Oficio, es necesario hacer 

referencia a lo que establece et Código de Procedimientos penales del Distrito 

Federal. en las Diligencias de Averiguación Previa, en su art iculo 269, fracción 111 , 

apartado b, en los términos siguientes: 
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"·Que debe tener una defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su 

confianza, o si no quiere o no pudiere designar defensor, se le designara desde 

luego un defensor de oficio" , 

Es muy común que en las agencias del ministerio pública (refiriéndose unicamenle al 

Distrito Federal) la figura del defensor esta demasiado deformada y en ocasiones 

ridiculizada, ya Que ante la presencia de la representación social, el papel del 

abogado se reduce unicamenle a estar cerca de su defensa, pero sin hacer nmgun 

tipo de manirestación, ya Que es el agente del ministerio público la persOna con 

amplias facultades para decidir si tiene mayor intervención o no, lo que viene a ser 

una realidad imperante en nuestra sociedad y un cancer para nuestro sistema 

juridico, que conlleva a un estado de indefensi6n para aquellas personas que acudan 

ante dicha representación sociaL 

El ministerio público con las pruebas que se le aportan en su oportunidad y prevIos 

los requerimientos legales establecidos en la Constitución General de la República 

determina si dichos elementos quedaron satisfechos, supuesto que es el que esta 

actuando y que se encuentra establecido en el artículo 16 de nuestra Ley SLlprema. 

asl como los fundamentos establecidos para efecto de determinar la competenda de 

la Procuraduría General de Justicia en el Distr ito Federal , regulados en la Ley 

Orgánica correspondiente. así como los artfculos del Código Penal del Oistnto 

Federal que determinen el tipo delictivo de que se trate y por el cual se esta pidIendo 

la consignación ante tos Juzgados Penales, ya sea de Paz. del Fuero Común, o oien 

del Fuero Federal los requisitos anteriores se encuentran Insertos en el pliego de 

consignación correspondiente, 

Articulo 159.- La designación de defensor de oficio en los lugares donde no resida 

tribunal federal y en que, por lanto, los jueces locales tengan que auxiliar a éste, se 

hara entre los defensores de oficio del orden común. 



" 
lo mismo se haril cuando no hubiere defensor de cfido federal en el lugar en que 

resida el tribunal federal que conozca del asunto. 

Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad Indlgena, la designación 

del defensor de oficio recaerá sobre aquél que lenga conocimiento de su lengua y 

cu ltura . 

Articulo 160,- No pueden ser defensores los que se hallen presos ni los que esten 

procesados. Tampoco podrán serlo los que hayan sido condenados por alguno de 

los delitos señalados en el capitulo 11 , Titulo Décimo--segundo del Ubro 11 del Código 

Penal, ni los ausentes que, por 81 lugar en que se encuentren , no puedan acudir anle 

el tribunal dentro de las veinticuatro horas en que debe nacerse saber su 

nombramiento a lodo defensor. 

Fuera de los casos excluidos en el párrafo anterior, el inculpado puede designar a 

personas de su confianza para que lo defiendan, pero en caso de que la designación 

no recaiga sobre quien lenga cédula profesional de licenCiado en Derecho o 

autorización de pasante, conforme a la ley que reglamente el ejeJado de las 

profesiones, el tribunal dispondrá que intervenga" ademas del designado, un 

defensor de oficio que oriente a aquel y directarnen!l:! al propio inculpado en todo lo 

que concieme a su adecuada defensa. 

Si el inculpado designare a varios defensores, esto$ deberán nombrar en el mismo 

acto a un representante común , y si no lo hicieren, en su lugar lo determinará el juez_ 

El Código Federal de Procedimientos Penales en su Titulo Tercero, Cap itulo Único, 

"La Acción Penal" se regula en sus articulas 136 011141 , 

Asimismo en su Titulo Cua rto, Capilulo 1, "Reglas Genera les de la Instrucción" se 

(egulan en sus art iculas 142 a 152 bis , 
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Igualmente en su Capitulo 1I "Declaración Preparatoria del Inculpado y 

Nombram[ento del Defensor", se regulan en sus articulas 153 a 160. 

Finalmente el citado Ordenamiento señala en su Capitu lo 111 , "Autos de formal 

prisión, de sujeción a proceso y de libertad por falla de elementos para procesar' . se 

regulan en sus articulas 161 al 167 

D. El Procedimiento Penal 

El procedimiento penal se divide durante su tramitación en cualro periodos a saber, 

Que van de la averiguación previa a la consignación a los tribunales llamada también 

la fase preprocesal , misma que tiene por objeto investigar el delito y recoger las 

pruebas Indispensables para que el ministerio público se encuentre en condiciones 

de resolver si ejercita o no la acción penal en contra de quien o qu ienes hubiesen 

intervenido en la comisión de algún acto delicluoso. Es el medio preparatorio al 

ejercicio de la acción . Es en esta fase que el ministerio público, recibe las denunCias 

y querellas de los particulares o de cualquier autoridad sobre hechos que estén 

determinados por la ley como delitos : práctica las primeras diligencias , asegura los 

objetos o instrumentos del delito, las huellas o vestigios que haya dejado sLJ 

perpetración, y busca la posible responsabilidad penal de quienes hubiesen 

intervenido en su comisión. 

La indagatoria o averiguación previa la lleva a cabo el agente del Ministerio PúbliCO 

como fase preparatoria el ejerciCiO de la acción penal . La función desarrollada por el 

ministerio públiCO es de vital Importa ncia ya que para que pueda darse válidamente 

el proceso penal es menester que se cumplan con una serie de exigencias de 

canicler tecnico por parle de la representación social y es precisamente en la fase 

denominada averiguación previa en la que se gestan los elementos que 

rn~p.rinrmp.ntp. n;:¡r;:'n onop.n ;:¡I rrnr:p.rlímienICl flP.n;:¡1 
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Es impor1ante mencionar que dentro del proceso penal, es menester que las parles 

que intervienen en el mismo cumplan con ciertas formalidades a saber, considerando 

el proceso como una relación jurídica, adviértase que, en esas condiciones, existirán 

Una serie de actos desarrollados por los sujetos de la misma; pero tienen su origen 

en disposiciones legales, producirán consecuencias jurídicas dentro del proceso; 

esto será característico de toda actividad procesal, razón por la cual les llamamos 

actos jurldico-proces3Ies. mismos que, obedeciendo a una técnica especialmente 

determinada, harán manifiestos los fines especificas del proceso penal, estos a su 

vez, permiUran Que se lleve a cabo el objeto fundamental del procedimiento, es decir, 

la individualización de las sanciones. Consecuentemente , los actos Judd lCOS 

procesales provienen de mandatos e)(presos de la ley; determinan la constitución. el 

desarrollo y fines del proceso.lO 

"Los actos procesales estan caracterizados por el contenido de la voluntad de los 

Intervinientes en la relación procesal y se manifiestan en orden cronológico de lal 

manera que, se coordinan en una sucesión lógica ; un aclo encuentra su antecedente 

en ai ro; Un acto es consecuencia de otro, y lodos estan destinados a un fin:] ! 

Los aclos procesales estan sujetos a formas , formalidades, y en algunos casos, a 

ciertas solemnidades. 

JO Col In , 5.anCflez. GUIllermo, Derecho ""ex>cano ,. Oh C.I, P;lg. 232 
" F>or¡~n , Eugl!nio, Elemenlos da 0II1llcf10 Pro~es;ll Penal , 2' Edid6r1, Edilo,:al Pom.a, ",~.,t;O, 19M, ~9 6 
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CAPITULO CUARTO 
REGUlACION APLICABLE A LA DEFENSORIA 

EN MATERIA PENAL 
SUMARIO: 

XIV.· legislación Procedente . A.- Nacional Mexicana . 1.- Consti tución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos: Articulas 10, 5°, 14, 16, 19, 20, Apartado B, Fracción 
VIII ; Articulas 103 y 107: Articulo 133. 2.- Ley de Amparo: Articules 1(1, 40, 50, 
FraccIón 111 , inciso e, 16, 17, 22 Fracción 11, 27, SegundO Parrafo, 28 FraccIón 111 , 30, 

37 Primer Parrafo, 76, 76 bis. 3.- Ley de Profesiones: Art iculas 1°, 2", 30 , 4°, 70
, 8", 

10°, 11°, 12°, 23, 24, 25, 28, 36. 61, 62, 71 Y 73. 4.- Código Federal de 
Procedimientos Penales: Articulas 136 a 141 Fracción VII I; Articulas 154 a 160. 5.
CÓdigo de Procedimientos Penales del Distrito Federal : Articulos 269 Fracción 111. 
incisos b. e y d; 287. 290, 292, 294, 295, 296, 514, Y demás relativos. 6.- ley de la 
Defensorla de Oficio del Distrito Federal : Articulas 1, 2, 3 , 4 . 5, 15, 16, 17, 18. 19. 20. 
21 ,22,23,24, 25, 26, 26 bis, 33 , 34. 36, 37, 38. 39. 40, 41, 42. B.- Internac ional: 1.
Carta Magna Inglesa de 1215: Articulas 38, 39, 40, 52,- 2,- Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789): Articulas 7G, 8G, 9°. 16°._ 3.
Declaración Universal da los Derechos Humanos (1948): Art iculas 20

, 70
, 8°, 10°, 

l1 c,_ 4.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogota, 1948), Art iculas 1. 11 , XVIII, XXV, 
XXVI.- 5.- Convención Americana de Derechos Humanos (San José de Costa Rica. 
1969), Articulas 1. 2, 5, 7, 8. 24, 25. 
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XIV, LEGISLACiÓN PROCEDENTE 

A. Nacional Mexicana 

1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Art iculo 1" 

En los Estados Unidos Mexica nos lodas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los !rata dos ¡nlemaeianales de los 

que el Estado Mexicano sea parte. así como de las garantías para su protección, 

cuyo eje rciero no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Conslituclón establece. 

Las norma s relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esla Constitución y con los tratados InternaCionales de la maleria favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección mas amplia. 

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias. tienen la obligación de 

promover. respetar. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, Interdependencia. indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado debera prevenir. Investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. en los términos que establezca la ley. 

EsU:I prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran. por este sólo hecha, su 

libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen elnico o nacional. el 

genero, la edad. las discapacidades, la condición social. las condiciones de salud, ta 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado cfvil o cualquier ai ra que 



atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

Articulo 5° 

A ninguna persona podrá impedirse Que se dedique a la profesión , industria , 

comercio o trabajo que le acomode, siendo llcitos_ El ejercicio de esta libertad sóJo 

podrá vedarse por determInación judicial, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial. 

La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan tItulo 

para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

JUdicial, el cual se ajUstara a lo dIspuesto en las fracciones I y 11 del artlcufo 123, 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podran ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas , el de las armas y los jurados, asi cama el 

desempei'lo de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta, 

Las funciones electorales y censales tendrén carácter obligatorio y gratuito. pero 

serán retribuidas aquellas que se realicen profesIonalmente en loS terminos de esta 

Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesioflales de indole 

social seran obligatorios y re tribuidos en los terminas de la ley y con las excepciones 

que esta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun contrato, pacto o convenio 

que tenga por Objeto el menoscabo, la perdida o el ¡rrevocable sacnficlo de la libertad 

de la persona por cualquier causa . 
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Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 

destierro. o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer delenninada 

profesión, induslna o comercIo. 

El contrato de trabajo sólo obligara a prestar el servicIo convenido por elliempo que 

fije la ley, sin poder e)(ceder de un año en perJuicio del trabajador, y no podra 

extenderse, en ningún caso, a la renuncia , pérdida o menoscabo de cualquiera de los 

derechos pofilico5 o civiles. 

La falla de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador , sólo 

obligara a éste a la correspoodienle responsabilidad civil, sin que en ningún caso 

pueda hacerse coacción sobre su persona. 

Ar1lculo 14 

A ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna . 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. 

sino mediante juicio seQuido ante los tribunales previamente establecidos. en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al tlecho. 

En tos juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple ana logia y aún 

por mayoria de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito que se trata . 

En los juicios del orden civil , la sentencia definitiva deberé ser conforme a la lelra o a 

la interpretación juridlca de la ley. y a la falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho. 
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Articulo 16 

Nadie puede ser molestado en su persona , familia , domicilio. papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. que funda y 

motive la causa legal del procedimiento (O.O.F. 01-jun-09). 

Toda persona ti ene derec:11o a la protección de sus datos personales . al acceso. 

rectificación y cancelación de los mismos, as[ como a manifestar su oposición. en los 

términos que fije la ley, la cual establecera los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tralamlenlo de datos, por razones de seguridad nad onal, 

disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas o para proteger los 

derechos de terceros. (O.O.F. 01-jun-09). 

No podra librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. sanCionado 

con pena privativa de libertad y obren dalas que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión . 

La autoridad que ejecutEl una orden judicial de aprehensión, debera poner al 

inculpado a d isposición del juez, sin dilación alguna y bajo su mas estricta 

responsabilidad . l a contravención a lo anterior sera sancionada por la ley penal. 

(O.D.F. 18-jun-OB). 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este 

cometiendo un delito o inmediatamente despues de habef lo comelido. poniendolo stn 

demora a d isposición de la autoridad mas cercana y ésta con la misma prontitud. a la 

del Ministerio Publico, Exist ira un registro Inmediato de la detendón (O.O ,F. 18-jun-

08). 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 

ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acdón de la justicia, 

siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad Judicial por razón de la hora , 

lugar o circunstancia, el Ministerio Público podra, bajo su responsabilidad, ordenar su 

delención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder (O.O.F, 18-

¡un-OS). 

En casos de urgencia o flagrancia , el juez que reciba la consignación del detenido 

deberá inmediatamente ratificar la delención o decretar la libertad con las reservas 

de ley (D.O.F. 1B-jun-OB), 

La autoridad judicial , a pel ición del Ministerio Público y Iratandose de delitos de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona , con las 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta 

dlas siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 

personas o bienes jurídicos , o cuando exista riesgo fundado de que el Inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 

Ministerio Publico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo 

caso, la duración lotal del arraigo no podrá exceder los ochenta dias (D.O.F, 18-jun-

08). 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de Ires o mas 

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de 

la ley de la maleria (D.O.F. 18-jun-08). 

Ningun indiciado podra ser re tenido por el Ministerio Publico por mas de cuarenta y 

ocho horas, plazo en que debera ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de 

la autoridad Judicial; este plazo podra duplicarse en aquellos casos que la ley prevea 

como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto sera 

sancionado por la ley penal (D.O.F. 18-¡un-08). 
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En loda orden de cateo. que s610 la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 

Ministerio Publico, se expresara el lugar que ha de inspecclonarse. la persona o 

personas que hayan de aprehenderse 'J los objetos que se buscan , a lo que 

únicamente debe limitarse la diligencia, levantandose al conclulra, un acla 

circunstanciada. en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 

cateado o en su ausencia o negativa , por la autoridad que practique la diligencia 

(D.O.F. 1B-jun-Oa). 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y primacía de las mismas , excepto 

cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 

participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan 

información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admilfrán 

comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley, 

(O.O.F. 1S-jun-08). 

Exclusivamente la autoridad judicial federal , a petición de la autoridad federal Que 

facul te la ley o del titula r del MinisteriO Públ ico de la entidad federativa 

correspondiente , podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación pñvada . 

Para ello, la autoridad competente debera fundar y motivas las causas legales de la 

solicitud, expresando además , el tipo de intervención los sujetos de la misma y su 

duración. La autoridad judicial federal no podra otorgar estas autorizaciones cuando 

se trate de materias de carácter eledoral , fiscal , mercanti l, civil , laboral ° 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del deten·ldo con su defensor 

(D.O.F. , 8-jun-08). 

Los Poderes Judiciales conlaran con jueces de control que resolverán , en forma 

Inmediata , y por cualquier medio, las soliCitudes de medidas cautelares, providenCias 

precautorias y técnicas de invesllgación de la autoridad, que requieran control judicial 

garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Debera 
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existir Un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces 'J Ministerio 

Público y demás autoridades competentes (D,O.F. 18·Jun-08). 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisi tos y Ilmites previstos en las 

leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de 

todo valor probatorio (O_O.F. 18-jun-OB). 

La autoridad administrativa podra practicar visitas domiciliarias unlcamenle para 

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos S<lnitarios y de policfa; y exigir la 

exhibición de los libros y papeles indispensables para (::amprabar que se han acatado 

las disposiciones fiscales. sujetimdose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateas (O.D.F. 18-jun-OB). 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estara libre de todo 

registro, y su violación sera penada por la ley (O.O.F. 18-Jun·08). 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejercito podra alojarse en casa particular 

contra la voluntad del dueño, ni imponer prestaci6n alguna. En tiempo de guerra los 

mili tares podran exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones. en tos 

terminos que establezca la ley mardal correspondiente (O.O.F. 18-jun-08). 

Articulo 19 

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de selenta y dos 

horas, a partir de que el Indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique 

con un auto de vinculación a proceso en el que se expresara el delito que se Impute 

al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, as; GOma los dalas Que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista 

la probabilidad de que el indiciado lo comelió o participa en su comisión (D.O.F. 18-

jun-08). 
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El Ministerio Público sólo podra sollcltar al juez la prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no SE!an suficientes para garantizar la ccmparecenCla del 

imputado en el juicio, el des.arrollo de la investigación, la protección de la "Icllma. de 

los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado 

o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez 

ordenara la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 

organizada. homicidio coloso, violación , secuestro, trata de personas. delitos 

cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como deljlos graves 

que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libra desarrollo de la 

personalidad y de la salUd. 

La ley determinara los casos en los cuales el juez podra revocar la li bertad de los 

individuos vinculados a proceso (D.O. F. 1B-jun-OB). 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a 

pellción del Indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detenci6n 

en su perjuicio sera sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del 

establecimiento en el que se encuentre inlemado el indiciado que dentro del plazo 

antes seiialado no reciba copia autorizada del aula de vinculaci6n a proceso y del 

ql le decrete la prisIón pre'Jentlv8 . o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional 

debera llamar la atención df~1 juez sobre dicho particular en el acto mismo de conduir 

el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes. 

pondrá al indiciado en libertad (D.O.F. 1B-jun-OB). 

Todo proceso se segUlTa fc:lrzosamenle por el hecho o hechos delictivos seña lados 

en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que 

se ha cometido un delito distinto del que se persigue, debera ser objeto de 

investigación separada, sin perjuicio de Que despues pueda decrelarse la 

acumulaci6n. si fuere conducente (D. O.F. 18-jun-08). 
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Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación y proceso por 

delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto 

a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el 

proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal (O.O.F. 

18-)un-08). 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones toda molestia que 

se infiere sin motivo legal. toda gabela o contribución, en las cárceles, son 

abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades 

(O.O.F.18-jun-08). 

Articulo 20, Apartado B, Fracción VII I 

Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cua l elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 

designara un defensor público. También lendra derecho a que su defensor 

comparezca en lodos los aclos del proceso y éste tend,á obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera, y (O.O.F. 18-jun-08). 
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Articulo 133 

Esta Constitución , las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

lodos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado. serán 

la Ley Suprema de loda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las d isposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados,12 

2. Ley de Amparo 

Articulo 1° 

El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver loda controversia que se susci te: 

l. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantias individuales; 

11 , Por leyes o aclos de la autoridad federal . que vulneren o restnnjan la 

soberania de los Estados; 

111. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de 

la autoridad federal , 

" ConSI, IUción Potltiea de los Estaoos Un1dos MelicallOS, Sepluagés,mOl NO"MOl ed,co:lO, Ed,looa( S,~ta , S ~ 
de e V, Me. ko, o , F , 2012 
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Articulo da 

El JuiCio de Amparo unicamenle pUede promo'~erse por la pane a qUien pe~udique la 

Ley, el tratado internacional , el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, 

pudiendo hacerlo por si. por su representante, por su defensor si se trala de un acto 

que corresponda a una causa criminal , por medio de algún pariente o persona 

extrana en los casos en que esta l ey lo permita expresamente; y sólo podra seguirse 

por el agraviado, por su repr10lsenlanle legal o por su defensor. 

Articulo 50, Fracción 111, inciso e 

La persona o personas que hayan gestionado en su lavor el acto contra el que se 

pide amparo , cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la 

judicial o del trabajo; o que sin haberlo gestionado, tengan interes directo en la 

subsistencia del acto reclamado. 

Artfculo 16 

Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal , bastara para ~ 

admisión de la demanda, la ase .... eración que de su caracter haga el defen.sor. En 

este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedira al juez o tnbunal 

que conozca del asunto, que te remi ta la certificación correspondiente, 

Si apareciere que el promovente del juicio carece del caracter oon que se oslentó, la 

autoridad que conozca del amparo le impondra una multa de tres a treinta días de 

salario y ordenara la rati ficación de la demanda. Si el agraviado no la ratificare , se 

tendra por no in terpuesta y quedaran sin efecto las providencias dictadas en el 

expediente princIpal y en el incidente de suspensión : si la ratificare, se tramitará el 
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juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no 

constituya representante. 

Articulo 17 

Cuando se trale de actos que imponen peligro de privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial , deportación o destierro, o alguno de 

los actos prohibidos por el articulo 22 de la Constitución Federal . y el agraviado se 

encuentre imposibilitado para promover el amparo , podra hacerlo cualquiera otra 

persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el juez dictara 

todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado , y habido 

que sea, ordenara que se le requiera para que dentro del término de tres días 

rati fique la demanda de amparo; si ellnleresado la ratifica se tramitará el Juicio , si no 

la ratifica se tendrá por no presentada la dem€lnda, quedando sin efecto las 

providencias que se hubiesen dictado. 

Art iculo 22 Fracción 11 

Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, 

deportación. destierro, cualquiera de los aClOs prohibidos por el art iculo 22 de la 

Constitución, o la Incorporación forzosa al servicio del ejercito o armada nacionales . 

En estos casos la demanda de amparo podra interpo nerse en cualquier tiempo, 

En los casos en que el acto de autoridad combatiblH mediante demanda de amparo 

consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exleriores favorable a la 

extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el termino para 

interponerla sera siempre de 15 dias. 

Articulo 27 , Segundo parrafo. 
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El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para alr notificaciones en su 

nombre, a cualquier persona con capacidad legal . quien quedara facul tada para 

interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas. alegar en las 

audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento. pedir se dicte sentencia para evitar 

la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y 

realizar cualquier aclo que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del 

aulorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las 

malerias cil,ljl , mercantil o administrativa , la persona au torizada conforme a la primera 

parte de este parrafo. deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para 

ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes 

en el escrito en que se otorgue dicha autorización: pero las parles podrim designar 

personas solamente autorizadas para ofr notificaciones e imponerse de los aulas, a 

cualquier persona con capacidad legal. quien no gozara de las demas facultades a 

que se refiere este párrafo. 

Articulo 28 Fracción 111 

A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros pe~udicados . a 

los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas 

para oir notificaciones y al Ministerio PutJ¡ico, por medio de tisla que se fijará en lugar 

visible y de fácil acceso, del juzgado. l a lisia se fijará a primera hora de despacho 

del dla siguiente al de la fecha de la resolución . Si alguna de las parles mencionadas 

no se presenta a o fr notificación personal hasta las catorce horas del mIsmo dla, se 

tendrá por hecha. poniendo el actuario la razón correspondiente. 

En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el numero del juicio o del 

incidente de suspensión de que se Irale; el nombre del quejoso y de la autoridad o 

autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique. 
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Articulo 30 

No obstante lo dispuesto en los articulas anteriores. la autoridad que conozca del 

juicio de amparo, del Incidente de suspensión Q de los recursos correspondientes, 

podra ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de 

las partes, cuando lo estime conveniente; y en todo caso, el emplazamiento al 

tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de 

las partes en el juicio, se haran personalmente. 

Las notificaciones personales se hariln conforme a las reglas siguientes: 

1.- Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al 

Juicio , con domicitio o casa senalados para alr notificaciones en el lugar de la 

residencia del juez o tribunal que conozca del asunto, el notificador respectivo 

buscará a la persona a quien deba hacerse, para que la diligencia se entienda 

directamente con ella; si no la encon trare, le dejara c;itatorb para hora fija , 

denlro de las veinticuatro horas siguientes: y si no se espera, se hara la 

notificación por lista . 

El citatorio se entregara a los parienles , empleados o domésticos del inleresado, o a 

cualquier otra persona que viva en la casa, después de que el notificador se haya 

cerciorado de que .... fve all! la persona que debe ser notificada; de lodo lo cual 

asentara razón en autos. Si la notificación debe hacerse en la casa o despacho 

senalado para olr notificaciones, el noti ficador entregara el citatorio a las personas 

que vivan en esa casa o se encontraren en el despacho, asentando razón en el 

expediente. El citatorio contendrá slntesis de la resolución que deba notificarse: 

11.- Cuando no cansle en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa 

o despacho para oir notificaciones, la notificación se le hará por lista . En 

cambio, si no consta en aulas el domicilio dellercero perjudicado o de persona 

extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oir notificaciones, el 



empleado lo asentará asl, a fin de que se dé cuenta el presidente del Tribunal 

Colegiado de Circuito correspondiente. al juez o a la autoridad que conozca del 

asunto. para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito 

de que se investigue su domicilio. SI a pesar de la investigadón se desconoce 

el domicilio . ta primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en 

los terminos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

11 1.- Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el 

escrito de desistimiento de ta demanda o de cualquier recurso, si no consta en 

aulas el domicilio o la designación de casa o lugar para oir notificaciones, nI se 

expresan estos datos en el escrito, la petición sera reservada hasta que el 

interesado llene la omisiórl, notificándose el tramite por lista. 

Articulo 37 Primer Párrafo. 

La violación de las garantias de los art iculas 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones 

1, VIII Y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podra reclamarse 

ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya 

cometldo la vlolación_ 

Articulo 76 

Las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 

individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficia les que lo 

hubiesen solici tado Ilmltandose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 

especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración genera! respeclo 

de la Ley o acto que la motivare. 



Articulo 76 Bis 

Las autoridades que conozcan del juicIo de amparo deberán suplir la deficiencia de 

los conceptos de violación de la demanda. as1 como la de los agravios formulados en 

los recursos que esta Ley establece , conforme a lo siguiente. 

1,- En cualquier materia , cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas 

Inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; 

11 ,- En materia penal, la suplencia operara aun ante la ausencia de conceptos de 

violad6n o de agravias del reo; 

111.- En materia agraria, c.onforme lo dispuesto por el articulo 227 de esta Ley; 

IV." En maleria laboral , la suplencia sólo se aplicará a favor del trabajador: 

V. " A favor de los menores de edad o incapaces. 

VI.- En otras matenas, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o 

del particular recurrente una violación manifiesta de la Ley que lo haya dejado 

sin defensa.31 

3 . Ley de Profes iones. y la Capac Idad de Realizar Actividades Profesiona les 

Jurldlcas 

La presente Ley establece los requisitos que deberá de reunIr cualquier persona para 

poder llevar ejecutar una actividad de caracter profesional y que la misma requiera 

de titulo legalmente expedido en los terminas de la presente Ley. 

~ ley lIe ';mpafo. EII I¡,ma1 EdI::1O<'I8~ Fiscales ISEF, Me~lco , O F , 20 13 
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Articulo 1° 

Titulo profesional es el documento expedido por Instituciones del estado o 

descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios 

correspondientes o demostrando lener los ronoclmlentos necesarios de conformidad 

con esta ley y otras dispOSiciones aplicables. 

Articulo 2° 

Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 

especialidad profesional , determinarán cuáles son las actividades profesionales que 

necesitan titulo y cédula para su eierclclo. 

Articulo 3° 

Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 

académico equivalente. podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, 

Plevlo regIstro de dicho título o grado. 

Aniculo 4° 

El Ejecutivo Federal. previo dictamen de la Dirección General de Profesiones. que lo 

emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pútllica y oyendo el parecer de 

los colegios de profesionistas y de las comisiones técnicas, que se organicen para 

cada profesión , expedirá los reglamentos que delimiten los Cilmpos de acción de 

cada profesión , asl como el de las ramas correspondientes, '1 los limites para el 

ejercicio de las mismas profesiones. 
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Articulo 70 

las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden 

comun. y en loda la Repüblica en asuntos de orden feder,al. 

Articulo 80 

Para obtener tllulo profesional es indispensable acredll<Jr que se han cumplido los 

requisitos académicos previstos para las leyes aplicables. 

Articulo 10" 

Las instituciones que Impartan educación profesional deberan cumplir los requisitos 

Que seiialen las leyes y disposiciones reglamentarias que las fijan. 

Articulo 11 0 

Sólo las instituciones a que se refiere el articulo anterior estan autorizadas para 

expedir titulas profesionales de acuerdo con sus respectivos ordenamientos. 

ArtIculo 12" 

los titulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado seran 

registrados, siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes respeclivas, 

de conformidad con la fracción V del articulo 121 de la Ce,ns!iluclón, 

Articulo 23 

Son facultades y obligaCiones de la Dirección General de Profesiones: 
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1. Registrar los titulos de profesionistas a que se refiere esta ley, de conformidad 

con los articulos 14. 15 Y 16 de este ordenamiento: 

11. Llevar la hoja de servidos de cada profesionista cuyo titulo registre, y anotar en 

el propio expediente las sanciones que se impongi3n al profeslonista en el 

desempeño de algún cargo o que Impliquen la suspensión del ejercicio 

profesional. 

111 . Autorizar para el ejercicio de una especialización; 

IV, Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de 

patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 

actividades profesionales; 

V. Llevar la lisia de los profesionislas que declarer) !la eje-rear la profesión: 

VI. Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de 

registro y denegatorias de registro de titulos; 

VII. Cancela r el registro de los lIIulos de los profesionistas condenados 

jUdicialmente a inhabilitación en el ejercicio y pubticar profusamente dicha 

cancelación. 

VII I. Determinar de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma 

como éstos desean cumplir con el servicio social; 

IX. Sugerir la distribución de los prolesionistas conforme a tas necesidades y 

exigencias de cada localidad; 

x . Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y 

profesional que se imparta en cada uno de los planteles educa tivos; 
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XI. Anotar los dalos relativos a las universIdades o escuelas profesionales 

extranjeras: 

XII. Publicar, en el mes de enero de cada afio, la lisia de los profesionislas 

liIulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior: 

XIII. Proporcionar a los Interesados informes en asuntos de la competencia de la 

Dirección : 

XIV. Integrar y mantener una base de dalos actualizada con la información 

señalada en las fracciones 11 , V Y VII de este art iculo, misma que deberá ser 

compartido en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; y 

xv. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos. 

Articulo 24 

Se entiende por ejercicio profesional. para los efectos de esta ley, la real izadón 

habitual él t itulo oneroso o gratuito de todo acto, o la prestad6!1 de cualquier servicio 

propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación 

del caracter del profesionista por medio de ta~etas , anuncios, placas, insignias o de 

cualquier otro modo. No se reputara ejercido profesional cualquier acto realiz;;;do en 

los casos graves con propósito de ;;;uxilio inmediato. 

ArtlCtJlo 25 

Para ejercer en el Distri to Federal cualquiera de las profeSiones a que se refieren los 

art iculos ~ y 3°, se requiere: 
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1. Estar en pleno goce 'i ejercicio de los derechos civiles; 

11. Poseer titulas legalmente expedidos y debidamente registrados, y. 

111. Oblener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. 

Articulo 28 

En materia penal el acusado podrá ser oído en defensa por sí o por medIo de 

persona de su confianza o por ambos, segun su voluntad. Cuando la persona o 

personas de la confianza del acusado, designados como defensores no sean 

abogados, se le il1vitaril p¡!lra que designe, ademas, un defensor con titulo, en 

caso de que no hiciera uso de este derecho, se le nombrara el defensor de 

ofic io. 

De donde podemos colegir que no es necesario ser abogado con titulo legalmente 

expedido por la Dirección General de Profesiones para poder defender a una 

persona Que se encuentra implicada en una causa criminal , lo que debera de 

precisarse en dicha ley, ya que las personas que no tengan el titulo correspondiente 

no podrán actuar en un juicio de car.kler penal, ya que la misma no cuenta con los 

conocimientos académicos ni técnicos necesarios, si tuación que al llevarse a la 

realidad pone en peligro el éxito de una causa penal. 

Articulo 36. 

Todo proresioniSla estara obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos 

que se le confieren por sus cl ientes. salvo los informes que obligatoriamente 

establezcan las leyes respectivas. 
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Articulo 6' 

los delitos que cometan los profesionlstas en el ejercicio de la profesión, seran 

casUgados por las autoridades competentes con arreglo al CÓdigo Penal. 

Articulo 62 

El hecho de que alguna persona se atribuya el carac'lar de profesionista sin tener 

titulo legal o ejerza los actos propios de la profesión, se castigara con la sanción que 

establece el articulo 250 del Código Penal vigente, lO) excepción de los gestores 

senalados es el art fculo 26 de esta ley. 

Articulo 71 

Los profesionislas serán civi lmente responsables ele las contravenciones que 

comelan en el desempefío de trabajos profesionales, los auxiliares o empleados que 

estén bajo su inmediata dependencia y dirección. siempre que no hubieran dado las 

in strucciones adecuadas o sus instrucciones hubieren sido la causa del daño. 

Articulo 73 

Se concede acción popular, para denunciar a qu ien, sin t itulo o autorización 

legalmente expedidos, ejerza alguna de las profesiones. que requieran t itulo y cédula 

para su ejercicio.:>ot 

4. Código Federal de Procedimientos Penales 

Articulas 136 a 141 Fracción VII I 

En ejercicio de la acción penal, correspondB al Ministerio Público: 
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1. Promover la Incoación del proceso penal; 

11. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehenSión, 

que sean procedentes: 

111. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación 

del daño; 

IV. Rendir las pruebas de la existencia de los deUtos y de la responsabilidad de los 

inculpados: 

V. Pedir la aplicación de las sanciones respectiva; y 

VI. En general , hacer todas las promociones que sean conducentes a la 

tramitación regular de Jos procesos. 

Articulo 137 ,- El Ministerio Público no ejercitara la acción penal. 

1. Cuando la conduela o los hechos de que conozca no sean constitutivos de 

dellla. conforme a la descripción lipica contenida Em la Ley Penal; 

11. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la 

conducta o en los hechos punibles, y sólo por lo que respecta a aquel; 

111. Cuando, aun pudiendo ser delictivos la conduela o los hechos de que se trate, 

resulte Imposible la p rueba de su existencia por obstáculo malerial Insuperable; 

IV. Cuando la responsabl1ldad penal se haya extin-guida legalmente, en los 

términos del Código Penal ; 



V. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el 

inculpado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal, o 

VI. En los dernas casos que señalen las leyes. 

Articulo 138.- El Ministerio Público promovera el sobreseimiento y la libertad absoluta 

del inculpado, cuando durante el proceso aparezca que la conducta o los hechos no 

son constitutivos de delito, conforme a la descripción tiplca contenida en la ley penal; 

que el inculpado no tuvo participación en el delito que se persigue; que la pretensión 

punitiva esta legalmente extinguida, o que existe a favor del Inculpado una causa 

excluyente de responsabilidCld . 

TClmbién se sobreseer:!m los procedimientos concemiBntes a delitos culposos que 

sólo produzcan daño en propiedad ajenCl y(o lesiones de los comprendidos en los 

articulas 289 y 290 del CÓdigo Penal. si se cubre la reparación del daño causado a la 

vícl ima u ofendido y el inculpado no haya abandonado a aquéllas ni haya actuado 

hallándose en eslado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o 

psicolrópicos. Lo anterior no se concederá cuando se lrale de culpa qua se califique 

de grave conforme a la parte conducente del articulo 60 del Código Penal. 

Articulo 139.- Las resoluciones que se dicten en los casos a que se refieren los dos 

articulas anteriores, producirim el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la 

acción penal respeclo de los hechos que las moliven. 

Articulo 140.4 En los casos del articulo anterior, se estará al procedImiento previsto 

en los articulas 294 y 295 del presente Código. 

Articulo 141 .- La victima o el ofendido por algún l::lelito tendran los derechos 

si9uientes. 
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VIII, Ser asistido en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de 

confianza, sín que ello implique una representación, cuando la víctima sea 

menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Publico ademas podra ser 

acompañado por Quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; 

Articulo 154 Y 160 

Ta l Ordenamiento senata las condiciones que debera de reunir la persona del 

defensor y entre los articulos del mismo se establece al respecto lo siguiente: 

"Art iculo 154.- La declaración preparatoria comenzara por tos generales del 

inculpado, en las que se incluiran también los apodos que tuviere, el grupo étn ico 

indígena al que pertenezca. en su caso, y si habla y si entiende suficientemente el 

Idioma castellano y sus demás circunstancias persona les. Acto seguido se le hara 

saber el derecho que tiene para defenderse por si o por persona de su confianza. 

Advirtiéndose que si no lo hiciera, el Juez le nombrará un defensor de oficio. 

Prohibiciones para ser defensor en materia penal. 

Articulo 160.· No pueden ser defensores: "los que se hallan presos ni los que estén 

procesados. Tampoco podrán serlo los que hayan sido condenados por alguno de 

los delílos señalados en el capítulo segundo, t itulo décimo segundo del libro segundo 

del Código Penal, ni los ausentes que por el lugar en el que se encuentren no 

pueden acudir al tribunal dentro de las veinticuatro horas en que debe hacerse saber 

su nombramiento a todo defensor. 

Fuera de los casos excluidos en el párrafo anterior, el inculpado puede designar a 

personas de su confianza para que lo defiendan pero en caso de que la designación 

no recaiga sobre quien tenga cédula profesional de licenciado en Derecho o 

autorización de pasante. conforme a la ley que reglamente el ejercicio de las 

profesiones, el tr ibunal dispondra que Intervenga además del designado, un defensor 
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de oficio que oriente a aquel y directamente al propio inculpado en lodo lo que 

concieme a su adecuada defensa .. : 

Si el inculpado designare a varios defensores, estos deberán nombrar en el mismo 

acto a un representante común, y si no lo hIcieren , en su lugar lo determinará el 

[uez.35 

De lo anterior se puede desprender con diáfana claridad que para ser defensor en 

maleria penal no se necesita litulo profesional de abogado para el caso de ser 

designado por el inculpado para defenderlo. pero sólo como persona de confianza. 

misma que debara de ser asistida por un abogado con titulo legalmente expedido. 

S. Código de Procedimientos Penales del Dis trito Federal 

En el derecho mexicano los aclos de defensa estan regidos por un sistema de amplia 

libertad. ya que pueden ser realizados: Por el sujeto activo del delito, "la persona o 

personas de su COnfiéinZa", "ambos" y el defensor de oficio. 

El constituyente de 1917 , estableció como garantla de seguridad juridica la 

obligatoriedad de la defensa durante el proceso. 

El procesado de acuerdo a lo anteriormente expue sto puede por sr mismo llevar a 

cabo los aclos de defensa: en la practica el procesado siempre esta llevando a cabo 

actos en su defensa, pero lo usual es que el tecnico en la maleria sea quien los 

realice. 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley, el procesado está facultado para deSignar 

a la persona o personas de su confianza para que se encarguen de los actos de 

defensa, pero puede dicho nombramiento recaer en persona que no se encuentra 

capacitada para llevar a cabo los mismos. 

1. C6a1go Federal de Proced lrTllentos P1!!nales, Ed,c,or¡e5 Lebuk, S A. ce e v , Oécima Eclción, Mi!xico, D. F., 
]/) 11. 
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ArllculOs 269 Fracción 111 Indsos b, e y d; 287, 2910, 292, 294, 295, 296, 514 Y 

demas relativos 

Articulo 269. Fracción 111 , Incisos b, e, y d: ~Sera informado de los derechos que en 

averiguación previa consigna en su favor la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Dichos derechos son: 

b) Que debe lener una defensa adecuada por 51, por abogado o 'por persona de su 

confianza, o si no qUisiere o no pUdiere designar defensor, se le designará desde 

luego un defensor de oficio; 

e) Ser asistido por su defensor cuando declare: 

d) Que su defensor comparezca en todos los aclos dE! desahogo de pruebas dentro 

de la averiguación previa . y éste tendrá obligación dEl hacerlo cuantas veces se le 

requiera. 

Articulo 287.- Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el indiciado 

ha quedado a la disposición de la autoridad judbal encargada de practicar la 

Instrucción, se procederl~ a tomarle su declaración preparatoria: la misma se rendirá 

en forma oral o escrita, por el inculpado en presencia de su defensor para la 

asistenda Juridlca que requiera. El ¡nculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si 

no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor 

exacti tud posible . Si fueran varios los inculpados pc,r los mismos hechos, se les 

lomará declaración por separado, en una sola 8udil'!ncia. Cuando haya diversos 

inculpados que deban rendir declaración, el juez adopt¡Há las medidas legales 
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Articulo 290.- La declaradón preparatoria oomenzará por las generales del indiciado, 

en las que se incluirán también los apodos que tuviere , el grupo étn ico indlgena al 

que pertenezca. en su caso. y SI habla y entiende suficientemente el idioma 

castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 

derecho a una defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su confianza, 

advirtiendole que si no lo hiciere, el juez le nombrara un defensor de oficIo. 

Si el indiciado no hubiesH solicitado su libertad bajo caución en averiguación previa , 

se le hará saber nuevamlsnte de ese derecho en los términos del articulo 20 fracción 

I de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y del art iculo 556 de 

este Código. 

A continuación se le har.) saber en que consiste la denuncia, acusación o querella; 

asi como los nombres ele sus acusadores, denunciantes o querellantes y de los 

tesligos que declaren en su contra: se le preguntara si es su voluntad declarar o en 

caso de que asi lo des-ee se le examinara sobre los hechos consignados. Si el 

inculpado decidiere no dE!clarar, el juez respetara su voluntad dejando constancia de 

ello en el expediente. 

Igualmente se le haran s.aber todas las siguientes garantlas que le otorga el articulo 

20 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos que se le recibirán 

lodos los tesligos y las pruebas que ofrezca, en terminas legales, ayudándole para 

obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando esten 

domiciliadas en el lugar del Juicio; y que le serán facllitados todos los datos que 

solicite para su defensa y consten en el proceso, 

En la misma diligencia se le hara saber de los servicios que presta el Centro de 

Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal para la 

solución de sus controversias: GODF 08-Enero-08. 
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Articulo 292,- El agente del Ministerio Público y la defensa tendrán el derecho de 

interrogar al procesado: pero el juez tendrá en lodo tiempo la facultad de desechar 

las preguntas si fueren objetadas fundada mente o a su jUicio resultaren 

inconducentes. 

Articulo 294.- Terminada la declaración u obtenida la manifestación del indiciado de 

que no desea declarar, el juez nombrará al procesado un derensor de oficio, cuando 

proceda , de acuerdo con la fracción 111 del articulo 269 de este Código . 

Articulo 295.- El juez interrogará al inculpado sobre su participación en los hechos 

imputados, y practicara careos entre el inculpado y los testigos que hayan declarado 

en su contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aquel y su defensor puedan 

hacerles ladas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho Que también 

corresponde al Ministerio Público; el careo se practicara siempre que lo solicite el 

inculpado. 

Ar1iculo 296.- Si el inculpado tuviere varios defensores estara obligado a nombrar un 

representante común o, en su defecto, lo hara el juez. 

Ar1lculo 514.- Los defensores de oficio podran excusarse: 

1. Cuando intervenga un defensor par1lcular; y 

11. Cuando el ofendido o perjudicado por el delito sea el mismo defensor, su 

cónyuge. sus parlentes en linea recIa sin limitación de grado. o los colaterales 

consangulneos o afines dentro del cuarto.l6 

:Ii Código de Procl!dlrn,enlo~ Penales para el D,slnto Federal. Ed,torial S'513, 5. A de C V , Vlge,; 'ma Cuarta 
e(.Iioón, Mli~!c:(). O. F .. 2013. P(ig, 150 



6. Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Fedmal~1 

Artículo 1 - Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden publico e 

ir]1eres social y llenen por objeto regular la Inslltución d.;: la Defensoria de Oficio del 

Distri to Federal y proveer a su organización y funcionamiento, as! como garantizar el 

acceso real y equitativo a los servicios de asistencia juridica, para la adecuada 

defensa y protección de los derechos y las garantías individuales de los habitantes 

del Distri to Federal. 

Art iculo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entendera pur: 

1. Defensoria. la unidad administrativa encargada de la Defensoria de Oficio del 

Distrito Federal; 

11 . Dirección General, la Dirección General de Servícios Legales, que actúa por si o 

a través de la Defensoria de Oficio y que se encuentra adscrita a la ConseJeria 

Jurldlca y de Servicios Legales. 

111 . Consejo, el Consejo de Colaboración de la Defensoría de Oficio del Distrito 

Federal ; 

IV. Consejer!a, la Consejerla Juridica y de Servicios Legales. 

V. Se deroga. (Publicado en la Gacela Oficial del Distri to Federal el 8 de junio de 

2000). 

Articulo 3.- l a Defensoria de Oficio y la asesoria juridica son servicios cuya 

prestación corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal , y seran 

proporcionados a través de la De/ensoria de Oficio, dependiente de la Dirección 

General. 

~1 ley de la Oefensori¡¡ de Oficio del O,sIOlO Federal. Editorial Slsla, S. A. de C. V .. 24" ed,,;iofl. 
MéKico, 20 13. p.p. 191. 
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Ar1icúlo 4.- La Defensoría de Oficio del Distrito Feder al liene como finalidad la de 

proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los seMdos de asistencia Jur ldica 

consistentes en la defensa. patrocinio y asesoria , en 105 asuntos del fuero común 

señalados en el presente ordenamiento. 

Articulo 5.- Para el ejercicio de las funciones que tiene legalmente encomendadas, la 

Defensoría contara con defensores de oficio , trabajadores sociales, peritos y 

personal administrativo. 

Articulo 15.- Por defensor de oficio se entiende el servidor público que con tal 

nombramiento tiene a su cargo la asistencia iuridica de las personas, de acuerdo a lo 

dispuesto por esta ley. 

Los defensores de oficio se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con 

trabajadores sociales, peritos y demas personal necesario . 

La remuneración de los Defensores de Oficio sera equivalente, al menos a la 

categoría básica que corresponda a Agentes del Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a Juzgados del Fuero 

Común, sin perjuicio de que la Defensoría de Oficio se estructure con los niveles 

necesarios que, atendiendo a las materias de la propia defensoría, responsabilidades 

asignadas y otros elementos, ubiquen las percepclonf~s de los defensores acorde 

con ellos. 

Articulo 16.- Para ocupar el cargo de defensor de oficio se celebrará un concurso de 

oposición , mismo que se hará del conocimiento publico median~e convocatoria que la 

Consejeria publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos de los 

periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal. 
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Articulo 17,- Para estar en posibilidades de participar en el e)(amen de oPosición se 

deberá acredi tar ante la Dirección General: 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser Licenciado en Derecho con la correspondiente cédula profesional expedida 

y regis trada por la autoridad competente; 

111. Tener cuando menos 1 año de ejercicio profesional en actividades relacionadas 

direC[8menle con la defensa juridica de las personas; y 

IV. No !",aber sido condenado por delito doloso considerado grave por la ley. 

Para efectos de la fracción 11 1 de este Articulo, se podrá tomar en cuenta el tiempo de 

servicio social que el aspirante o defensor de oficio hubiere cumplido como pasante 

en la propia Defensorla. 

ArtIculo 18:- El examen de oposición se aplicara en el lugar, dia y hora señalados por 

la convocatoria, la cual debera hacerse por lo menos con treinta dias hilbiles de 

antidpación a la fecha señalada para la oposición. 

Para ser aceptados en el examen de oposición , los aspirantes deberan presentar su 

solici tud ante la Dirección General desde la fecha de publicaCIón de la cOnvocatoria y 

hasta con siete dias de anticipación al señalado para el examen. 

Articulo 19.- El Jurado para el examen de oposición se compondrá de tres miembros 

propielarios o sus suplentes y estará Integrado por: 

L El Consejero Jurldico, quien fundirá como Presidente del Jurado. 

11. El Director General Juridico y de Estudios Legislativos : y 
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111. El Director General de Servicios Legales. 

El Jurado designara un secretario de entre sus miembro::;. 

Articulo 20.- El concurso de oposición consistirá en una prueba teórica y una practica 

que se realizaran en la fecha y hora Que determine el Jurado. 

La prueba teórica versará sobre cualquier aspecto relacionado con las malerias de la 

asistencia jurfdica. Los temas sobre los que versará la prueba teórica se elaborarán 

por los miembros del Jurado y se colocarón en sobras cerrodo:> poro efoclos de su 

sorteo. 

Para la prueba teórica los sustentantes se reunirán ante el Jurado, y cada uno 

elegirá , a indicación de éste, uno o más sobres que contengan los temas a 

desarrollar. la prueba consistirá en las preguntas o interpelaciones que los miembros 

del Jurado hagan al sustentante, sobre las materias redacionadas con la asistencia 

juridica que le corresponda exponer. Esta prueba sera pública y se desarrollara en el 

dla, hora y lugar que ser"iale la conyocatorla , los sustentantes seran examinados 

sucesivamente de manera individual en el orden en que "ayan prl;lsentado su 

solicitud. 

La prueba practica consistirá en la elaboración de url ocurso relatiyo a cualquier 

procedimiento objeto de los servicios de la Oefensoria . 

Articulo 21 .- Conclu.das las pruebas practica y teórica de cada aspirante, los 

miembros del jurado emitirán una calificación en los términos que establezca el 

Reglamento. Su resolución tendrá el carácter de deflnit iya y no admitiré recurso 

alguno. 



Los aspirantes que hay_m obtenido la mayor calificación. seran nombrados 

defensores de oficio por el Director General 

Articulo 22.- Los defensores de oficio de reciente ingreso, deberan cumplir un 

periodo de practica. El Director General designará las adscripciones en que deban 

realizarlas. 

Los Defensores de Oficio de reciente ingreso debe tan acredi tar el curso propedéutico 

a que se refiere el Reglamento de esta Ley. 

Articulo 23.- En las agencias Investigadoras del Ministerio Público y direcciones 

generales especializadas de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

en los juzgados y tribunales del Poder Judicial del Distrito Federal y en los juzgados 

clvicos, deberá contarse con la asistencia juridica de un defensor de oficio, en los 

términos de esta Ley, 

La Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal , el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y las demás autoridades competentes, deberán 

proporcionar a la Defensorfa de Oficio, en sus instalaciones, espacios ffsicos 

adecuados, y alargarle las facilidades necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 

Articulo 24.- En el caso de los amlros preventivos y de readaplaclón socia! a cargo 

del Gobierno del Distrito Federal. se debera: 

1.- Habilitar locutorios adecuados. con condiciones suficientes de privacldad y 

comodidad para que el defensor de oficio pueda cumplir con sus funciones y 

dialogar libremente con el defendido y; 
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11.- Adoptar las medidas Internas que procedan para que, de acuerdo oon la lista 

que remita la Defensoria con la antelación debida. se presente a los internos 

que serán visitados por el defensor de oficio. 

Articulo 25.-la Defensoría contara con espacios e instalaciones adecuadas para que 

los defensores de oficio puedan recibir a los sohcltalnles y atenderles en forma 

apropiada. 

Los defensores de oficio que brinden asis tencia Jur idica en agencias investigadoras 

del Ministerio Público se ubicaran físicamente en los locales que la Procuraduría 

General de Justicia designe para tal efeclo. 

Los defensores de oficio adscritos al area de Juzgados Civiles. Familiares y del 

Arrendamiento Inmobiliario, se ubicaran flsicamenle en los locales que el Tribunal 

Superior de Justicia del Distri to Federal detellTline para los mismos. 

Los defensores de oficio adscritos a Juzgados de Paz y Penales. se ubicaran 

fisicamenle en los locales que el Tribunal Superior de Justicia del Distr ito Federal les 

señale en el establecimiento de dichos Juzgados. 

Los defensores de afielo en el área de Salas Penales del Tnbunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, se ubicaran fisicamente en los locales que el propio 

Tribunal asigne para el establecimiento de las ci tadas Salas. 

Los defensores de oficio adscritos a Juzgados c:lvicos y a juzgados para 

adolescentes se ubIcarán fisicamente en los locales que la Procuraduría designe 

para lal efecto. 

los locales asignados a los derensores de oficio para la asistencia de los 

adolescentes infractores deberán contar con areas especificas de orientación social, 

para que las personas que ejerzan la patria potestad o los representen, sean 
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Informados de la situación legal de los adolescentes , asimismo en esas áreas se. 

contará con trabajadoras sociales, 

Para efecles del presente artículo, la Procuradurla General de Justicia del Distrito 

Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la propia Consejería, 

deberén proporcionar espacios fisicos apropiados y suficientes para el 

funcionamIento de las oficinas de la defensoría en los sitios antes señalados. 

la defensoria contará con espacios e instalaciones adecuadas para que Jos 

defensores de oficio puedan recibir a los solicilanlet5 y atenderles en forma 

apropiada , 

Art iculo 26.- La Defensorfa , contará entre su personal, con: 

!, El Director; 

11 Subdirectores; 

111 . Jefes de Unidad Departamental; 

IV . Jefes de Defensores de Oficio, con funcionarios que tengan a su cargo la 

supervisión de su funcionamiento; y 

V. Defensores de Oficio. 

El Director General podrá ordenar supervisiones en cualquier momento a efecto de 

controlar el desempeño del personal integrante de la Def€!nsoria. 

Articulo 26-bl s.- La Dirección General procurará que cad21 Derensor de Oficio lenga a 

su cargo el número de asuntos que le permita la IIlención personalizada del 

solicitante del servicio en las diferentes elapas de los procesos. En materia penal, se 
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procurara que el número de asuntos encomendado a cada Defensor de Oficio sea 

aquél que pueda razonablemente atender de manera personal. 

Art iculo 33.- En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Defensorla observara 

las obHgac1ones Inherenles a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus 

facul tades especificas. y actuara con la diligencia necesaria para contribuir a la 

pronta y expedita procuración e ímpartici6n de justicia. 

Articulo 34.- Son obligaciones de los defensores de oficiel: 

1. Prestar el servicio de defensa o asesor[a jurldica cuando este les sea asignado , 

de acuerdo con lo establecido por esta ley y el Reglamento; 

11. Desempeñar sus funciones en el área de su adscripción ; 

111. Utilizar los mecanismos de defensa que de acuerdo a (a legislación vigente 

corresponda, invocar la jurisprudencia y tesis doclrinales aplicables que 

coadyuven a una mejor defensa, e interponer los re'cursos procedentes. bajó su 

mas estricta responsabilidad y evitando en todo momento la indefensión del 

patrocinada o defensa; 

IV. Formular los amparos respectivos cuando las garantlas Ind iViduales de sus 

representados se estimen violadas por autoridad al~Juna; 

V. Ofrecer lodos los medios probatorios que puedan ser empleados a favor del 

solici tante del servido; 

VI. Llevar un registro en donde se asienten todos los datos indispensables 

inherentes a los asuntos que se les encomienden. desde su inicio hasta su total 

resolución; 
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VII. Formar un expediente de control de cada uno de los asuntos a su cargo. que 

se integrara con cada una de las promociones '1 es,entos derivados del asunto. 

as! como con los aC\Jerdos, resoluciones 'J demás actuaciones, documentos y 

elementos relacionados con el mismo; 

VI II. llevar una relación de fechas de las audiencias de los asuntos que tengan 

encomendados, y remitir copia de ella al DIrector General con suficiente 

anticipación para su desahogo; para que en caso necesario, se designe un 

defensor sustltulo: 

IX. Rendir, dentro de los primeros Ires dias hábiles de c:ada mes. un informe de las 

actividades realizadas en el mes próximo anlerior correspondiente. en el que se 

consigne lo que fuera indispensable para su conocimiento y control; 

X Comunicar al superior jerarquico del sentido de las promociones o sentencias 

recaídas en los asuntos encomendados a su responsabllldad y, en su caso, 

enviar copia de las mismas; 

XI. Sujetarse a las instrucciones que reciban de sus superiores jerarquicos para la 

atención eficiente de las defensas y asesorlas a ellos encargadas; 

XII. Auxiliar plenamente a 105 defensas, patrocinados y asesorados, en lOS 

terminos de esta ley; 

XIII, En general, demostrar sensibilidad e Interés social en el desempeño de sus 

funciones y, al efecto, atender con cortesia a los uSl;larlos y prestar los servicios 

con diligencia, responsabilidad e iniciativa; 

XIV. PartiCIpar activamente en las acciones de capaci tacion programadas y sugerir 

las medidas Que mejoren la marcha interna de la Defensoria; 
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XV. Abstenerse de incurrir en prácticas ilegales Q Que se opongan a la ética con 

que lodo abogado debe desempeñar su profesión; 

XVI. Abstenerse de celebrar acuerdos O tratos Ilegales, o que de alg0n modo 

perjudiquen al interesado , o bien ocultar o falsear a este información 

relacionada con el asunto: 

XVII. La demás que les señalen la presente ley y airas ordenamientos. 

Articulo 36.- l os defensores de oficio que brinden asistenCia juridica en agencias 

investigadoras del Ministerio Público . asi como las especializadas en materia de 

adolescentes reaUzarán las siguientes funciones priori tarias: 

1. Atender las solicitudes de defensoría que le sean requeridas por el Indiciado. el 

adolescente a quien se le atribuya un hecho delicluoso o el Agente del 

Minlstero Público: 

11. Informar a su defensa sobre su situación juridica , as! como de los derechos que 

le otorgan la Constitución y las leyes secundarias; 

111. Auxiliar al defendido en la preparación y desahogo de todas las diligencias Que 

se real icen a partir del momento en Que asuma la defensa, y estar presente en 

ellas desde su inicio hasta su resoluciÓn ; 

IV. Entrevistarse con el indicado o el adolescente a QUien se le atribuya un hecho 

delicluoso para conocer su versión personal de los hechos y los argumentos. 

elementos y pruebas que pueda ofrecer en su favor, para hacerlos valer ante la 

autoridad del conocimiento ... • 

V. Señalar en actuaciones los elementos legales adecuados y conducentes para 

exculpar, Justificar o atenuar la conduela de su representado; 
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VI. Solicitar al MInisterio Público del conocimiento el no ejercicio de la acción penal 

para su defenso, cuando no existan elementos suficientes para su 

consignación: 

VII. Vigilar que se respeten los derechos humanos y las ga ranl ias individuales de 

su representado: 

VIII. Ponerse en contacto con el defensor de oficio adscrito al juzgado que 

corresponda. cua ndo su defensa haya sido consignado, a fin de que aquél se 

encuentre en posibilidad de mantener la continuidad y uniformidad de criterio de 

la defensa; y 

IX. Las demás que ayuden a realizar una defensa eficiente, conforme a Derecho y 

que propicien una impartición de justicia pronta y expedita. 

Articulo 37 .- los defensores de oficio adscritos a juzgados de paz, penales y de 

justicia para adolescentes, rea!lzarán la s siguientes funciones priori tarias: 

1. Atender en los términos de esta ley las solicitudes de Defensoría que les sean 

requeridas por el acusado o el íuez que corresponda, aceptando el cargo y 

rind iendo la protesta de ley_ 

11. Hacerle saber sus derechos al acusado, asistirle y estar presente en la toma de 

su declaración preparatoria: 

11 1. Ofrecer las pruebas pertinentes para su defensa conforme a Derecho: 

IV. Presentarse en las audiencias de ley para Interrogar a las personas que 

depongan a favor o en contra del procesado: 
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v.. Forrnútar las conclusiones a que se refiere BI Código de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal, en el momento proce:sal oportuno; 

VI . Emplear los medios que le permitan desvirtuar o rebat ir las acusaciones que el 

Agente del Ministerio Público formule en car llra de su representado, el'] 

cualquiera etapa del proceso; 

VII. Interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan contra las 

resoluciones del Juez; 

VIH. Solicitar el otorgamiento de los beneficios a que se refiere el Código Penal del 

Distrito Federal cuando se reúnan los requisitos sBñalados en el mismo; 

IX. Practicar las visitas necesarias al reclusorio de su adscripción y a los centros 

de internamiento y tratamiento externo para adolescentes, con el objeto de 

comunicar a sus defensos el estado de tramitación de sus procesos, asi como 

al que ejerza la patria potestad o la represente, informades de los requisitos 

para su libertad ; por cumplimiento de la pena o rehabili tación del adolescente, 

asl como el pago de caución cuando proceda para los mayores infraclores, de 

la conveniencia da demostrar sus buenos antecedentes, y recoger los datos 

que sirvan de descargo a la defensa; y 

X. Las demas que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que 

propicie la impartic 6n de Justicia pronta y expedita. 

Articulo 38.- l os defensores de oficio asignados al área de Salas Penales y de 

Justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Feder31, 

tendrán las siguientes funciones prioritarias: 
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1, Notificar al superior Jerárquico la radicación de los expedientes materia de 

apelación, en donde intervenga el defensor de oficio, aceptando el cargo y 

rind iendo la protesta de ley; 

11. Anotar en el libro de Registro de la DefensorJa de Oficio el numero de Sala en 

donde se encuentre radicado el asunto de que se trate, número de Toca, fecha 

de la audiencia de vista y Magistrado ponente; a efecto de proporcionar la 

orientación jurldica a las interesados. asi como la formulación de los agravios 

respectivos; 

111. Informar del trámite legal a los familiares o interesados, a efecto de poder 

contar con más elementos para la formulación de los agravios el dla de la 

audiencia de vista; 

IV- Estar presente en la audiencia de vista para alegar lo que en Derecho proceda 

a favor de su representación : 

V. Realizar los trámites conducentes a fin de obtener la libertad provisional de los 

intemos; 

VI. Notifica rse de las resoluciones emitidas por la Sala en los asuntos que haya 

formulado agravios: 

VII. Formular , cuando proceda, la demanda de garantias constitucionales: y 

VIII. Las demas que correspondan para realizar una defensa conforme a Derecho, 

que propicie la impartlclón de justicia pronta y expedita. 

Articulo 39.- Los defensores de oficio adscritos a juzgados CIVICOS , realizarán las 

siguientes funciones prioritarias: 



L Atender las solicitudes de Defensoría que le sean requeridas por el infractor o el 

Juez Civico; 

11, Estar presente en su declaración y uti lizar todos los medios legales en benefic io 

de su defensa; y 

111. Las demas que coadyuven a realizar una defensa integral. 

Art iculo 40,- Los defensores de oficio haran del conocimiento de los organismos de 

protección a los derechos humanos contemplados en el apartado B del art iculo 102 

de la Constitución Pol1lica de los Estados Unidos Mexicanos, las quejas de los 

defendidos por malos tratos , tortura, golpes, amenazas y cualquiera otra violación a 

sus derechos humanos que provenga de un servidor publico. 

Articulo 41 .- En el caso señalado por el articulo 13 de esta ley, los defensores de 

oficio lendran las siguientes obligaciones: 

1. Ana lizar los casos que les sean encomendados, sel'lalando a él o los 

solicitantes cuáles son las opciones que se desprenden del análisis del asunto, 

los pasos que deben seguir, las insti!uciones o autoridades a las que deben 

aCUdir y los plazos y terminas que deben contemplar, atendiendo siempre al 

interés juridico de los solici tantes; y 

11 , Las demás que les otorguen la presente Ley y otros ordenamientos. 

Articulo 42.- A los defensores de oficio, durante el desempeño de sus funciones esta 

prohibido: 

l.- El libre ejercicio de su profeSión con excepción de actividades relacionadas con 

la docencia, causa propia. de su cónyuge o concubina y parientes 

consangulneos hasta el cuarto grado. por afin idad o por parentesco ciVil: 
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11. Conocer de asuntos en los que él o bien su cónyuge o sus parientes. 

consanguíneos en linea recIa sin limitación de grada. o colaterales , hasta el 

cuarto grado. tengan Un interes personal directo o Indirecto, as1 como en 

asuntos en los que mantengan relaciones de afecto o amistad con la parte 

contrari a del solicitante: 

111. Ejercer como apoderados judiciales, lulores, curadores o albaceas a menos 

que sean herederos o legatarios; tampoco pOdran ser depositarios Judiciales. 

sindicos, administradores. interventores en quiebra o concurso. ni corredores, 

comisionistas o arbitras. ni ejercer las demás aclividades incompatibles con sus 

fundones; 

IV. Recibir o solici tar cualquier lipo de servicios, benef icios o promesas para si o 

para cualquier persona con quien tenga lazos de parentesco o afecto, como 

consecuencia de sus servicios profesionales; 

V. Incurrir o sugerir al defendido que incurra en actos ilegales dentro del proceso; 

y 

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos.38 

B . Internaciona l 

1. Ca rta Magna Inglesa de 1215 

Artículo 38.- Nlngún alguaal pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre sobre su 

acusación si ngular, sin que se produzcan testigos fidedignos para probarla. 

lO ley de la Oelensoria !le Ohe,o di!1 Olsl"lo F6deral, Editorial 51$la, S. A. lit e , v . V,ges,ma Cuarta ediCIÓn, 
Mé~ko. O F 20 13 P;jg 198. 
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Ar1iculo 39.- Ningún hombre libre sera arrestado, o detenido en prisión, a desposeido 

de sus bienes , proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera ; y no 

dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus 

pares , o por ley del pals. 

Articulo 40 .- A nadie venderemos; a nadie negaremos ni retardaremos el derecho a 

la justicia. 

Articulo 52.- Si alguno, sin previo Juicio legal de sus pares, ha sido desposeldo o 

privado por Nos de sus tierras, castillo, libertades o derechos, se los restituiremos 

inmediatamente: y sr sobre este punto se suscitare alguna disputa, sea decidida la 

materia por los veinticinco oarones Que se mencionan mas abajo en la dausula para 

la conservación de la paz. Ademas, en cuanto a ladas las posesiones de que alguna 

persona haya sido desposl~rda o privada sin el juicio legal de sus pares, ya sea por el 

rey Enrique, nuestro padre, o por nuestro hermano el rey Ricardo, y que Nos 

tenemos en nuestras manos o son pose'das por nosotros, y que nos estamos 

obligados a sanear, lendmmos un plazo por el lermino usualmente concedido a tos 

Cruzados; excepto por aquellas cosas sobre las cuales tenemos pleito pendiente, o 

respecto de las cuales se ha hecho una investigación por nuestra orden, antes de 

que emprendamos la cruz¡ada: pero tan pronto regresemos de nuestra expedición (o 

si por acaso deststimos de ella), inmediatamente haremos que se administre plena 

justicia con ellos.39 

2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

Articulo 7°._ Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino efl los 

casos determinados por la ley y segun las formas que ella prescribe. Los que 

soliciten, expidan, ejecu~en o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser 

castigados , pero todo ciudadano llamado o apresado en virtud de la ley debe de 

obedecer al instante. Se hace culpable SI resiste, 

-" Herroera O<tl z, ¡A¡¡r¡¡¡ml¡¡, I.\¡tllU<lI de Otttech05 HI ,m.~01OS. 3· OOlOÓ n Edltooal Pac. S _ A. 11<1 e v pag 400 
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ArtIculo 80
, _ la ley no debe establecer más penas que las estrictas y evidentemente 

necesarias, y nadie del)e ser penado sino en virtud de una ley establecida y 

promulgada al delifo, y le~almente aplicada. 

ArtIculo 9"." Todo homJre se presume inocente hasta que ha sido declarado 

culpable. y si se Juzga indispensable arrestarlo! lodo rigor que no sea necesario para 

asegurar su persona deD:! ser severamente reprimidO por la ley. 40 

Articulo 16°,_ Toda sociedad en la cual la garantia de los derechos no este 

asegurada. ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. 

3. Declaración UnivE'fsal de los Derechos Humanos P948) 

Art iculo 2°._ Toda person.ólliene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color , sexo, idioma, rel igión, opinión 

pOlilica o de cualquier ¡ndole, origen nacional o social , posición económica , 

nacimienlo o cualquier otra condición, 

Articulo r ,· Todos son i;¡uales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y conlra loda provocación a lal 

discriminación 

Articulo 80 , _ Toda persona tiene derecho a un recurso electivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare conlra aclos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constilución o por la ley_ 

10°.· Toda persona l ien~~ derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser olda 

públicamente y con juslicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

11°._ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en su juicio pÚblico en el 

que se le hayan asegurado lodas las garantías necesarias para su defensa. 

Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento de camelerse no 

fueron detlclivos segun el Derecho nacional o intencional. Tampoco se impondrá 

pena mas grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, 

4, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Novena 

Conferencia Internacional Americana, Bogotá . 1948) 

Articulo 1.- Todo ser humano tiene derecho a la vida , a la libertad y a la seguridad de 

su persona. (Derecho a la vida, a la libertad , a la seguridad e integridad de la 

persona) 

Art iculo 11 .- Todas las personas son Iguales ante la Ley, y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza , sexo, idiom a, credo 

ni otra alguna, (Derecho de igualdad ante la Ley). 

Articulo XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 

la Justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen , en perjuicio suyo, alguno 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (Derecho de 

Justicia). 

Art iculo XXV .- Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las 

formas establecidas por leyes preexistentes. 
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Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de caracler netamente 

civil. 

Todo individuo que haya s ido privado de su libertad , liene derecho a que el Juez 

verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o de lo conlr¡;lrio , a ser puesto en libertad, Tiene derecho lambjéf'1 a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad. (Derecho de protección 

contra la detención arbitrarla) , 

Articulo XXVI.- Se presumB Que todo acusado es inocente. hasta que se pruebe que 

es culpable. 

Toda persona acusada d 4~ deli to tiene derecho a ser o lda en forma imparcia l y 

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 

leyes pree)(istentes y a que no se le impongan penas crueles, Infamantes o 

inusitadas. (Derecho a proceso regular).41 

5. Convención Americana de Derechos Humanos (San Jase, Costa Rica, 22 de 

noviembre de 1969) 

Artrculo 1,- Los Estados Partes en esla Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sUjeta a su j urisdicción, sin d iscriminación alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religi6n, opiniones politicas o de cualquier otra indole , origen 

nacional o social , posICión económica, nacimiento o cualquier condición social. 

Artrculo 2.- Si el ejercicio ele 105 derechos y libertades mencionados en el art rculo 1, 

no estuviese ya gar<3ntiz¡;¡do por disposiciones legislativas de otro carácter, los 

Estados Partes se c:lmprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

consti tucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legIslativas o 

" 1~,pá&. ~J2 
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de otro caracler que fueren flecesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

Articulo 5.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica. 

pslquica y moral. 

Articulo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad y él la seguridad personal. 

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, s~n demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejecutar funciones judiciales y tendrá derecho a 

ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser pue:sla en libertad, sin perjuicio de 

que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren su compa recencia en el juicio, 

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a fecurrir ante un juez o tribunal 

co mpetente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la Legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la det~::nción fueran ilegales. En los 

Estados Partes c"uyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser 

privada de su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin 

de que éste decida sobre su legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser 

reslringido ni abolido. Los recursos podran interponerse por si o por otra parte. 

Articulo 8.- Toda persona inculpada de delito, liene {terecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena Igualdad, a las siguientes garantlas minlmas: 

Concesión al inculpado delliempo y de los medios adecuados para la preparación de 

la defensa. 

Derecho al inculpado de defenderse persona lmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y pr ivadamente COIl su defensor. 
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Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. 

remunerado o no según la legislación Intema, si el inculpado no se defiende por si 

mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley 

Artículo 24.- Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia. tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

Articulo 25.- Toda persona tiene derecho a un recu rso sencillo y rápido o cualquier 

olfo recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente Convención, aun cuando lal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus fundones oficiales ."? 

o/ Ib,de'". PO!! 44~ 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. la defensa penal tiene en la cultu ra occidental sus primeras 

manifestaciones en los pueblos helemicos, donde de manera incipiente 
se presentaron formas primitivas y superficiales que permitian a los 
acusados a defenderse por si mismos o bien por un tercero, 
especialmente entre los atenienses que celebraban juicios orales 
penales de carácter público para sancionar a quienes comellan delitos. 
con procedimientos formales, presentación y desahogo de pruebas y 
alegatos y con la correspondiente sentencia. Asimismo, en Roma se 
desarrollaron juicios penales desde la Monarquía. en los que el rey era 
el juez en dichos Juicios que fueron adoptando las instituciones 
correspondientes del Derecho Griego, transformándolos y 
mejorándolos , con formalismos y regUlaciones muy precisas, asi 
crecian las "Iegis actiones' donde el Estado se manifestaba en 
procesas pena les publicos estableciendo procedimientos inquisitivos, 
que ameritaban sanciones corporales y multas, por lo tanto el proceso 
penal r:Jmano reguló los actos de acusación, de defensa y de decisión, 
prevaleció el principio de publlcidad , de pruebas, y en el que la 
sentencia se dictaba oralmente y as! mismo el aCUsado era atendido 
por un asesor, 

SEGUNDA, Durante la época del Medievo en la Europa Occidental, tuvo plena 
vigencia el Derecho Romano Imperial, particularmente en Italia , en 
Francia, en España, inclusive en las tslas Brjlanicas y tiempo después 
en los Estados Unidos de América, donde las Instlluciones Jur!dicas 
Penales Romanas influyeron poderosamente en la formación jurldica de 
aquellos paises, inclusive dicha cul tura contribuyó su integración como 
Estados dentro de los cuales surgirían posteriormente los principiOS de 
los Derechos Humanos, de alcance mundial. 

TERCERA, La vida jurídica de los pueblos precor1esianos no fue uniforme porque 
conformaron grupos étnicos diferentes, con sistemas de gobierno 
di::;tinto::; y con norma:> ju rídicu:> dl:>lmbola:>, aunque tuvieron en común 
que sus normas juridicas se formaron oon la practica de usos y 
costumbres, esto es, de manera consueludlnarJa y sus jueces resolvlan 
con base en normas trasmitidas generacionalmente, tanto en materias 
familiares, comerciales, reales, provinciales, penales y aun militares. As l 
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entre los aztecas, el rey fue la máxima autoridad judicial, qUIen en 
ocasiones delegaba dichas funciones en ciertas autoridades 
equivalentes a los actuales magistrados quienes conocian de las 
apelaciones en ma leria penal. Igualmente lenian procedimientos 
penales para delitos que se seguian por quereUa o de oficio y los 
acusados tenlan el derecho de defenderse por sI mismos o bien , de 
nombrar sus defensores y admitían distintos tipos de pruebas. 
Incluyendo testimoniales y documentales desahogadas con estricto 
formalismo y los juidos tenlan que resolverse en un plazo máximo de 
oc~en ta días. El Derecho de los Mayas coincidía en gran parte con el 
de los aztecas. sólo que en maleria penal se cumplian sus normas con 
mayor rigidez. 

CUARTA. Durante el virreinato en la Nueva España, el derecho español desplazó 
al Indígena, al aplicarse la RecoPllación de las Leyes de Indias; las 
Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio; la Novlsima Recopilación; las 
Normas de la Casa de Contratación de Sevilla y muchas mas; en 
maleria penal se establecieron preceptos generales tendientes a 
estructurar los procesos penales en un sistema de enjuiciamiento de 
tipo Inquisitorio en el que se mezclaban disposiciones de caracter penal , 
profano, ecleslastlco, foral y real. Las autoridades que tuvieron 
competencia en materia penal fueron el Virrey, los gobernadores y las 
Capitanias Generales y aplicaron las sanciones el Tribuna l del Santo 
Oficio, la Real Audiencia , el Tribunal de la Acordada y otros; asimismo 
tuvieron especial reconocimiento e importancia las actividades de los 
Abogados Defensores en los Juicios penales. También fueron 
trascendentes las fundones del Tribunal de la Acordada que conoció de 
los delilos cometidos en los caminos, que era ambulante y funcionaba 
en los lugares donde se cometfan esos delitos, como asaltos y robos y 
homicidios a qUienes transitaban por aquellos caminos, y en particular 
se admitía la intervención de abogados defensores de los acusados. 

QUINTA. Consumada la j nd~pendencla mexicana se mantuvo la vigencia de las 
leyes coloniales españolas hasta la promUlgación en 1812 de la 
Constitución de Cad!z, con base en la cual se crearon los Jueces 
Letrados de Partido, con jurisdicción mixta civil y criminal circunscritos a 
tos Partidos correspondientes, conservándose un solo fuero para los 
asuntos civiles y criminales, así como con acciones populares para los 
delitos de soborno, cohecho y prevaricación ; ademas los acusados 
tenian derechos de defensa equivalentes <'l las garanllas contenidas en 



"El defensor complementa la personalidad jl.1ridica del sujeto activo del 
delito, integra la relación procesal penal y tlElfle a su cargo la asistencia 
técnica necesaria", 

SEPTIMA, Considerando que el defensor penalista ha sido otljeto de constantes 
especulaciones, entre otras, la de ser un representante del procesado, y 
que también se le esti ma como auxiliar de la justicia , y en ocasiones 
como un órgano Imparcial de esta, tambu~n se entiende que no actúa 
con el carácter de representante del acusado toda vez que su presencia 
en los procesos penales, así como en los aclos que en el mismo 
desarrolla obedecen en Iodo, al principio de legalidad que regula a los 
procesos penales me)(icanos y a su carácter acusatorio en el cual 
destacan primordialmente la acusadón, la defensa y la sentencia y 
ademá s, el abogado defensO( colabora con la administración de la 
ju!::tlc13 en un scntido ezlriclo; ZU$ ;Jcto!: no se limlt::m !::ólo .3 un 
asesoramiento técnico del procesado, toda vez que éste obra por su 
cuenta propia y siempre en la búsqueda y alcance de los intereses de 
su propia defensa, Por otra parte el Estado, con base en lo dispuesto 
por el Artículo 20, Apartado 8 , Fracción VIII (publicado en el D,O.F, de 
18 de junio de 2008) que regula: "De los Derecho:; de toda persona 
imputada"; Fracción VIII: "Tendrá derecha a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su 
detención, Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de 
haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor 
público .. , ~. Para ello en el orden federal y en la justicia del Fuero 
Común el Estado ha instituido el patrocinio gratuito en beneficio de 
aque:los que estando Involucrados en asuntos penales, carecen de 
medios económicos para pagar un defensor partiCUlar, o, aun 
teniéndolo, no quieren designarlo. Además de que dichos servicios de 
Asesoria o Defensoria de Oficio son obligatorios, 

OCTAVA la legislación mexicana regula formal y materialmente la defensorla en 
materia penal, tanto a nivel federal comD local de sus entidades 
federadas, asi la Constitución POIJ!IGa de los Estados Unidos MeXicanos 
establece que en nuestro pais todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en ésla ley Suprema, asl como en los 
Tratados de los que México sea parte, así como de las garant ias para 
su protecc:ón, cuyo ejercicio no podrá res1rinlJir.¡e ni suspenderse, salvo 
en 'os casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece en 
.so Capitulo I ti tulado "De los Derechos Humonos y sus Garantías", Por 



su parte la l ey de Amparo Reglamentaria de los Articulos 103 y 107 
constitucionales regula los procedimienlos aplicables a las 
controversias previslas en las tres fracciones de su Articulo Primero. 
Asimismo la Ley de Profesiones reglamenta ria del Art iculo se 
Constitucional se aplica a quienes realicen actividades de carácter 
profesional que requier<l!n de titulo legalmente expedido en los terminas 
de dicha l ey. 

NOVENA. En cuanto al Código Federal de Procedimientos Penales se puede 
afirmar Que el mismo establece en su ArHculo 141 , Apartado A, que: "La 
victima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes: 

DECIMA. 

Fracción Vlil .- -Ser asistido en las diligencias Que se practiquen por 
abogado o persona de confianza, sin que ello Implique una 
representación; cuando la víctima sea menor o Incapaz y comparezca 
ante el Ministerio Público, ademas, podrá ser acompañado por QUien 
ejerza la patria poteslad, tutela o curatela". 

A su vez el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal 
sigue la práctica del Derecho Penal Me)(icano, en el que los actos de 

defensa se rigen por un sistema de plena !ibertad, toda vez que pueden 
ser realizados tanlo por el sujeto activo del delito, por la persona o 
personas de su confianza, o bien por ambas, as! como por el Defensor 
de Oficio, todo eUo con base en la garantJa de seguridad Jurídica que 
establece ta obligatoriedad de una debida defensa de los indiciados 
durante los procesos penales, los cuales tienen el pleno derecho para 
desígnar a quienes se encarguen de su defensa. Ademas la Ley de la 
Defensoria de Oficio del Distrito Federal dispone en su artículo 1 Que 
-l as disposiciones del presente Ordenamiento son de Orden Público e 
Interes social y tienen por objeto regular la Institución de la Defensa de 
Oticto del Distrito Federal y proveer a su organización y funcionamientO, 
as! como garantizar el acceso real y equitativo a los servicios de 
asistencia jurídica para la adecuada defensa y proteCción de los 
derechos y las garantfas Individuales de los habitantes del Distrito 
Federal". 

En el ámbito del Orden Jurldrco Mundial desde antes de la existencia 
formal de los Estados como sujetos originales del llamado Derecho 
Internacional Contemporáneo, los Integrantes de los pueblos 
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organizados como entidades sociales, politicas y jur idlcas han 
establecido a Ira .... es de los tiempos principios intrínsecamente validos, 
reconocidos por ellos como necesarios y permanentes y cuya existencia 
subsiste, mismos que en nuestro tiempo conforman las normas que 
¡nlegran el llamado ' /us Cogens ~, esto es, los principios del Derecho 
Internacional General Imperativo, que son valores axiomaticos de tos 
fines jurídicos del Derecho, que valen por si mismos, y no necesitan de 
pruebas para demostrar su exigibUidad. por lo mismo basta COn 

invocarlos para que se cumpla con su contenido , con base en su 
aceptación universal. como son la protección de la vida, la libertad, la 
paz, la seguridad colectiva, la justicia. el bien comun y en general los 
Derechos Humanos que se incorporan en las l eyes Supremas Internas 
de los Estados, como garantías individuales, as í como en las 
Declaraciones Universales de Derechos Humanos y en los Propósitos y 
Prindpios de la Organización de las Naciones Unidas. 
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