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INTROOUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad dar una visi6n so

bre la profesi6n de abogado, su origen, sus funciones en la so

ciedad (y los medios a travEs de los cuales se debe alcan:ar la 

justicia), Sus normas Eticas y juridicas, en cuanto a su ejercJ. 

cio individual y como cuerpo profesional. 

El punto sobre el que todo el mundo estd de acuerdo es el • 

relacionado al carácter social del derecho. Como afirma el 

Maestro Ignacio Burgoa, el derecho es una ciencia y un arte, as! 

como un fen6meno social como elemento imprescindible de toda co

lectividad humana que se encuentra estructurada en Estado, el -

cual, como persona moral, surge 16gica e hist6ricamente del or

den jur1dco. Como ciencia, el Derecho es una disciplina de gran 

extensiOn epistemol6gica, pues la sabiduria del derecho o juris· 

prudencia de ninguna manera se agota en la mera exégesis de la • 

legislaciOn y, mucho menos, de la que estE vigente en un momento 

dado de la vida de un pueblo, ya que ello implicar1a reducir su· 

vasto e inconmesurable campo de investigaci6n, prescindiendo de· 

su estrecha conexión con otras disciplinas human!sticas. 

Como arte, el Derecho tiende a la reali:aci6n del bien y la 

justicia en la sociedad¡ todos los juristas deben participar de

la sujeci6n a las supremas normas éticas y la posesi6n de un ca~ 

dal de conocimientos que les haga acreedores a ser estimados ex

pertos en Derecho. lnlltil serta que se reunieran en un indivi--
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duo entendimiento, capacidad, método acertado, si tales cualida

des no tienen el soporte de un pensar y un vivir que puedan pre

sentarse como acordes con las reglas de la moral. 

El Derecho debe buscar como su raz6n fundamental introducir 

en la vida coman de los hombres en sociedad, el orden y la justi 

cia, como instrumentos para lograr la sana convivencia¡ en otras 

palabras, encuadrar la vida dentro de un marco que asegure la 

paz, el trabajo digno, la educaci6n, el vestido y el sustento al 

mayor ntimero de ciudadanos, sin tener que sacrificar el valor 

inalineable del hombre que es la libertad. El Derecho a travEs· 

de sus normas debe garantizarle esa libertad, entendida como la

posibilidad de optar por un modo cierto de vida congruente con·· 

el sujeto que elige, a m4s de que se es libre solamente en la m~ 

dida en que se reconoce a la humanidad y se respeta la libertad· 

de todos los hombres. 

La funci6n del abogado es defender el Derecho de una perso

na, de una entidad, de una familia, de todo centro de imputación 

normativa basado en principios morales que se pueden concretar 

en hablar con la verdad, no defender causas injustas; utilizar 

medios justos, nobles y decorosos que conduzcan a una solucien 

justa e igualitaria. De ello se deriva la importancia y dificul 

tad de ln proícsi6n de abogado. Importancia porque no puede ad

mitirse que el abogado sen únicamente la persona que con el t1t~ 

lo de Licenciado en Derecho se dedica a defender en juicio, por 

escrito o de palabra, los intereses y causas de los litigantes,-
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sino que es el consejero de familias, el ju:gador de los dere

chos controvertidos cuando los interesados to desean, el invest! 

gador de las ciencias históricas, jurtdicas y filos6ficas cuando 

~stas fueran necesarias para defender los derechos que se le en

comiendan, el ap6stol de la ciencia jurtdica que dirige a la hu

manidad y hace a ésta desfilar a través de los siglos. 

Tarea dificil puesto que la labor de estudio del abogado d~ 

be ser constante y abarcar desde los problemas especulativos de 

la teorta del Derecho hasta el examen de la última norma legisl~ 

tiva aparecida, y de la palabra, que figura en el documento cuyo 

examen se le ha sometido o cuya interprctaci6n ha de conducir a 

discriminar la atribuci6n de las facultades, bienes, derechos a 

una u otra persona o entidades. 

Para ser abogado se requiere una especial vocacidn y una 

formacidn met6dica y una conciencia de deberes morales porque 

ser abogado es comprender y vivir el derecho. De aqu1, la impo~ 

tancia de crear un verdadero sentido del ejercicio digno de nue~ 

tra profesi6n ya que los profesionales constituimos un recurso 

intelectual del pais que se ha capacitado, gracias al esfuerzo 

conjunto de la sociedad, para disponer de su prcparacidn a fa-

ver de su propio desarrollo y progreso. El profesional por tan

to, debe valerse de sus conocimientos, técnicas, dominio de ofi· 

cio, métodos y procedimientos, para promover, superar y satisfa

cer lns necesidades espcctativas que demanda la sociedad con la 

que estamos comprometidos. Ahora bien, la mejor manera de rcgu-
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lar el ejercicio profesional dentro de un marco solidario es a -

trcvés de la colegiaci6n. El colegio significa dos cosas: es e~ 

t1mulo para el compafterismo, facilidad para las obras y es un ml 
nimo de disciplina fraternalmente exigida, un aumento de la aut2 

ridad colectiva, un 6rgnno de relaci6n con el mundo exterior y • 

un medio de vigilancia de sus miembros y de los tribunales. 

En nuestro pais la colegiaci6n de profesionistas es libre,

sin embargo considero que debe modificarse la ley reglamcntaria

del articulo Sºconstitucional relativo al ejercicio de las prof~ 

sienes y esto.blecerla como obligatoria ya que la abogacia es una 

funci6n pfiblica, auxiliar de la administraci6n de la justicia. 

Como tal, su regulaci6n estatal pennitirta la mejor defensa de 

la profesi6n. de la dignidad profesional, el aseguramiento de b~ 

ses econ6micas dignas para la profesi6n, vigilar el funcionamiea 

to del poder judicial y censurar las faltas 6ticas en que incu-

rran los profesionales del derecho. Los Colegios ast vistos tea 

dr1nn el cnrActer de instituciones carentes del servicio que los 

profesionistas prestan a ln sociedad haciendo que se cumpla con

el destino de nuestra profesión: combatir la injusticia con las 

armas del derecho y la libertad. 



CAPITULO PRIMERO 

"LA ABOGACIA11 
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J.- Dctcrminaci6n del Concepto. 

En este apartado trataremos de hacer una breve referencia 

hist6rica sobre la evoluci6n del concepto de la abogacta, para 

tal efecto nos basaremos en el estudio que hace el maestro EduaL 

do Pallares al respecto: 

La palabra abogado deriva del latin nd·vocatus, avo
care, que significa llamado, porque los romanos neos 
tumbraban llamar en los asuntos dificilcs para que 7 
les auxiliasen a las personas que tcntan un conoci-
miento profundo del derecho. Tambi~n se ha designado 
a los abogados con el nombre de patronos, lo que nos 
transporta a la instituci6n de la clientela en la le 
gislaci6n romana. El patrono tenla la oblignci6n de 
ayudar a sus clientes de diversas maneras y entre 
otras, defendi~ndolos ante los tribunales (1). 

La palabra abogado es el participio pasado del verbo abogar 

que si~nificn defender de palabra o por escrito ante los tribun~ 

les a aquel que ha confiado sus intereses a otro para tal efecto, 

El vocablo "abogado" ha sido utilizado con diversas acepciones,

nsi es coman encontrar expresiones tales como abogado de malas -

causas, abogado de pobres, abogado de secano, abogado sin plei-· 

tos, abogado consultor, del fisco, especialista, etc. Todos es

tos t~rminos se aplican en la pr4ctica para calificar en forma -

positiva o bien despectiva a aquellos que ejercen la profesi6n. 

Dentro de las especialidades del Derecho encontramos otro -

tipo de ténninos tales como Abogados consistoriales, vocablo que 

1) EDUARDO PALLARES: Diccionario de Derecho Procesal Civil; 17a. 
cdici6n, Porrún, México, 1986, p. 12 



7 

es utilizado dentro del Derecho cnn6nico en procesos de beatifi

cnci6n y canonizaci6n, encontrando en este mismo tipo de proceso 

a los "abogados de Dios" o del "lliablo01 que respectivamente es· 

t6n a favor o en contra de que se lleve a cabo dicha beatifica-· 

ci6n. 

Ahora bien, desde el punto de vista hist6rico se afirma que 

fue en Grecia donde la nbogac1a se convirti6 en una verdadera •• 

profcsi6n gracias a los reformas auspiciadas por Sol6n quien rc

glament6 las funciones del tribunal. aer6pago garantizando la so

bcran1a del pueblo en todos los asuntos de gobierno. Se cree -

que Pericles fue el primer abogado profesional. 

Por otra parte, en Roma encontramos que al lado de lo inst! 

tuci6n de la clientela surgen los pntronos que eran los abogados 

naturales de los clientes y al lado de éstos surgen los jurisco~ 

sultos que se especializaron en la ciencia del derecho. En un· 

principio la profesi6n del Derecho era vista con gran respeto e~ 

tre los romanos ya que las personas que estaban instruidas en 

las leyes eran consideradas como sabias y con gran experiencia • 

por lo que el ejercicio de la profesi6n se limit6 a los patri·· 

cios que fueran elegidos por los pontífices. Con el tiempo los· 

plebeyos fueron ganando derechos y entre ellos consiguieron que 

se les diera la oportunidad de actuar como abogados. Una vez a~ 

torizndos a ejercer la profesi6n se tenía la oblicoci6n de ins·· 

cribirse en una tabla en la que se anotaban las faltas que se c~ 

metieran en ejercicio de sus funciones y se hactan acreedores a 
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una sanci6n que podta consistir en la suspensi6n del ejercicio -

profesional por el tiempo que determinara el colegio de abogados 

(Collegium Togatarum), 

Con el tiempo, el ejercicio de la abogacta se desprestigi6-

ya que la impartici6n de la justicia se hizo corrupta y con ello 

se trataron de comprar las defensas y las decisiones de los jue

ces sin embargo no se puede dejar de reconocer la gran aporta-

ci6n de Roma al mundo: El Derecho, porque fue en ella donde se -

establecieron las primeras normas para reglamentar las relacio-

nes entre los particulares entre s1 y entre estos y el Estado -

que sirvieron de base al origen del derecho actual (Z) 

Oriscn de la Abogacta, 

El origen de la abogacta es tan antiguo como la existencia

misma del hombre sobre la tierra ya que desde las m5s antiguas -

formas de socializnci6n encontramos que ante la violnci6n de -

cierta conducta o regla establecida por un determinado grupo hu

mano y considerado por ~ste como obligatoria, surge la figura 

del defensor de aquel que había cometido dicha violaci6n o de 

aquel que defendta a si mismo ante los diversos miembros de la -

colectividad a la que pertenccta, dicha colectividad a su Vez -· 

aceptaba o rechazaba la defensa lo que trata como consecuencia • 

el perd6n del sujeto que habta cometido la violaci6n a determin~ 

2) Cfr. lbid., pp. 12·1S 
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da regla de conducta, la aplicaciOn de una sanción o bien el re

chazo del individuo y su expulsi6n del grupo social. 

La forma en que esta defensa se ha llevado a cabo a trav6s· 

de la historia ha variado de sociedad a sociedad y de época a 

época, ast encontramos que en tiempos muy remotos se formaron 

clanes que contaban con un gobierno de tipo sacerdotal en donde· 

la rcligi6n o totemismo regulaba los aspectos econ6micos y soci~ 

les, encontramos como autoridad m5xima a un sacerdote al que con 

frecuencia se le atributo el carácter de mago y que tenia a su • 

cargo administrar el culto convirtiéndose ademfis en juez y jefe

del clan. 

Con el tiempo las sociedades fueron evolucionando y con •• 

ello la forma de impartir justicia que se derivaba del tipa de 

gobierna que hubiese sida establecido. La arganizaci6n social 

de los pueblas cambia y se empieza a hablar de clases sociales 

cada una con sus funciones, derechas y obligaciones claramente 

determinadas. A continuación pasamos a estudiar cama estuvo ar

¡anizada la impartici6n de la justicia y la forma en ln que las 

ciudadanas padtnn defender sus intereses, bien a nombre propia a 

de un tercero, en las siguientes pntscs: 

Oriente e Israel 

INDIA: En ln India encontramos dos cuerpos legislativas im

portantes: 
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a) El C6digo de ManCi (300 a. e.) 

b} El C6digo de llamurabia que tuvo vigencia en Asiria y •• 

Caldea. 

Estas legislaciones contentan normas que regulaban los as· 

pectes de la vida humana. El COdigo de Mana fue un instrumento

religioso, moral, social, jurtdico y pol1tico. Contenta las re

glas que debla seguir un juez al examinar asuntos judiciales dan. 

do gran importancia al aspecto religioso ya que se cstnblecta -

que se debla basar en la ley eterna.(3) 

l. -

z. -
3. -

4. - . 

Si el rey desea examinar asuntos judiciales, de 
be presentarse ante el Tribunal de Justicia, -~ 
con humilde continente, seguido de Brahamnnes y 
consejeros experimentados. 
Juzgue el rey apoy4ndosc en la ley eterna 
Cuando el rey no pueda, exnminar4n los nsuntos
los brahamanes versados en los vedas, presidi-· 
dos por Brahamanes docttsimos. 
El principe puede elegir por intérprete de la -
ley a un hombre de la clase sacerdotal, a un •• 
Brahaman, a un chatria o a un vaisia, es decir, 
se debta tratar de hombres dotados de esptritu 
religioso, de conocimientos jurtdicos (4). 

En esta 6poca encontramos la figura de los Brahamanes que • 

actuaban como consejeros y eran considerados como dioses con fo~ 

ma humana por lo que dcb1nn ser venerados y obedecidos en todo,· 

.3) Cfr, ANTONIO FERNANDEZ SERRANO: La abogacta en Espnf\a y en -
el Mundo; 2n, cd,, Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1978, 
p. 29 

4) IbiJ., p. 31 
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su deber principal era el estudio de los vedas que eran los li-

bros sagrados del .hinduismo y por lo tanto, su base religiosa (5). 

Por otra parte, el C6digo de Hamurabia contiene principios

de justicia y equidad ast como castigos para el í11lso testimonio. 

Establece el rf!gimcn Talional. Esta lcgislaci6n influy6 en va

rios pueblos orientales y en la lcgislaci6n mosaica (6), 

ISRAEL: El pueblo hebreo fue el primero en dar al mundo la 

idea de un Dios Gnico, universal, eterno y todopoderoso. Con e~ 

te pueblo nace el monotctsmo. Los hebreos vivieron en ~arma 

errante guiados por un patriarca, que era jefe de la tribu y que 

tonta autoridad de sacerdote, jue~ y era duefto de los bienes y -

de las personas que integraban la tribu. 

Al establecerse los hebreos en ln tierra de Cnnann surge -

unn organi:nci6n social y politicn en la que podemos reconocer a 

la familia como base de Ja sociedad y se establece como jefe de 

la misma al padre. La Biblia, que era su libro sagrado relata -

la historia del pueblo as1 como las normas que los rcgtan en las 

que podemos encontrar como constantes la justicia y el amor a -

Dios. 

S) 

6) 

Al transcurrir el tiempo, la sociedad evoluciona y el go--

Cfr. E. ROYSTON PIKE; Diccionario de Religiones; Fondo de -
Cultura Econ6mica, Ml!xico, 1980, pp. 60 y 410 

Cfr. A. FERNANDEZ SERRANO: op. cit., p.32 



bierno deja de ser p3triarcal, aparecen los jueces como represe~ 

tantes de la mllxima autoridad, entre los que destacan: Gede6n, -

Sans6n y Samuel cuyas funciones no íueron especificamente judi-

ciales sino civiles y militares. A la época de los jueces si-

gui6 el periodo de los reyes que se caracteri:6 por una serie de 

guerras que los hebreos tuvieron que sostener para posesionarse

dc Palestina. Por Gltimo encontramos los profetas que eran hom

bres sabios que criticaban las costumbres de la sociedad y lu-

chaban por conservar la unidad del pueblo y la fe en Jehov4, re

cordando los preceptos morales dictados por Dios con lo cual na

ci6 la idea de la llegada de un Salvador del mundo. La base del 

cristianismo fue la justicia y la caridad, mismas que se encuen

tran a trav~s de todos los libros de la biblia. (7). 

DERECHO HEBREO: Por lo que se refiere a la legislaci6n he

brea encontramos que al ser Este un pueblo profundamente religi~ 

so su vida e~taba regulada en todos los aspectos por los princi

pios mor3les contenidos en la Biblia. La religi6n tuvo gran in

fluencia en los criterios, en las costumbres girando todo en tOL 

no de la idea de un solo Dios. Se consideraba que el hombre dc

b1a cumplir con los preceptos de Dios que eran de alta calidad y 

pcrfccci6n moral. Ast podemos decir que en el Derecho Hebreo e~ 

contramos dos fuentes principales: 

7) Cfr. VICTOR VON llAGEN: Los llcbreos (trad. del nlemlin por Car 
los Vi llegas); 17a. cd., editorial Jonqu1n Morit:, México, 7 
1979, pp. Zl-64 
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1.- La legistaci6n escrita: Pentateuco constituido por los 

primeros cinco libros de la Biblia en el antiguo test~ 

mento, también conocidos como los libros de Moisés. 

2.- La tradici6n oral: Talmud que era el c6digo fundamen·

tnl del derecho judto en el aspecto civil y can6nico,

intcgrndo por el Mishn4 y el Gucmar4. En éstos tam-

bién encontramos una profunda exaltaci6n a la justicia. 
(B). 

En el Talmud encontramos las caractertsticas que debta te-

ner un magistrado, tanto en el aspecto profesional como en el a~ 

pecto moral. A continuaci6n, transcribiremos las ideas del mae~ 

tro Antonio FcrnAnde: Serrano al respecto: 

Para ser magistrado no se requerta preparación espe
cial, excepto en materia criminal o para ser miembro 
del Superior Tribunal, el gran Sanhedrtn 1 cuyos jue
ces debtan ser distinguidos por su ciencia, no de
btan ser ni muy viejos no muy j6venes, tener un exte 
rior importante, conocer las lenguas extranjeras pa7 
ra dirigirse a los acusados sin interpretes y la fi
losof1a; debta saber demostrar el pro y el contra a 
fin de frustar los artificios del acusado (9). 

Como podemos observar la máxima autoridad administrativa 

del pueblo hebreo era el Sanhedr1n que estaba constituido por 

personas de edad mayor, en su mayor1a sacerdotes retirados, esto 

se debta principalmente a la idea que se tenia de ellos, por su 

8) Cfr. E. ROYSTON PlKE: op. cit., pp. 360-362 
9) ANTONIO FERNANDEZ SllRRANO: op. cit., p. 33 
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edad contaban con mayor experiencia y sabidur1n. Estaba inte·

grado por 71 jueces y era presidido por el llasigran. La fun-

ci6n judicial era gratuita, el procedimiento era generalmente 

arbitral, cada parte escogta un juct (generalmente elegido en 

las puertas de la ciudad) y entre ambos se elegía un tercero. 

Existieron varias instancias: el tribunal ordinario de tres, -

luego el pequefto y gran consejo de Jerusalcm~ y como menciona-

mas anteriormente la maxima autoridad, el gran Snnhedrin. En 

el tribunal ordinario, las partes podtan hablar personalmente o 

ayudados por un defensor oficioso llamado Baal-Rib, al que tam

bién se le denomin6 Borer o Toen (10). 

Actualmente la cnsc~an%a del derecho se imparte en· 
las Universidades de Tol·Aviv y Jerusnlem, que otor 
gan t1tulos de bachiller en leyes y doctor en le-~ 
yes. El graduado debe cumplir con un periodo de -· 
pr4ctica profesional y rendir un examen nnte un -
Juez de la Corte Suprema. acompaftado de un represen 
tante y de un abogado que designa el Consejo Legal~ 
de la mntrlcula. y una vez aprobado, se inscribe en 
la matricula profesional, previo juramento de lenl
dcscmpefio, El examen versa sobre procedimientos, • 
hermenéutica y principios de ~tica profesional (11), 

ATENAS: En Atenas encontramos una estructura sociol con -· 

gran influencia religiosa que descansaba sobre la base del pa-

terfamilia quien desempefiaba funciones de gobierno, judiciales

y religiosas. En un principio podemos encontrar en Atenas un • 

10) Cfr. !bid. 
11} lbid., p. 36 
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gobierno de tipo mon5rquico que mds tarde es substituido por g~ 

bcrnantcs llamados arcontes con funciones po11ticas, civiles, y 

administrativas. Entre estos arcontes o magistrados dcstac6 S~ 

lOn quien organiz6 el gobierno de manera diferente. En esta 

nueva organizaci6n podemos distinguir la siguiente organizaci6n 

judicial: 

En primer término encontramos el Tribunal Acr6pago que cra

un tribunal supremo formado por magistrados a los que se cono-

cla con el nombre de acropagitas. Su cargo era vitalicio. Se 

encargaban de conocer de los delitos m5s graves y velaban por -

la cducaci6n, moral y rcligi6n atenienses. 

El procedimiento que scgutan consistía en estudiar el caso

y una vez estudiado los acropagitns votaban, utilizando piedras 

negras si la sentencia ern condenatoria o blancas si era absol~ 

torio. 

En segundo término se encontraba ~1 Senado que tenia como 

funci6n proponer nuevas leyes o reformas a las ya existentes, a 

trav6s de iniciativas que eran puestas a consideraci6n de la -

asamblea. Para ser miembros del Senado se debla tener por lo -

menos 30 anos. 

Otro 6rgano administrativo que podemos distinguir es ln 

Asamblea Popular, que estaba integrada por todos los hombres 1! 

hrcs y cuya funci6n era conocer y discutir sobre las iniciati-

vas de ley que eran presentadas por el Senado, tumbi6n decidtun 
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sobre el nombramiento de los magistrados. 

Por filtimo podemos mencionar a El Tribunal de los heliastns 

que juzgaba en cnusns civiles y penales en primera instancia o 

como tribunal de apelaci6n de las decisiones de tos jueces Arb! 

tras. Los Helias o hcliastas eran 10 tribunales, cada uno de -

los cuales estaba integrado por 500 miembros en forma de jura-

dos. El procedimiento era ornl y sumario (12). 

Se distingutan causas pQblicas y privadas scg6n pudieran -

ser intentadas por cualquiera del pueblo o par el perjudicada -

respectivamente. Cxisttan sanciones para las falsas denuncias. 

El Maestro Antonio Fernlindez Serrano sen.ala que en ta "pal!. 

tica" de Arist6tclcs se habla de ocho diferentes tipos de trib!:!. 

nales y los cita de la siguiente manera: 

1. El de cucntus y gastos públicos 
2, El que entendta de los daaos causados por el Es· 

tado. 
3. El que juzgaba respecto de los atentados en con· 

tra de la Constituci6n 
4. El que conocta de demnndas de indemnizaci6n con· 

tra particulares y magistrados. 
s. lll que conocta las causas civiles m5s importan·· 

tes, 
b, lll de las causas de homicidio y otros delitos ·• 

graves. 
7, El de los extranjeros 
8, lll tribunal de las cuentas de menor cuantta (13). 

12) Cfr. C.\Rl.DS ALVlil\R ACEVEDO:llistoria de la Cultura¡ 14a. cd., · 
Editorial Jus, México, 1981, pp. 171·192 

13) ARISTOT\:l.ES: Polttica; citado por ANTONIO FERNANDEZ SERRANO: 
op. cit., p.35 
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Como mencionamos anteriormente, el procedimiento era oral.

Cada sccci6n (o dicastcria) en las que se encontraba dividido -

cada tribunal de los heliastas, era presidido por un exarconte. 

El juicio se iniciaba con una ofrenda a Zeus u otra divinidad.

En un principio, los defensores eran aquellos ciudadanos que t~ 

n1an facilidad en la oratoria pero posteriormente cuando se de

sarrolla la escritura las defensas empezaron a venderse, hacic~ 

do que se transformara en una profcsi6n lucrativa. Existi6 la 

rcprcsentaci6n de los incapaces y s6lo podían ejercer las pcrs~ 

nas que fueran libres y honorables, el ejercicio estaba vedado

ª las mujeres. 

Entre los abogados atenienses famosos podemos mencionar a -

Lyslas, IsOcratcs, And6ci1cs, SolOn, cte. (13). 

ROMA: La historia de Roma es dividida tradicionalmente en 

tres etapas: 

a) La monarquta 

b) La RepO.bl icn 

c) El lmperio. 

Durante la Monarquia encontrnmos que la población romana C,! 

tuvo constituidn básicamente por tres tipos de personas: los 

que eran descendientes de los fundadores de Roma y 

que gozaban de grandes privilegios y derechos a su favor, entre 

ellos desempcfiar las funciones de gobierno, del sacerdocio y de 

la autoridad militar; los plebeyos, que integraban a la mayoria 
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del pueblo y no go:obnn prncticumcntc de ningan derecho; los 

clientes, que estaban bajo la protccci6n de algQn patricio, tr~ 

bajaban parn ellos. Finalmente encontramos a los esclavos. 

La estructura del gobierno descansaba en el rey. En esta -

6pocn se instituy6 el senado cuya funci6n era la de asesorar al 

rey junto con el máximo pontificc. 

Al pasar al periodo republicano se conserv6 el senado cuyos 

miembros eran electos por los c6nsulcs y posteriormente por los 

censores; que eran los magistrados que fijaban los impuestos y 

vigilaban la moral romana. El senado conocia de todas las cau

sas graves y se rcqucria de su consentimiento para que una ley 

o tratado ndquiricrn valide:. 

Al lado de la instituci6n de la clientela surgieron los_pa· 

tronos que eran una especie de defensores o abogados. 

Durante el Imperio los c6nsules son substituidos por preto· 

res y las funciones legislativas del estado quedaron muy reduc! 

das al punto que se afirma que ésta funci6n fue exclusiva de ·· 

los emperadores. (14). 

ror Jo que se refiere al proceso judicial éste se desarro·· 

llnbn en el Forum y se requer1a de defensores o ad·vocntus· 

14) Cfr. JORGE llf:RNANDEZ MILI.ARES: Compendio de Historia UniVe!, 
sal; 7a. cd., editori:al Patria, México, 1969, pp. 10S·131 
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(llamado a defender a otro) que eran llamados por el pretor, es 

nqu1 donde nacieron los conceptos de abogado, patrocinio y 

cliente. 

Durante la Honarquia, las partes acudian ante un magistrado 

con el propósito de exponerle sus pretensiones y una vez oidas

eran enviadas ante un jue: privado quien resolvta el asunto de 

fondo, es decir, el proceso constaba de dos etapas, a este pe

riodo se le conoci6 con el nombre de procedimiento formulario.

Con el tiempo los jueces privados desaparecen y el procedimien

to se desenvuelve ante una sola autoridad, ante un magistrado,

quien ola las pretensiones de las partes y dictaba resoluci6n -

definitiva. (1 S). 

No pod1an ejercer la abogacta los menores de 17 aftas, cie-

gos, sordo·mudos, los condenados a pena capital, los contrata·· 

dos a luchar con las fieras, los condenados por robo, fraude, • 

bigamia, los .despedidos del ejército, entre otros. La mujer P2. 

din comparecer ante los tribunales en un principio pero se cay6 

·en abusos y se ved6 el ejercicio de la pro(esi6n. 

Los romanos contaron con una organizaci6n denominada Collc· 

gium Togatarum que equivale a un colegio de abogados en la ac· 

15) Cfr. ClPRIANO CiOMEZ LA.AA. Teortn Gener:il del Proceso; 3n. 
reimpr. de la segunda ed., UNAM, México, 1981, pp. 57·63 
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tualidad en el cual debtan inscribirse y se obligaba a seguir -

y cumplir con las obligaciones que éste les impusiera. Sus in

tegrantes gozaban de ciertos privilegios. 

La enseftanza del derecho se imparti6 en las escuelas de sa

binianos y proculeyanos que son el gérmen de las actuales facu1 

tades de derecho en la actualidad. (16) 

FRANCIA: Luis IX de Francia substituy6 al duelo, las orda

lias y los combates judiciarios por juicios fundados en Derecho 

En la historia de Francia es indispensable mencionar la re

voluci6n de 1789 que bajo el principio de libertad. igualdad, -

fraternidad llevaron al reconocimiento de los derechos del hom

bre y del ciudadano que podemos sintetizar en la soberan1a del

pueblo, igualdad ante la justicia, libertad de culto, expresi6n, 

reuni6n y otras mAs. El nuevo pensamiento francés acab6 con la 

idea del poder divino de los reyes y lo más importante es que -

se establece una divisi6n de poderes como base del gobierno re

publicano. En la época de Felipe VI se reglamenta la orden de 

abogados de Francia, como corporaci6n o colegio, en esta regla

mentaci6n podemos distinguir tres tipos diferentes de abogados: 

a) abogados consultores: que daban asesoria juridica incluso a 

los tribunales. b) abogados defensores: litigant~s c) oyentes:-

pasantes. 

16) Cfr. ANTONIO FER~ANOEZ SERRANO: op. cit., p. 38 
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Esta orden de abogados es abolida en 1790 como consecuencia 

de la exaltaci6n del principio individualista que trajo consigo 

la revoluci6n francesa y no fue sino hasta 1822 cuando se garau 

tiza la independencia de la profesi6n, Es estatuto legal de la 

nbogacta francesa se puede resumir: 

Independencia,- Que exige que el espirito sea libre de to· 

da servidumbre por cuya raz6n, se excluye a todos aquellos que 

se dediquen a funciones p6blicas o asalariadas. Exceptuando •• 

las c5tedras de derecho. 

Dignidad.- Que supone el derecho de respetar y ser respet~ 

do. 

Desinter6s.- Se parte del axioma de que la justicia no pu~ 

de ser objeto de mercado, y se prohibe el pacto de quota litis. 

Pautas para regular honorarios: respecto al cobTo de ho~o

T&Tios es necesaTio tomaT en cuenta ln di!icultnd o impoTtancia 

del tTabajo y el prestigio profesional del abogado. Y tomaT en 

consideraci6n la capacidad económica del cliente, Los honoTa-

rios se fijan mediante convenio y en ca~o de pToblema sobre la 

dcteTminaci6n de los mismos se TecurTe a aTbitTaje. 

Asociación.- Es admitida pero prevalece el esptritu indivi

dualista. Se requieTe que el abogado tenga ejeTcicio activo de 

la pTofesi6n poTque de lo contraTio puede ser excluido de la o~ 

den. 
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Para el inicio de la carrera se requiere que el graduado de 

la escueta de derecho haya cumplido con un periodo de prueba 

que pucde"durar de tTcs a cinco a~os, lapso en el cual tienen • 

la categorta de pasantes. (17). 

ESPA~A: La presencia de abogados en Espaftn data de tiempo$ 

de Alfonso el Sab~o, en la época anterior a él encontramos le

yes concisas y juicios sumarios con f6Tinulns judiciales senci~· 

llas que eran acomodadas al libro de los jueces o tuero juzgo,

de tal suerte que todo aquel a quien se le hubiese violado un • 

derecho podla acudir personalmente a defender su causa esto -· 

provoc6 que se llegara a concluir los negocios con gran rapide~. 

( l S). 

S6lo era admitida la representaci6n en los siguien· 
tes casos: el marido por su mujer, el jefe o cabezn
dn fnmilia por sus domfistieos y criados con el fin -
de que se violase la justicia o se oprimiese al dé
bil quienes no podtan presentarse por sf mismos en -
los tribunales a defender sus causas. sino por medio 
de procuradores. Los enfermos y ausentes debtan nom 
brar quien llevase su voz, y ln ley imponta a los ar 
caldes la obligaci6n de defender a la doncella, a li" 
viuda y al huérfano (19). 

C.on el tiempo este procedimiento trajo como consecuencia -

un; ngloneración y desorden en los juicios por lo que fue neces!_ 

rio tomnr medidas y es entonces que n través de las Siete Part! 

17) Cfr. Ibid. 1 pp. 57-61 
18) Cfr. EDUARDO PALLERES: op. cit., pp. 12-lS 
19) ANTONIO FERNANílEZ SERRANO: op. cit., pp .. 4S-49 
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das se establecen una serie de restricciones y requisitos para

ser abogado: 

Tener 17 anos de edad 
No padecer defectos físicos: ciego, sordo, demente 
o desmemoriado 
var6n 
sabidor del derecho, o del fuero o de la costumbre 
de la ti erra. 

No podia ejercer: 
el prddigo 
el monje, salvo por sus monasterios o iglesias, 
la mujer, 
el condenado en juicio de adulterio, traici6n, ale 
vesta, falsedad, homicidio o cualquier otra causa7 
tan grave como ~stas {20). 

Para poder ejercer la profesi6n de abogado era indispensa-

blc presentar un examen ante las audiencias reales y una ve~ -

aprobado Este se debla inscribir el nombre en la matricula de • 

abogados. 

Por otra parte encontramos a la Novísima Recopilacidn que -

cstableeSa requisitos para ser abogado entre los que resalta h~ 

ber concluido un periodo de estudios universitarios de cuatro -

anos, tambi6n se exigia la inscripci6n en la matricula que de· 

bia ser renovada anualmente y la observancia obligatoTia de 

ciertas normas éticas. La Nov1sima Recopilación prohibi6 el 

ejercicio ante tribunales en los que el abogado estuviera rela

cionado con el magistrado a través de lazos de parentesco (21). 

20) !bid. 
21) Cfr. lbid. 



Fueron consideradas faltas graves de Eticn: 

Descubrir secretos a la parte contraria o a terc~ 
ros en favor del letrado. 
Ayudar a una parte en primera instancia y a atra
en segunda instancia. 
Alegar cosas maliciosas: pedir pruebas y tErminos 
inGtiles. 
Aconsejar al cliente el soborno de testigos, 
Alegar leyes falsas a sabiendas. (22). 
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Por cédula Real de 1765 los abogados fueron considerados n~ 

bles con grado y jerarqula de caballeros. 

MEXICO: Durante la Epoca prehispAnica la oraanizaci6n pol! 

tica del pueblo azteca descansaba en la triple alianza de donde 

partió la divisi6n de clases. La autoridad suprema ta ejercta

el tlatonni o Tlacatecuhtli, tenla funciones civiles, militares, 

religiosas, judiciales y legislativas. Era considerado como r!_ 

presentante de la divinidad sobre la tierra. Era auxiliado en 

el ejercicio de su cargo por el Cihuacoatl quien era una mujer

que representaba a la diosa del mismo nombre, tenia funciones -

administrativas y judiciales y substituta al tlatoani cuando E~ 

te se iba a la guerra. 

También existla un consejo pero éste estaba completamente • 

subordinado al tlatoani y servta Qnicamente para aconsejarlo en 

los casos graves que exigtnn de cuidado especial. Habla un je-

ZZ) Ibid 
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fe militar y un jerarca religioso, a partir de estos jefes se -

nombraban a los inferiores de los barrios o calpullis, con ju-

risdicci6n en causas criminales de poca importancia. Los jue-

ces de los Calpullis eran auxiliados por funcionarios menores -

que velaban por la pa: social y trataban de evitar la comisi6n

dc delitos que ordenaran el orden pGblico. 

Existta un Magistrado Supremo con funciones jurisdicciona·

lcs y administrativas, 6ste magistrado estaba encargado de nom

brnr a los miembros de los tribunales inferiores. (Z3) 

Bcrnardini de Sahagan afirma que en esta época existtan los pr~ 

curadores que eran denominados "Tepantlato", cuya traducci6n - -

significa intercesor o abogado: Tapan y tlatoa tepani que sign! 

fica abogar o rogar por otro. (24) 

Justicia Azteca: Esquive! Obregón nos dice que la palabra

justicia en el idiona n~huntl era Tlnmclahuacachimaliztli, deri 

vada en dos ralees: Tlnmehua, que significa ir derecho a alguna 

parte, de donde el vocablo significa enderezar lo torcido, 

Ln idea expresada por la palabra azteca era s6lo la de bus

car la linea recta, es decir, usar su propio criterio. Por 

23) 

Z4) 

Cfr. PEDRO CARRASCO: La Sociedad Mexicana antes de la Con-
quista; 3a. ed., El Colegio de M6xico, Ml?xico, 1981, pp. --
192-198 
Cfr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS: Diccionario Ju 
ridico Mexicano; Za. ed. de la primera reimpr., UNAM, M6xi:
co1 1987, pp. 13 y 14 
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ello cada caso tenia su ley pero el criterio del juez influtdo· 

por las costumbres y el ambiente social. El Juicio siempre era 

oral y las pruebas principales eran testimonial y confesional.· 

Una vez pronunciada la sentencia, las partes pod1an apelar ante 

el tribunal de Tlacatecatl. (ZS). 

Ensenan za del Derecho: El Maestro Lucio Mendieta y Nllftez, • 

nos seftala que el Calmecac era una especie de Universidad, int~ 

grada por varias especialidades, entre ellas, Leyes. En el Cal 

mecac se instru1a a los j6venes que iban a dedicarse a las acti 

vidades judiciales: primero en el conocimiento de la cultura g~ 

ncrnl y dcspu6s en las leyes en sus diversos aspectos. Una vez 

dominad~ el periodo te6rico se pasaba a tos tribunales a obser

var, cerca de los jueces, la administración de la justicia.(26). 

Para ser jue~ se rcquerfa: 

1. Ser noble 

2. De grandes cualidades morales 

3. Ser respetable y. 

4. Haber sido educado en el Calmecac. (27) 

Con el advenimiento de la conquista desaparecieron los Cal

mecac y en su lugar se crearon las escuelas de misioneros. 

ZSJ 

Z6] 

Z7] 

Cfr. JOSE BECERRA BAUTISTA: El Proceso Civil en México. 
lOa. cd .• Porrfia. Ml?xico, 1982¡ pp. 250 y 251 
Cfr. LUCIO MENDIETA Y t<.1J!ilE'Z: H storia de la Facultad de D.!!, 
rccho; Za. cd., UNAM, 1975, pp. 9-11 
lbid. 
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Periodo Colonial: Durante la Colonia se conservaron varias 

de las Instituciones de los indtgcnas y se introdujeron leyes -

nuevas asl como otras instituc:ioncs. Como Mliximo Tribunal en-

centramos al Real Consejo de Indias que actuaba como consultor

del monarca espaftol y también tenia funciones pollticas en lo -

que se refiere a la elecci6n de Virreyes, capitones gencrnles,

gobernadorcs e intendentes. Estaba integrado por varios cucr-

pos que dependtan de un canciller que era auxiliado en sus lab~ 

res por ocho consejeros que podtan ser doctores o licenciados,

un fiscal, cuatro contadores y un secretario. Era además un 6~ 

gano de opelaci6n de las audiencias. 

Otros tribunales fueron: el de Santa Fé (de Inquisici6n); -

el de minerta. el militar de la acordada; los consulados de Mé

xico y Verncruz.. 

Exist1n adem5s el Real Consejo de Indias que era una tnsti· 

tuci6n creada para administrar justicia a trnv6s de las audien· 

cias. (28). 

28) 

29) 

Haciendo hincapié sobre este vocablo: 

Audiencia viene de audire que significa oir. porque 
otan los alegatos de las partes. Sus integrantes -
usaban traje negro. que se llamaba toga por su seme 
janz.a con el traje romano, pero vulgarmente se denO 
minaban golillas, porque tentan 6stns en el cucllo7 
l29). 

Cfr. GUSTAVO CARBAJAL HERENO: Nociones de Derecho Positivo 
Mexicano; lla. ed •• PorrOa, México. 1978 0 pp. S·11 
Ibid., p. 10 
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Los abogados en la Nueva Espana: Los primeros que ejercie·· 

ron en la Nueva Espana fueron quienes no tenia t1tulo profesio· 

nal. llernán Cortl?s Utiliz6 los servicios de algunos abogados,· 

entre ellos Don Alfonso Sauzo quien lo nsesor6 en trabajos le·· 

gislativos. 

Los Procuradores: Al principio de la 6poca colonial no hubo 

Universidad en la Nueva Espafta, por ello no era posible que se 

aumentara el nQmero de abogados, las necesidades eran cubiertas 

por un grupo de cspanoles quienes instruyeron a residentes en 

la Nueva Espafta y se les di6 el nombre de procuradores porque 

se dedicaban a patrocinar a los litigantes, haciCndo uso de •• 

sus conocimientos en leyes, 

El estudio del Derecho: Durante la época colonial era nece

sario poseer tltulo de la Universidad pnra ejercer la abogactn, 

se debla presentar un examen ante la Real audiencia. Por lo -

que se puede afirmar que el estudio del derecho fue autodidac

ta. (30) 

Periodo Independiente: Durante el periodo independiente h~ 

bo un gran cambio dentro de la abogacta porque el abogado dcj6-

la solemnidad de la toga y se convirti6 en un proíesionista 

pues en la constituci6n de 182~ se permiti6 la libre circula--

30) Cfr. I.UCIO MENDIETA \' NU~EZ: op. cit., pp. 18-29 
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ci6n de los abogados, es decir, se suprimió la limitaci6n ante

rior que consist!a en ejercer Onicamente dentro de los l!mites

de la audiencia donde habla sido examinado el abogado. 

Durante el siglo XIX encontramos una gran producci6n leais

lati va en la que destacan el código de procedimientos civiles -

para el Distrito Federal ast como el c6digo civil. Durante es

te si¡lo los abogados jugaron un papel importante en el moví-

miento revolucionario ya que le dieron a Este un car4cter jurt

dico y polltico y la prueba de ello la encontramos en la const! 

tuci6n de 1917, 

Actualmente la carrera de derecho es impartida por diversas 

universidades en un programa de diet sanestres y para recibir el 

titulo es necesario presentar un examen profesional. 

La actividad profesional se encuentra muy diversificada ya

que los abogados han tenido que especializarse en alguna de las 

ramas del derecho y se han visto en la necesidad de escoger en

tre el litigio y el trabajo como servidores pQblicos en elgunn· 

institución de gobierno o privada. 

El ejercicio profesional est4 regulado por la ley de profe· 

siones que entre otras cosas prevee el registro del titulo pro· 

fesional, la expedici6n de la cfdula profesional y la cole¡ia·

ci6n de profesionistas de una misma rama, siendo Esta libre y -

no obligatoria. En M&xico podemos encontrar cinco colegios de 
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abogados que cuentan con el registro necesario, entre ellos te

nemos al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y a la Barra M~ 

xicana, colegio de abogados. 

En el Capitulo tercero nos ocuparemos de desarrollar este -

tema ast como la ley de profesiones y la colegiaci6n obligato-

ria. 



CAPITULO SEGUNDO 

"LA MORAL DEL ABOGADO EN EL 

EJERCICIO PROFESIONAL" 
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;Que Es La Moral? 

Al vocablo moral se le han dado diversas acepciones pero en 

general encontramos como nota determinante lo referente a la 

bondad o maldad de los actos humanos. 

Desde el punto de vista etimol6gico, moral viene del lattn

morcs (costwnbre), por lo que en sentido estricto significarta

la ciencia de las costumbres, sin embargo, dando una explica-· 

ci6n más amplia podemos hacer referencia al conjunto de princi

pios que deben observarse para hacer el bien y evitar el mal -

que es el principio ético fundamental al cual debe estar encau

sado el fin del hombre mismo que le permitir6 su pcrfccci6n ta~ 

to a nivel individual como a nivel social. 

Al hablar de la moral, es necesario referirnos a su carác-

tcr hist6rico, a lns modalidades que presenta dadas las circun~ 

tanelas de lugar y tiempo ya que cada comunidad social regula -

sus relaciones a través de normas morales que van en funci6n de 

los valores que se manejan, ast podemos hablar de una moral de 

la edad media, de In sociedad moderna, etc. 

El progreso moral no puede separarse de una sociedad a otra, 

es decir, conforme va evolucionando el tipo de sociedad, va ev~ 

lucionando la moral de tal manera que siempre va ligada a los • 

cambios hist6rico-sociales y esto es 16gico si consideramos que 

los valores que se manejan en la sociedad moderna por ejemplo,-
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son mejores que los que se manejaban en una sociedad esclavista. 

Esta relatividad hist6rica de la moral nos lleva a hablar de e~ 

te y de otros problemas que se le presentan o la 6ticn como 

ciencia. La problemdtica fundamental de ln ética radica en es

tablecer cuales son los valores que deben imperar en la vida h~ 

mona as1 como la valide: de éstos. si se puede hablar de uno m~ 

ral general y v5lida para todas las 6pocas y sociedades o sola

mente de una moral concreta o incluso individual. (31). 

La Problemdtica fundamental de la Eticn: 

Para abordar el tema de la problcm5tica fundamental de la -

6ticn nos basaremos en los apuntes de clase del Lic. Juan Fran

cisco Prieto, cntcdrdtico de la Facultad de Derecho de lo Uni-

vcrsidad Anáhuac y otros nutores. 

La ética presenta los siguientes problemas: 

t. Existencin, conocimiento, esencia y validez de ln mora-

lidnd. 

2. Ln Libertad: Pruebas del libre nlbedr1o y tcor1as dete~ 

ministas. 

3, Los valores. 

31) Cfr. ADOLFO SANCIJEZ VAZQUl!Z: Eticn; 10n. ed., cdit. Grijn!. 
bo, México, l97S, pp. 9-41 



Existencia del problema moral: El juicio moral entre los -

hombres ha existido desde los tiempos primitivos ya que en ta-

das las ~pocas el hombre ha estado consciente de una ley unive~ 

sal: "hacer el bien y evitar el mal". 

Conciencia moral: La conciencia moral es la capacidad que -

tiene el hombre de darse cuenta de lo que estA bien y de lo que 

est4 mal. Arist6tcles afirmaba que era exclusivo del hombre 

frente a los demás animales el tener. ~l solo el sentido del 

bien y del mal 0 de lo justo y de lo injusto, 

Al vocablo conciencia se le ha dado diversas acepciones ast 

es com6n hablar de conciencia psicológica, conciencia moral. -

etc., podemos entender a la conciencia moral como la capacidad

que tiene el hombre de formular juicios de valor sobre los ac

tas humanas, es decir, como la facultad de discernir entre el -

bien y el mal. (32). 

a) Papel u oficio de la conciencia moral: 

Como mencionamos anteriormente la conciencia moral es la f~ 

cultad de darse cuenta del bien y del mal en un acto humano por 

lo que podemos hablar de tres momentos fundamentales en los que 

podemos ver la intcrvcnci6n de la conciencia moral ante la toma 

de cualquier decisi6n que nos lleva a la ejecuci6n de un acto -

32) Cír. JtL\.~ PR.U.-CfSCO PRIETO: Apuntes de clase de i!tica prafesio
na 1, Fncul tnd de Derecho, Universidad An4huac, 1987. 
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humano, (es preciso aclarar la diferencia de que Gnicamente los 

actos humanos son susceptible de valoraci6n ya que los actos -

del hombre se refieren a aquellos actos en los que no intervie

ne la Voluntad consciente del hombre y que se comparten con los 

animales por ejemplo: respirar). Estos momentos son los si-

guientes: 

1, Antes del acto 

z. Durante el acto 

3. Después del acto 

Antes del Acto la conciencia actua como una consejera, mos

trando a la ra:6n los pros y los contras del acto que se est4 -

considerando ejecutar, dcspu~s de haber hecho un análisis pro-

fundo, el hombre ejerce su libertad ya sea ejecutando el acto o 

no. Durante la ejecución del acto el hombre no puede percibir· 

claramente el papel de la conciencia moral ya que como hemos -

visto actúa libre y responsablemente; despu6s del acto, la con

ciencia juzga la acci6n ya sea de modo positivo, haciendo sen-

tir a la persona que actu6 bien o de modo negativo si el actor

siente remordimiento o intranquilidad interna y a esto se puede 

agregar el hecho de las consecuencias sociales que produce di-

cha cjecuci6n ya que se puede premiar con arccto o simpatta o -

bien castigar con indiferencia o deshonor. (33) 

33) Cfr. SAMUEL VARGAS MONTOYA: Filosofta Moral; 14a. cd., -
PorrOa, M~xico, 1960, pp. Zl-40 



b) Origen de la conciencia moral: 

Existe una polémica sobre cual es el momento en el que el -

hombre empieza a ser consciente de sus actos y a darles a ~stos 

una valoraci6n de tipo moral. Existen varias teortas que tra-

tan de explicar precisamente este problema: 

1. La tcor!a sentimentalista 

z. La tcorta empirista o genética 

J. La teorta racionalista. 

Ln Teorta Sentimientalista: est.1' encabezado por Junn Jaco

bo Rousseau quien en su obra ºel contrato socinl" expone su tef!_ 

ria que se puede resumir de la siguiente manern: el hombre nace 

bueno y la sociedad Jo corrompa. Por otra parte en su obra "Em}. 

Jio" se vuelve a encontrar esta posici6n al hablar de la bondad 

natural del nifto que de forma innata puede distinguir lo bueno

y ejecutar el bien. Rosscau considera que todos los hombres se 

encuentran libres del mal al momento de nacer pero que conforme 

\•an viviendo en sociedad, va adquiriendo el sentido del mal ha.!, 

ta que queda completamente invadido por éste. Para él 1 los ac

tos de la conciencia son sentimientos y no juicios y que lo que 

el hombre siente estar bien 1 esta bien y por el contrario, lo -

que siente estar mal, mal está. (34). 

A esta teorta se le ha criticado porque se afirma que en -

ella se confunde el sentimiento con la conciencia moral. 

34) !bid. 
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La Tcoria Empirista o gen6tica: esta teoria está encabezada 

por Nietzche, Hcrbert Spcnccr y Hobbcs, entre otros, Afirman • 

que todo lo que existe en la conciencia moral es adquirido a ·

trav6s de la experiencia y la evoluci6n humana que va tcniendo

el hombre como individuo y como especie, es decir, nos remitcn

hasta el tiempo de la animalidad en la cual empcz6 este dcsarr~ 

lle, no creen que se deba a un sentimiento innato como lo afir

maba Rousseau, sino de un proceso discriminatorio aprendido po~ 

que en un principio, el hombre primitivo no pod1a distinguir ·

que era bueno y lo que era malo, no fue sino a trav6s de la ex

periencia que fue conociendo ambos significados y as1 fue trnn~ 

mitido a sus sucesores quienes a ln vez actuaron de la misma -

forma pero teniendo como base las enseftanzas y experiencias vi

vidas por sus antecesores. (3S). 

Teoria Racionalista: los exponentes de esta teoria conside

ran que conciencia y razOn son inseparables ya que Esta orienta 

al hombre n través de juicios que son fonnulados precisamente -

por la raz6n. Afirman que sin rn:6n el hombre no hubiera podi

do nunca conocer el bien y diferenciar a ~ste del mal y coninc! 

den con la tcoria anterior al afirmar que no se trata de una -

cualidad o capacidad humana natural sino que es preciso desarr~ 

llnrla a trav~s de una buena cducaci6n. (36). 

35) !bid. 
36) !bid. 
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Por nuestra parte consideramos que la Teor1a Sentimentalis

ta es la m.tis acertada y estamos de acuerdo en que el Hombre ti=. 

ne un sentimiento moral innato que lo lleva a distinguir desde

un primer momento cual es el bien y cual es el mal ya que de no 

ser as! se tendrta que afirmar que el hombre es capaz de formu

lar juicios de valor sobre los actos humanos hasta despu6s de -

haber recibido una educaci6n lo cual es incorrecto porque incl~ 
• 

so personas que viven aisladas desde el momento de su nacimien-

to y con el fin de experimentar con ellas han mostrado esta ca

pacidad de formulaci6n de juicios de valor y esto ha sido el -· 

producto Gnicamente de sentir que algo est4 bien o que por el -

contrario est.ti mal 1 es decir, basados en un sentimiento que de~ 

pu6s se convierte en juicio, Claro que no podemos negar el pa

pel que juega la educación en la vida de un ser humano y el me

joramiento que 6sta trae en la vida del individuo al aportar -

luz y claridad al entendimiento y por tanto una mejor compren-

si6n de los valores que deben orientar la conducta de todo ind!_ 

viduo, 

e) Diversas clases de conciencia: 

La Conciencia moral es una sola. sin embargo, en la pr4cti· 

ca se habla de diversas clases de conciencia para referirse a • 

la forma en la que se aprecian los actos humanos. Ast encontr~ 

mos que cuando se da a los actos su justo valor y se considera

bueno lo que en realidad es bueno o por el contrario 1 malo lo -

que es mnlo, estamos frente a una conciencia verdadera o recta; 

por el contrario, cuando sucede el fenómeno opuesto de juzgar • 
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lo bueno como malo y viceversa estmos frente n una conciencia -

err6ncn y si la persona se encuentra indecisa entre dos poslci~ 

ncs se dice que se cst4 ante una conciencia perpleja. 

Tnmbi6n se puede hablar de otro tipo de conciencia segan •• 

sea demasiado estricta en lo que se juzgo o demasiado relajadn

y nst podemos denominarla escrupulosa o laxa respectivamente, -

(37). 

Como mencionamos al principio de este apartado, 6stn no es 

m4s que una tcnninolog!a ciurcunstnncial ya que todos estamos • 

influtdos por las condiciones de tipo social. emocional e inte

lectual que determinan en un momento dado que se presente difi

cultad o facilidad para elaborar juicios de vale~ sobre determ! 

nades netos humanos. De hecho el hombre va de un estado o tipo 

de conciencia a otro a trav~s de toda su vida. 

d} Reglas de la conciencia, 

Al presentarse una clasificación de tipos de conciencia su~ 

ge la pregunta de que hacer para alcanzar una correcta aprecia· 

ci6n sobre el bien y el mal, Se ha trataJo de formular ciertas 

reglas que pueden ser observadas sin embargo, y para no mencio· 

nar cada una de ellas en lo particular, Onicamcnte diremos que 

entre cllus se destaca el hecho de que es preferible no actuar· 

37) Jbid. 
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hasta que se llegue a trnv~s de una educnci6n, reflexi6n o in-

cluso consejos a una seguridad sobre el acto que se cst4 juzga~ 

do, es decir a alcanzar una conciencia verdadera o recta. 

e) La esencia de la moralidad: A pesar de que como mencionamos 

en hojas anteriores al hablar de quE es la moral el hecho de -

que 6stn se encuentra relacionada con el factor hist6rico y que 

esto trae como consecuencia hablar de una serie de "morales CD!!, 

cretas" podemos hablar de una moral que esta por encima de cual 

quier tipo de circunstancia variable como lo puede ser la soci~ 

dnd o la 6poca que se viva en un determinado momento hist6rico

ya que en este punto nos ocuparemos de llegar a determinar cual 

es la esencia de la moral, es decir, cuales son Jos rasgos que

pormaneccn constantes dentro de las re~Jas que regula Ja condu~ 

' ta humana desde un punto de vista moral, 

Al respecto de la esencia de la moralidad encontramos dos -

posiciones distintas, la primera que se ha denominado relativi~ 

mo moral y que se refiere precisamente a lo mencionado en el P! 

rrofo anterior, en Ja variable de la moral y en la i.Jnposibili-

dad de hablar de principios que rigen en todas los sociedodes;

la segundo que se refiere a la formulaci6n de principios moro-

les de car4cter universal y a esta posici6n se le ha dado el -

nombre de objetividad de Jo moral, o teorla objetivista. (38), 

JHJ ,JUAN FRANCISCO PRIETO: op. cit., p. b 

.,¡ 
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Esta tcortn nos explica cual es el común denominador de to

das las morales concretas que podemos encontrar en el mundo y n 

trav~s de todos los tiempos. Antes que nada, es necesario est~ 

blcccr cu51 es el plano de acción de la moral y asl vemos que -

por una parte tenemos al conjunto de principios o reglas que o~ 

denan una determinada conducta que debe ser cumplida y por otra 

parte nos encontramos con todas las conductas que en un plano -

de hecho se realizan, es decir, las que son ejecutadas libremc~ 

te por los individuos porque aún cuando existe un precepto mo-

rnl en el que se establezca un deber ser, el hombre actúa a ve

ces en coincidencia con dicho precepto y en ocasiones en forma 

contraria sin embargo, aun cuando la conducta no se ajuste al • 

precepto moral se encuentra una estrecha relaci6n entre ambos,· 

ya que es gracias a esta relaci6n que la conducta cobra un sig

nificado moral positivo o negativo en caso de la violaci6n al -

precepto. Con lo anterior podemos observar que la moral tiene· 

esencialmente un car6cter so~ial porque se da dentro de una so

ciedad y con el fin de responder a las necesidades de 6sta pero 

a pesar de este car6cter, el individuo desempena en ella un pa· 

pel muy importante porque 6ste intcriorita las normas que la m~ 

ral sefiala, les da un reconocimiento interior y las acata por -

convencimiento propio y en caso Je inobservancia la sociedad -

sanciona la conducta que se presente, 

Oc lo anterior concluimos que aunque l;i moral cambie histó

ricamente, y una misma norma pueda tener diferente significado 

en cada contexto social, la función social de la moral es sicm-



pre constante. su esencia es regular las acciones de los indlv!. 

duos entre st o Je éstos con la comunidad con el fin de preser

var a la sociedad en la que viven y lograr una integridad del -

grupo social. (39). 

E) Validez del Acto Moral: 

J,n validez del nt'.tO moral está determinada por la norma mo-

rol que establece determinada conducta a seguir y respecto a la 

valide: Je ésta podemos decir que no es sino una consecuencia • 

de lo que ln sociedad ha establecido como obligatorio bas6ndose 

en un convencimiento y sentir general y teniendo en cuenta pri~ 

cipios universalmente válidos tales como hacer el bien y evitar 

el mal, respetar la vida de los demás, etc. 

Sobre la obligatoriedad de la Norma moral existen tres pos! 

clones distintas cada una de las cuales tratando de explicar-

el porqu6 de la obligatoriedad de la misma: 

1. • l.a posici6n Tcol6glcn: Que indica que la Norma Moral 

es obligatoria porque Uios ast lo ha dispuesto. 

2.- El Sociologismo o Tcorta Sociol6gicn que indica que la 

Norma Moral es obligatoria porque la sociedad la ha 

aceptado como tal. 

3. • La Posici6n Axiol6glcn: que scftala que la Nonna Mornl

valc en st misma. (40} 

39) Cfr. ADOJ.FO SANCUEZ VAZQUEZ: op. cit. 
40) Cfr. SAMUl:l. VARGAS MONTOYA: op. cit. 
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De las tres posiciones anteriores y como lo seftalamos nnt~ 

riormcntc la sociol6g1ca y la nxiol6gica nos parecen las m4s -· 

nccrtadas ya que la sociedad respeta principios que posterior

mente son aceptados y formulados como normas de observancia 

obligntorin. 

l.os netos morales s6lo tienen validez si se ejecutan en !o!. 

ma libre y voluntaria lo que nos lleva a desarrollar el siguic~ 

te tema: La Libertad llumana. 

g) Responsabilidad Moral y Libertad. 

Condici6n indispensable para que se de la responsabilidad 

moral es la existencia de la libertad, es decir, la facultad o 

capacidad de clccci6n libre y sin concci6n que anule la volun-

tad ya que sin voluntad no puede darse una dccisi6n de la cunl

dcban1os responder ante nosotros mismos o ante los demás. 

La elección que se ejecuta debe ser consciente ya que en·t~ 

dn decisión intervienen dos facultades humanas a saber: 

La Voluntad y 

La Inteligencia 

La voluntad es una facultad humana por medio de la cual el· 

hombre se orienta hacia un bien y la inteligencia muestra el c~ 

mino a seguir con sus convenientes e inconvenientes, entre es

tas dos facultades se da el proceso de deliberación que nos 11~ 



va n ln tomn final de una decisión, (41), 

Ahora bien, respecto de ln libertad encontramos tres posi-

ciones doctrinales al respecto de su existencia: 

1. Si la conducta del hombre se halla determinada, no cabe h! 

blnr de libertad y por tnnto, de responsabilidad moral, A 

esta posici6n se le da el nombre de determinismo y es in-· 

compatible con la idea de la libertad, 

2. Si la conducta del hombre se hnl ln determinada, se trntn 

sólo de una determinación que hace ln persona misma y en 

esto precisamente consiste su libertad. A esta posición 

se le conoce como determinismo moderado porque es incompa

ti blc con toda determinación exterior al sujeto ya sea la 

naturaleza o la sociedad. 

3. Si la conducta del hombre se halla determinada, esta dete~ 

minaci6n se debe a Dios quien conociendo el pasado y el f~ 

turo ha previsto nuestra vida quitandonos con esto la li

bertnd de decisión y de autodeterminaci6n. (42) 

1:.1 ncterminismo Absoluto: liste tipo de determinismo parte• 

del principio de que en el mundo todo tiene una causa aunque no 

siempre podamos conocerla por lo que si el hombre es un ser de-

41) Cfr. FRANCISCO PRIETO: op. cit. 
42) Cfr. SAM\llil. VARGAS MONTOYA: op. cit. 
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be haber sido causado por lo que todos nuestros actos son no • 

es más que el resultado de actos anteriores que en muchos casos, 

ni siquiera conocemos por lo que no se puede afirmar que nues

tra acci6n sea libre porque todas nuestras decisiones son caus~ 

das por determinadas circunstancias. El hecho de elegir no es 

m5s que una ilusi6n ya que no elegimos por nosotros mismos sino 

que las circunstancias eligen por nosotros. 

Esta Teorta tuvo gran auge durante el siglo XVIII y como -

vemos su punto central radica en el hecho de que el pasado de

termina el presente por consiguiente no podemos hablar de rcs·

ponsabilidad moral. (43), 

Pensamos que si bien es cierto que todos los netos humanos 

tienen una causa, 6stas no manejan la voluntad del hombre ya 

que el hombre siempre tiene la capacidad de decidir la forma en 

que quiera actuar, elige entre varias opciones cudl es la que -

m4s le conviene y la ejecuta, si toma el camino equivocado ser4 

responsable de su decisión porque una causa o circunstancia no

es una concci6n externa simplemente es una posibilidad. 

Oponiéndose a la posici6n anterior encontramos algunas 

pruebas que se han dado sobre la existencia de la libertad. 

43) Cfr. ADOLFO SANCllEZ VAZQUEZ: op. cit., pp. 87-106 
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l. Prucbns de tipo Psicol6gico 

2. Pruebas de tipo Mctaftsico 

3. Pruebas de tipo Moral, 

Prueba de tipo Psico16gico: Este tipo de prueba nos habla 

sobre la existencia de la conciencia que tiene el hombre de su

libcrtad: 

a).- Cada persona tiene conciencia de su libre albe 
drto. En un momento cualquiera puede verificar ex7 
perimentalmcnte que en realidad posee de modo cier
to y efectivo, la capacidad para dirigirse hacia -
una direcci6n u otra, y que de hecho escoge una dc
elln por propia detenninnci6n. 

b).- Pero ademAs y sobre todo, reflexionemos: ¿se
rta posible que se experimentaran obst4culos y limi 
taciones al libre nlbedrto, tales como la ignoran-
cia, el miedo, las pasiones, la violencia y las en
fermedades pstquicns si 6ste no existiera? (44), 

Pruebns de tipo Mornl: Este tipo de prueba habla sobre la 

existencia de las leyes morales porque sostiene que sertn absur. 

do hablnr de moralidad de los netos humanos si éstos fueran ej~ 

cotados sin libertad yn que como vimos anteriormente la respon

sabi lidnd de nuestros actos implica necesariamente la existcn·

cia de una voluntad libre y sin concci6n por lo que para cnlifi 

car dichos actos es condici6n indispensable que éstos sean li-

bres. (45). 

44) 

4SJ 

11ruebos Je tipo ?-tetnítsico: Esta pruebn se refiere a la 

RAUI. GUTtERREZ SAENZ: lntroducci6n a la Et:ica; 4a. ed,, •• 
Esfinge, M~xico, 1974, pp. 58 y 50. 
Cfr. tbid. 
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existencia de la voluntad que se inclino hacia los bienes de e~ 

te mundo que son relativos, se habla de una voluntad por mcdio

dc la cual elegimos libremente los bienes que encontramos en e~ 

te mundo, sin voluntad no podr1a haber clccci6n. 

Ln voluntad estd hecha para el bien. Su objeto es
el bien. Si la voluntad encontrara un bien absolu
to, qucdar1a definitivamente determinada o inclina
da hacia él, Pero, en la vida ordinaria, la volun
tad del hombre no se encuentra con el bien absoluto, 
sino con una serie de bienes particulares, que son
rclativos y limitados. Lo que sucede ante ellos es 
que la voluntad queda inclinada hacia dichos bienes 
pero no queda determinada (o inclinada definitiva-
mente) por ninguno de ellos en particular, Eso que 
falta a los bienes particulares para determinar de
finitivamente la voluntad lo pone ella misma, y as1 
es como se autodetermina hacia alguno de ellos (46). 

Podemos concluir que en el acto moral encontramos intima-

mente ligados tres elementos: la rcsponsnbilidnd moral, la li-

bertad y la necesidad que tenga el sujeto respecto a una causa, 

El problema de la libertad se puede resolver si pensamos en 

nuestra capacidad de elccci6n decisi6n y acci6n, momentos en 

los cuales tenemos conciencia de ln serie de posbilidades que 

se presentan ante nuestros ojos con todas las razones que nos 

muestra la inteligencia y que llevan a la voluntad a tomar una

dc esas opciones, a dirigir nuestra vida en una u otra dircc

ci6n determinada, se tiene conciencia a st mismo de los fines -

que deben emplearse pura realizar un acto y se prevecn las posj._ 

bles consecuencias y las implicaciones que esto tendr1a en nue!!_ 

46) Ibid. p. 60 



48 

trn responsabilidad morol. A todo dccisi6n debe ncompaftarsc un 

momento de mcditnci6n y rcflexi6n en el cual podamos annli:ar -

y comprender perfectamente cada una de las opciones y posibili

dades que encontramos en determinado momento de la vida, actuar 

en forma contraria nos llevor1n a actuar impulsivomente y ten-

dr1omos que enfrentarnos n consecuencias que no pudimos preveer 

por esto falto de reflexi6n. No podemos dejar de reconocer por 

otra parte que el hombre se encuentra inmerso en una serie de -

situaciones sociales, biol6gicas, psicol6gicns y ccon6micns que 

iníluycn en sus decisiones, no obstnnte, esto no implica una -

falto de outodetcnninoci6n yo que mientras el hombre sen copnz

de elegir por medio de su voluntad determinado bien, estar5 

ejerciendo su libertad. 

h} Los Valores o Axiologta 

Toda elecci6n supone una preferencia y una renuncia. Se -

elige un bien porque es preferido entre otros, porque nos pare

ce más valioso, descartamos una serie de posibilidades porque -

se nos presentan a ta inteligencia como menos valiosos, o menos 

atractivos. En este apartado hablaremos sobre qu6 son los val~ 

res y cuales sus caracteristicas. 

Brevemente cmpe:aremos por mencionar que doctrinalmente se 

han dado tres escuelas diferentes que han estudiado a los valo

r~s desde distintos puntos de vista, estas escuelas son: 



1. tl subjetivismo: que considera que el valor lo da el 

sujeto al apreciar una cosa en mayor o menor grado. 
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z. El objctivismo: considera que el valor no cst4 en rcl~ 

ci6n al sujeto sino que radica en la cosa misma porque 

todo bien tiene como finalidad satisfacer un fin dete~ 

minado, cubrir una necesidad, 

3, El rclacionismo: afirma que existe una rclaci6n entre-

sujeto y objeto. (47). 

Que son los valores?: Cuando hablamos de valores tcncmos

prcscntc ciertas características como la utilidad de la cosa, la 

bondad, la belleza, justicia, etc. Es preciso aclarar que al h~ 

blar de valores se tienen que separar las cosas u objetos mate·· 

rieles y los valores morales ya que estos se refieren particula~ 

mente a la conducta humana sin embargo podemos encontrar en el 

valor rasgos esenciales entre los cuales podemos mencionar que -

son entes ideales pero que se dan o manifiestan en una realidad

como algo valioso. esta relnci6n del hombre con el valor es lo -

que hace que el valor se actualice y se haga presente en la vida 

humana satisfaciendo sus intereses o necesidades, es decir, ad

quiere un valor efectivo. 

Cnracteristlcas de los Valores: Los valores son creacio-

ncs humanas y se realizan dnicnmcnte en los hombres ya que las -

47) Cfr. lbid 

48) Cfr. ADOLFO SANCllEZ VAZQUEZ: op. cit., pp. 107-116 
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cosas que no son creadas por el hombre s6lo adquieren valor al -

momento de relacionarse con él, al momento de entrar n la esfera 

humana con el fin de satisfacer íines o necesidades de los hom-

bres. Los valores son objetivos porque se dan en un mundo obje

tivo como lo es la sociedad, 

Los valores se caractcri:an también por su: 

BIPOLARID1\U: a lo que tambi~n se le da el nombre de contr!!_ 

valor, porque esta cnractcrtstica se refiere al opuesto de lo -

que comunmcntc llamartamos valor positivo por ejemplo, al hablar 

de justicia podemos mencionar a su opuesto que es la injusticia, 

al hablar de belleza o de bondad podemos mencionar la fealdad o 

la maldad respectivamente. Al hablar de valor negativo nos rcf~ 

rimos a la privaci6n de la cualidad, es decir que algo que debe

rla existir pero que Je hecho no existe y esto se determina a -

través de la naturaleza de cada ser: 

Privaci6n es la ausencia de algo que deberla exis-
tir por propia naturnle:a. Negaci6n es la simple -
ausencia de algo. Pues bien, el valor negativo co
rresponde a la privaci6n, y no n In simple negaci6n. 
No porque un pe:. o un árbol carezcan de manos, se -
les va a valorar negativamente. La naturaleza de -
cada ente es la que sirve parn determinar si una -
cual idnd que falta es una privaci6n o una negaci6n. 
Esto es importante aclararlo porque se acostumbra 
trntnr al valor negativo como un ente real, como si 
tuviera una existencia como la del correspondiente
valor positivo. Esto es un sofisma a que da lugar
cl vocabulario mismo, En realidad todo cuanto ex is 
te es por el mismo hecho, un valor positivo; de taT 
manera que el valor negativo es la ausencia de algo 
que deberia existir y, que, por algún motivo no se 
da e 49). 

49} ~\UL GUTlHRRl:Z SAE!'IZ: op, cit. p. 65 
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TRASCENDENCIA: Esta cnracter1stica consiste en que los v~ 

lores existen de un modo perfecto s6lo en su esencia y que el 

hombre s6lo puede conocerlos de manera imperíccta ya que al ha

cerlos suyos toman caracter1sticas humanas y por lo tanto, impe~ 

fectns, 

PREFERIBILIDAD: Consiste en la particularidad de que los

vnlores atraen hacia ellos la atenci6n haciendo que la voluntnd

del hombre se incline hacia ellos y por lo tanto que los prefie

re, Existe lo que se ha llamado como ceguera axiolOgica que co~ 

sistc en la incapacidad del hombre para captar los valores y en 

el terreno de ta moral esta ceguera consiste en juigar la virtud 

lo mismo que el Vicio. 

OBJETIVIDAD: Puede ser entendida desde dos puntos de vis

ta: como la realizaci6n objetiva y material de los valores en la 

sociedad humana o bien como el hecho de que los valores se dan • 

independientemente de que el hombre los conozca o no, es decir,· 

que existen en si mismos. (SO). 

Sobre este punto pensamos que en realidad Jos seres idea-

les son producto de la mente humana lo cual implica que es el -

hombre quien piensa, quien crea a los valores como ideas suprc·· 

mas a las cuales debe ajustar su conducta humana. No estamos de 

50) Cfr. tbid., pp. 65-70 
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acuerdo en que los valores existan por st mismos lndcpcndicntcs

dc que el hombre los cono:ca o no porque fue éste quien como pr~ 

dueto de su racionalidad ha supuesto la existencia de seres idc~ 

les y los valores no son sino esto precisamente, el hombre se ·

imagina el ideal justicia por cjemplo 1 pero este ideal perfccto

no puede seguir siéndolo al momento de que el hombre trata de al 
can:arlo, hacerlo suyo y practicarlo por eso se afirma que los -

valores son trascendentes porque existen períectamcntc en el mu~ 

do de las ideas y nada más. No se podr!a hablar de justicia si 

nos imaginamos por ejemplo, un mundo en el que el hombre no cxi~ 

ticra ya que fue éste quien ha creado la idea de dicho valor y • 

el hombre es la medida de todas las cosas, algo es justo o inju~ 

to en relación al hombre mismo, en base a la idea que éste tiene 

de los mismo. No se puede hablar de justicia en el mundo de los 

animales porque éstos no manejan los conceptos por lo que pensa

mos que el hombre, al tener capacidad de análisis y raciocinio -

fabrica estos conceptos con el fin de explicar la realidad en la 

que vive, 

Jerarguizacl6n del valor: Al ser el hombre el punto de par 

tlda respecto Je los valores podemos jerarqueri:arlos de acuerdo 

al grado en el que perfeccionan al individuo en sus más altos e~ 

tratos, nsi podemos hablar de: 

1. - VALORES INFRAllUMANOS, Que están en relación con los

cstratos inferiores del hombre y que son los que éste comporte -

con los animales por ejemplo, la salud y la agilidad, el placer. 
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2.· VALORES HUMANOS INFRAMORALES. Son Bquellos que sien-

do exclusivos del hombre' lo perfeccionan en los siguientes cstr~ 

tos: 

a) Econ6mico: la riqueza 

b) No6tico, referentes nl conocimiento 

e) Est6tico, rclntivo n ln belleza, el arte y el buen gu~ 

to. 

d) Social, por ejemplo el prestigio, la autoridad, la co2. 

pcrnci6n. 

3. - VALORES MORAi.ES. Perfeccionan al hombre en sus mSs -

altos estratos: Virtudes. 

4. - VALORES RELIGIOSOS, Esttin en relación con ln Divini· 

dad y son aquellos que el hombre debe practicar pnra nlcanznr a 

dicha divinidad haci6ndose digno por ejemplo, tas virtudes teol2. 

gales. (Sl). 

Realizaci6n de los vnlores: El hombre es el único ser en-

paz de concebir los valores y por tanto de realizarlos. Pnrn -

llevar a cnbo dicha rcali:aci6n se debe tener en cuenta el tipo

de valor ~el que se est~ hablando asi podemos observar que hay 

algunos que se reali:an a nivel individual por ejemplo la fe; y 

hoy otros que Qnicamente pueden practicarse dentro del grupo so

cia 1 por ejemplo, el orden. 

51) Cf1". Ibid. 
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Que es el Derecho? 

El vocablo Derecho viene del latln Dircctum, recto 1 que no 

est:i doblado. El Derecho cst4 constituldo por el conjunto de 

normas de conducta que son expedidas por el Estado con el fin de 

regular la conducta social de los hombres, dichas normas se ca

ractcri%an por ser generales y de observancia obligatoria. 

El Derecho es un instrumento construido por el hombre para 

regular la conducta, el Derecho no nos ensena como es una conduE 

ta sino c6mo debe ser, es decir, el Derecho no es la forrnulaci6n 

de los datos constantes que se encuentran en la convivencia sino 

la regla que sirve para orientar dicha convivencia. Ante lo an

terior surge la pregunta de cuándo una conducta es debida. Kel

scn afirma que todo mandato del soberano es Derecho. sin embargo 

esta idea nos lleva a aceptar que todo lo que se logre estable·· 

ccr firmemente e imponerse por la fuerza es v4lido 1 lo cual es • 

falso porque el deber ser debe encarnar en la comunidad polltica 

para convertirse en Derecho, sólo as! se podrán realizar los va

lores jurtdicos. Tampoco es indispensable que para que un pre·· 

cepto se convierta en Derecho exista una sanción al mismo porque 

la sanci6n es la consecuencia de la inobservancia de un deber y 

por ello no puede ser causa del mismo sino Onicamcnte consecuen

cia, se trata de un medio para hacer efectivo el Derecho. (52). 

SZ) Cfr. OSCAR MORINEAU: El Estudio del Derecho; 3a. ed. PorrOa, 
M6xlco, 1953 1 pp. 30·42 
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Como consecuencia de lo anterior surge la pregunta de cuá

les son los valores que debe realizar el Derecho. Al respecto • 

se han dado varias respuestas: 

l.- El Derecho debe realizar valores Morales: 

Algunos autores sostienen que el Derecho debe realizar 

aquellos valores morales que son indispensables para ln conscrv! 

ci6n y desarrollo de la saciedad. (53). 

Al respecto pensamos que no es correcto equiparar a la 

ciencia del Derecho con la moral ya que se trata de disciplinas

con un objeto diferente, ambas regulan la conducta humana pero -

lo hacen desde diferentes puntos de vista, la ley positiva le -

exige al individuo algo distinto de aquello que le exige la Nor

ma Moral. Al Derecho le interesa las consecuencias que pueda t~ 

ner una determinada conducta en la sociedad por ello seftala cu41 

es el deber ser y prevee una sanci6n para el caso de violaci6n • 

al precepto jur1dico. Lo. mornl busca la perfecci6n del indivi·· 

duo como tal y busca el convencimiento interno de los hombres p~ 

ro que lleven a cabo la realiiaci6n de los valores morales. El 

Derecho no busca la rcaliiaci6n de Este tipo de valores. 

2.· El Derecho tiene como fin la realiiaci6n de la Justi· 

ili· 
Esta teor1a supone que el Derecho debe tener como fin lu • 

S3) Cfr. SAMUEL VARGAS MONTOYA: op. cit. 
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reali%aci6n de la justicia absoluta, Sin embargo como vimos D!l 

tcriormente los valores en forma perfcctn solo existen en un 

mundo ideal y al tratar de aplicarlos y desarrollarlos en la v! 

da social se tornan imperfectos por las limitaciones humanas. • 

(54). 

3.· La finalidad del Derecho debe ser la reali:aci6n del 

valor turtdico de seguridad y orden: 

Esta tesis afirma que el fin del Derecho consiste en con·· 

servar el orden y la seguridad dentro de la sociedad a trav6s • 

de un ordenamiento jurtdico y considera a éste v41ido indcpcn·· 

dientemente de su contenido, es decir, no toma en cuenta la fo~ 

ma en que ha sido elaborado ni si contiene leyes injustas o ju~ 

tas. Lo anterior puede tener serias consecuencias ya que con • 

ello se puede dar origen a regimenes dictatoriales o desp6ticos. 

(5 S l • 

4.• El Derecho debe tener como fin la realizaci6n del 

bien comGn. 

Esta tesis sostiene que el Derecho debe buscar la realiza· 

ci6n del bien coman como medio para lograr una pacifica convi·· 

vencia entre los miembros de la sociedad. El Estado sin embar· 

go, debe respetar al individuo como tal y verlo como un fin pn· 

rn el cual fue instituido el Estado y no como un medio. (S6) 

54) Cfr. 1bid 
SS) Cfr. 1hld 
56) Cfr. Ihid 
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Por nuestra parte pensamos que el Derecho es un instrumen

to que ha sido elaborado por el hombre y debe tener siempre co

mo finalidad el asegurar una convivencia pacifica entre los in

dividuos permitiendoles desarrollarse y realizarse tanto a ni

vel individual como colectivo en un ambiente de libertad, i¡ua~ 

dad y cooperaci6n¡ respetando a st mismo instituciones como ln

familia y fomentando el desarrollo de las capacidades individu~ 

les. lll fin del Derecho no puede reducirse a uno solo porque -

mas bien debe 3CT una combinaci6n de todos los que mencionamos

con nnterioTidad. El Hombre mismo a trnv~s de su iniciativa d!!, 

be buscar la realización de aquellos valores que le permiten 

satisfacer todas sus necesidades como ser humano, sin permitir· 

que se establezcan leyes injustas que violen valores supremos • 

recordando que un orden fundado en leyes que busquen la degrad~ 

ci6n del individuo no puede obligar a nadie a respetarlo y se • 

tendrA en todo momento el derecho de rebelarse ante esta situa· 

ci6n e ir en busca de la paz. 

Conexiones entre Moral y Derecho, 

Entre Moral y Derecho existe una estrecha relaci6n ya que· 

ambas disciplinas regulan las relaciones entre los hombres. 

Comparten una serie de rasgos esenciales que veremos a continu~ 

ci6n: 

El Derecho y la Moral tienen como finalidad regular la coa 

ducta humana a travfs de normas, es decir, postulan o estable·· 
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ccn preceptos que contienen conductos obligatorios, se troto de 

imperativos que cstoblcccn un deber ser, lo norma exige que se· 

cumplo con determinado conducta y lo finalidad de ambos tipos 

de Normas no es sino lograr una sano y pacifica convivencia. A 

todo sistema jurtdico respalda un sistema de NoT'll\as Morales yo 

que los convicciones 6ticos colectivas traen como consecuencia• 

primero, la aceptoci6n general de los individuos de considerar

a una conducto como obligatoria y segundo, la de trasladar esa

convicci6n o uno legislaci6n positivo que garantice a trav6s de 

sanciones el cumplimiento de los preceptos establecidos. Codo· 

pats tiene un sistema jurtdlco distinto pero en todos ellos en

contramos este comGn denominador y en algunos incluso, lo cos·

tumbre sociol. las convicciones éticns 1 no s6lo sirven de bose

nl Derecho sino que se les concede una importancln primordial,· 

tnl es el caso del Derecho Consuetudinario. (57). 

Lo Moral y el Derecho est4n sujetos n los cambios sociales 

e histOricos 1 se modifican nl presentarse un cambio polltico o 

social, sin cmhorgo al lodo de estos sistemas de normns vario-· 

bles existe uno Moral que se conservo, se trota de los elemen·· 

tos esenciales de la mismo cuyo fin es lograr la perfecci6n del 

individuo en sus m:is altos estratos. De lo mismo formo cocan·· 

tramos que nl lodo del Derecho que vnrtn de sociedad n sociedad 

y de 6pocn n 6pocn existe un Derecho supremo 1 invariable. Se -

57) C!r. MIGUUL BUUNO: Principios de Etico; la.ed. Editorial -
rotrin, Mt:xlco, 1983 1 pp. 72 y 73. 
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trata del Derecho Natural que tiene como finalidad la justicia, 

se basa en la naturaleza humana. es una parte de la ley natural 

y se inclina hacia los Cines propios del hombre como tal, como 

ser humano (SS), 

Estas son las relaciones que existen entre Moral y Derecho 

no obstante estas relaciones tambi6n existen diferencias y ras

gos espectficos de cada una de estas disciplinas de las cuales 

pasaremos a hablar a continuaci6n. 

Diferencias entre Moral y Derecho 

1. Resumen Histdrico de la distinción entre Moral y Dere

s!!2.: 

F.n las sociedades primitivas la vida estaba basada en la -

costumbre, era 6sta quien determinaba que conductas deb1an ob

servarse, a quién debla respetarse, quien era la autoridad m4-

xima y cuales eran las obligaciones de cada uno de los miemb~os 

del arupo social. En esta epoca es com6n encontrar como autor! 

dad suprema a un representante religioso ya que la idea de la -

existencia de varios dioses influyó en todos los aspectos de la 

vida, se encuentra un gran respeto por el culto. se practicaba-

58) Cfr. GIORGIO DEL VECCHIO: Filosofta del Derecho (traduc
ción. prólogo y extensas adiciones por Luis Recasens Sie
chcs): Za. ed •• Bosh, Barcelona, 1929. pp. 74-76 



bO 

el totemismo, era el sacerdote quien como representante de los

dioses impon1a lo que dcbta hacerse es decir, el deber ser, el 

Derecho. Por lo anterior podemos darnos cuenta de que no hay -

una distinci6n práctica ni te6rica al respecto y Moral y Dere

cho son considerados una misma cosa. 

Con el tiempo las sociedades evolucionan sin embarao, tod~ 

vta en Grecia encontramos que los fi16sofos confundtan a menudo 

el campo de acci6n entre una y otra disciplina. En Roma pode-

mas observar ya una clara distinción en los hechos sobre la Mo

ral y el Derecho, ya que la principal aportación de Roma al mu~ 

do fue el Derecho pero a pesar de ello como recordam•s, los ro

manos basaban todo el sistema jur1dico en tres principios: 

l. ViviT honestamente y 

2. DaT a cada quien lo suyo de donde se deTiva el concep· 

to que Celso nos da de la Justicia. 

3, No haceT dafto a otTo 

Como podemos observar estos pTincipios contienen norm~s -· 

que podrtamos consideTar mls como ~ticas o morales que jurtdi--

cas. 

Fue hasta 1705 que CTistian Tomasio fonnuld una teoTta so· 

bTe la distinción entTe MoTal y DeTecho afinnando que el Dere-

cho es incompetente en el campo de la conciencia y poT lo tanto 

tambi!n en la religi6n. es decir. al Derecho Gnicamente le coa

pctc regular aspectos externos de la conducta humana y a lamo-
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ral los aspectos internos de la misma (59). 

Desde entonces la Doctrina se ha preocupado por esta dis

tinci6n y se han formulado diversas teortas entre ellas la m~s 

coman y aceptada es la que sostiene el criterio de diferenciar 

a ambas a través de las caractertsticas de las normas de cada 

una de estas disciplinas sociales. A continuaci6n pasar~mos a 

dar estas caracterlsticas diferenciales entre ambos tipos de -

Normas. 

2, Caractertsticas de las Normas Morales y de Derecho Po-

~· 

El presente estudio diferencial entre las caracter1sticas

de las Normas Morales y las de Derecho Positivo se basa en los 

apuntas de clase del Lic. Servando Loera Moreno, catedrltico de 

la Facultad de Derecho de la Universidad An4huac. 

Para establecer una diferencia entre ambos sistemas norma

tivos, es necesario precisar las caractertsticas propias de las 

Normas que los integran. AsI encontramos que para llegar a co

nocer Ja naturaleza de las Normas a que se refieren estos sist~ 

mas debemos partir de las siguientes caractcristicas. 

59) Cfr. Ibid., pp. 82 y 83 



a) Interioridad de las Normas Morales -

Exterioridad de lns Normas de Derecho Positivo 

b) Autonom1a de los Normas Morales -

lleteronomta del Derecho Positivo 

e) Unilateralidad de la Moral -

Bilateratidad del Derecho Positivo 

d) Incoercibilidad de ta Moral - -

Coercibilidad del Derecho Positivo 
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Interioridad: Todos los actos humanos se originan en el -

interior del hombre, la voluntad elige un bien entre varios 

guiada por la inteligencia, una vez hecha esta elecci6n, el ha~ 

bre puede optar por realizar el acto o no ejerciendo ast su li· 

bertad de autodeterminaci6n. Ahora bien, cuando el hombre lle

va a cabo la ejecuci6n del acto entra en relaci6n con otros 

miembros de la sociedad y es aqut donde se encuentra el punto 

de intersecci6n con el Derecho Positivo ya que 6ste regula la 

conducta humana y tiende a la realizaci6n de dos fines supremos 

a saber: la justicia y la paz social. 

La moral radica en el interior del ser humano, éste descu

bre los principios morales que se encuentran inscritos en su n! 

turaleza humana, tales como "hacer el bien y evitar el mal". 

Sin embargo. no basta con descubrir estos principios sino que 

el hombre debe pasar a un campo externo donde puede ejecutarlos 

ya que de nada servirta querer hacer el bien y actuar en senti-
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do contrario a ese sentimiento, de lo cual podemos distinguir • 

que: 

1. La moral radica en el interior del hombre y en este momen

to se puede hablar de una moral individual porque nos esta· 

mos refiriendo Gnicamente al sujeto que deduce por st mis

mo las normas morales contenidas en su naturaleia humana •• 

z. Pasando a un plano de acción se encuentra una moral que -

partiendo del individuo se proyecta hacia el 4mbito social. 

La moral ast proyectada no tiende 6nicamente al perfeccio

namiento del individuo en cuanto tal sino tambi6n de aque

llos con quienes se relaciona y precisamente en esto con-

siste la exterioridad del derecho positivo. es decir, en 

bO) 

61) 

el campo de acci6n externo de la conducta humana, en sus 

consecuencias materiales (60), 

Las normas morales son predominantemente internas -
porque invariablemente conceden una gran importan-
cia n los aspectos internos de la conducta humana -
que regulan, sobre todo a la intenci6n, Asl por -
ejemplo, una buena acci6n realizada con intenci6n -
mala o viciada pierde su valor moral, y una ncci6n
mala que por error se cree buena y se realiza con -
buena intención tiene valor moral, sin embargo di
chas normas tambi!n son externas porque no s6lo -
obli~an a tener buenos deseos o intenciones, sino -
también a pas.ir de las intenciones a los hechos. Oc 
lo contrario se caerta en una moral narcisista, es 
t6ril y aun hip6crita, En otras palabras, la morar 
es predominantemente interna, pero no exclusivamen
te interna (61). 

Cfr. SliRVANtlO LOERA MORENO: Apuntes de clase 
del Uerccho, Escuela de Derecho, Universidad 
Ibid 

de Filosorta
An4huac. 1987 
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No estamos de acuerdo con la tesis anterior que sostiene -

que la moral no es exclusivamente interna ya que la moral en t~ 

do momento se refiere a una obligaci6n del sujeto con el sujeto 

mismo, sin que esto implique una relaci6n social, la moral Gni

camente nos exige ser portadores de valores morales y si bien -

es cierto que cuando la moral implica una conducta exterior en

su cumplimiento, ésta aparece Gnicamente como una consecuencia

cxterior del mismo, de tal suerte que se debe partir siempre de 

un cumplimiento en forma Intima, del sujeto con el sujeto mismo 

partiendo de su sinceridad y buena fe, de lo contrario se cac

r!a en un absurdo. La moral se refiere a hechos valiosos en st 

mismos y no de un convencimiento externo, el obligado por la 

norma moral lo est4 porque ha hecho suyas las normas que debe 

cumplir ya que si la norma moral se cumple por razones externas, 

sin que el sujeto estE plenamente convencido de que debe actuar 

conforme a ella, el acto moral no ser4 moralmente bueno, y de -

nada habr5 servido pasar de las intenciones a los hechos. 

Exterioridad: Se dice que las normas de Derecho positivo

son externas porque el derecho regula la responsabilidad de un 

sujeto frente a otro sujeto, es decir el deber de la norma de -

derecho positivo no es valiosa en s1 misma para el obligado si

no para su destinatario, para el sujeto que estd facultado para 

exigir el cumplimiento de dicho deber. Esta exterioridad del 

derecho no impl lea que el hombre no e!itli moralmente obligado a 

ser leal o sincero pero el derecho está incapacitado para pene

trar en el Interior de coda uno. [!J sujeto obligado debe cum-
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pliT independientemente de la opiniOn que tenga respecto a dcte!. 

minado deber, ast vemos que cuando por ejemplo se obliga a pa·

gar a una persona uno deuda aunque interiormente este deudor no 

tenga deseos de pagar, al derecho solo le concierne que el pago 

sea hecho en la forma debida. Claro que este criteTiD no es •• 

absoluto ya que en el caso del derecho penal, la intención si -

tiene relevancia jurtdica y en el derecho civil el jutgador to

ma en cuenta la buena fe. Sin embargo en la prActica estos el~ 

mentas internos que motivaron una conducta humana no son fiel-

les de probar y aunque cuenten con los indicios suficientes pa

ra suponer una buena o mala fe nunca puede saberse con seguTi-

dad cual fue el m6vil determinante de la conducta. 

El Derecho Positivo es predominantemente externo.
porque la mayorta de sus normas concede una impor
tancia predominante o aun exclusiva a los aspectos 
externos de las conductas que regulan. As1 por ·
ejemplo, las leyes fiscales se cumplen perfectamen 
te pagando los impuestos debidos, independientemeñ 
te de que el pago se haga con buana o mala inten-7 
ci6n, con gusto o con disgusto. Por espiritu de -
solidaridad social o por evitar simplemente la san 
ci6n. Sin embargo, tambi6n es interno en cierta 7 
medida, porque no pocas de sus normas conceden a -
st mismo importancia, los aspectos internos de la 
conducta que pueden tener repercusiones externas • 
que afecten a la sociedad, tales como los motivos, 
los fines, la intencionalidad (entendida como in-
tervenc i6n de la voluntad libre), el error, la bue 
na o mala fe, el dolo, la ignorancia, el miedo, .7 
etc. (62), 

Autonomia: Autonom1a significa ley de uno mismo, es de-

cir, el legislador y el obligado se confunden en una misma per-

62) Ibid. 
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sano. Se dice que la moTal es aut6noma porque es el obligado -

quien se obliga a sl mismo a través de preceptos morales que -

son innatos a la naturaleza humana. El hombre inicia una b6s-

qucda interna en la cual descubre principios éticos tales como

"hacer el bien y evitar el mal". Se trata de normas morales -

que est4n por encima de cualquier circunstancia accidental como 

la sociedad o una época determinada, 

llctcronomta: Las Normos de Derecho Positivo son heter6no-

mas poruqe en el campo jurldico legislador y obligado son dos -

personas distintas. El Estado a través del 6rgano legislativo

expide leyes cuya observancia es general y obli¡atoria para to

do aquel que caiga en el supuesto normativo previsto en la nor· 

ma misma. 

El Mncstro Servnndo Loera afirma que el Derecho Positivo • 

es gcncrnlmente heter6nomo porque existen ocasiones en las que· 

el 6rg3no legislador y oblisado se confunden en uno solo y cita 

el siguiente ejemplo: 

El 6rgnno de autoridad que crea las Normas fiscales 
tambi6n debe pa¡ar impuestos, si ene en los supues· 
tos normativos n esto se suele responder que la nor 
ma es creada por el er1ano de autoridad con su ca~ 
r4cter de autoridad, pero le obliga 6nicamcnte con· 
su cnr4cter de particular o sObdito del Estado, con 
lo que se salva la heteronomtn de la norma. Sin cm 
bargo, nos parece que esta distinci6n ndem4s de bi7 
zantina, no siempre funciona, pues hay casos en que 
ln Norma, creada por el 6rgano de autoridad en cun~ 
to a tal, también lo obliga en cuanto a autoridad,· 
por lo que dicha norma positiva debe ser calificada 
de nut6noma. Esto sucede, por ejemplo, cuando el • 
poder legislativo crea leyes en las que se estable· 



cen sus propios deberes y atribuciones. Se trata -
sin embargo de una autonomta relativa o limitada, -
porque el 6rgano de autoridad, al crear la norma, -
actda en representaci6n de la sociedad, cjerciendo
en forma delegada la inalienable soberanla del pue
blo (63). 

Por lo que respecta al primer ejemplo que nos da el Lic. 
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Servando Lacra no estamos de acuerdo ya que nos parece 16gica 

la respuesta de que el 6rgano de autoridad crea la norma con 

este car~cter y obliga a sus miembros como personas ftsicas y 

nada m4s y el hecho de denominar como bizantina esta posici6n 

nos parece fuera de lugar ya que el Diccionario de la Real Aca

demia Espanola le da al vocablo la siguiente significaci6n: 

Bizantino: En sentido figurado: decadente, degenera 
do, leve, insignificante, menudo, pequen.o, sin im7 
portancia (64). 

Por lo que no tiene aplicaci6n en este caso ya que Gnica-

mente se est4 senalando una distinci6n entre el 6rgano de auto

ridad encargado de la funci6n legislativa que en ningGn momento 

puede ser considerado desde el punto de vista de sus integran-

tes ftsicos, y las personas que lo integran que al estar oblig~ 

das por un supuesto normativo lo estlln como podrla estarlo cuaJ_ 

quier otro ciudadano que caiga en lo previsto por la Norma. 

Por lo que se refiere al segundo ejemplo si estamos de -

acuerdo con ~l ya que el mismo 6rgano se cstll obligando en cuan 

to tal por la misma norma que fue creada por El. 

63) lhld 
64) IJicclonario 

• 
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Unilateralidad: Se dice que la moral es unilateral porque 

impone obligaciones a cargo de las personas sin conceder a 

otras el derecho de exigir el cumplimiento de los deberes de 

aquellas. La moral impone la obligaci6n de practicar la cari-

dad, pero no se est4 facultado para ecigir que determinada per

sona practique esa caridad ya que se trata de normas internas. 

El Maestro Servando Lacra afinna que la moral es imperfec

tamente bilateral: 

La ética social de justicia o derecho natural es b! 
lateral, ~arque sus normas imponen deberes u obli¡~ 
clones a Jos que corresponden derechos subjetivos -
correlativos. Es decir, toda norma de derecho natu 
ral impone a un sujeto (sujeto pasivo u obligado) ~ 
un deber cuyo cumplimiento puede ser exi1ido por -
otro sujeto (sujeto activo, facultado o derecho ha· 
bientc). Sin embar¡o, dichas normas son imperfect!. 
mente bilaterales porque los deberes que impone no 
son exigibles en forma coactiva (mediante el uso de 
la fuerza ftsica pGblica), sino solo moralmente exi 
¡ibles. (65). -

Como podemos observar, este punto de vista no coincide con 

la teorfa tradicionalista que considera totalmente unilateral a 

la moral y el maestro Loera considera que esto se debe al error 

de considerar la moral desde un punto de vista individual, es -

decir, del sujeto mismo de la norma sin relacionarse con otros· 

miembros de la colectividad a la que pertenece lo cual lleva a 

la conclusi6n de que el individuo solo puede tener deberes mor~ 

les parn consigo mismo y no con los dcm~s. Nos ofrece dos arg~ 

mentas con los que apoya esta teorta. 

65} SERVANDO 1.0liR..\ MORENO: op. cit. 
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El primero que afirma que a todo derecho corresponde un 

deber correlativo y viceversa y negara a las normas mo· 

rales esta correlatividad de derechos serta negar su -

obligatoriedad. 

El segundo argumento que seftala la obligatoriedad de -

las normas morales como una experiencia interna por me

dio de la cual el sujeto reconoce que es poseedor de un 

derecho y que tiene a su vez la obligaci6n de respetar

ese mismo derecho que tiene otra persona y da como ejeJ!_ 

plo el respeto a la vida. 

Consideramos que en sentido estricto tendrtamos que consi

derar a la morul como unilateral ya que aunque un sujeto tenga

el derecho de exigir moralmente el cumplimiento de un deber es

to no basta para que se ha¡a electivo ese derecho ya que al no 

ser exieible por medio de la fuerza ftsica pGblica s6lo se po

drta hablar de una pretensiGn que quedar§ Gnicamente en eso por 

lo que hablar de derecho en sentido estricto no serta apropiddo. 

Pensamos que el derecho y la obliMaci6n si existen dentro del 

cumplimiento de las no1111as morales, sin cmbars:o esta facultad 

de exi¡ir y cumplir radica en el interior mismo del sujeto y no 

se puede buscar m4s alll de este. 

Bilateralidad~ Se dice que la~ normas de derecho positivo 

son bilaternles porque al mismo tiempo ~1uc imponen deberes o. • 

uno o m4s sujetos determinados, facultan o. otro u otros a cxi-
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gir el cumplimiento de los mismos, es decir, porque se relacio

nan dos o m4s partes o sujetos (b6). 

lncoercibilidad: La Moral es incoercible porque no es po

sible obligar por medio de la fuerzo ftsica pública a una pcrs~ 

na para que cumpla con un determinado deber moral, para que sus 

actos tengan valor ético, es necesario que los realice cspont4-

neamente, sin ser forzado porque la conciencia es impenetrable, 

Sin embargo, la no observancia de las normas morales trae como

consecuencia una sanción de tipo moral que puede ser positiva o 

negativa (67). 

Coercibilidad: Las Normas de Derecho Positivo son coerci

bles porque su cumplimiento puede ser exigido a trav6s de la 

fuerza ftsica pública que ejerce un órgano coactivo. Ahora 

bien, si bien es cierto que la coercibilidad es una caracter1s

tica de este tipo de normas consideradas en lo 1eneral. no lo -

es en Jo particular de cada una de ellas ya que todo sistema j~ 

r1dico es limitado y finito por lo que es preciso encontrarnos

con una norma de derecho positivo que no tenga prevista una sa~ 

ci6n en otra norma de Derecho positivo. es decir. no podemos e~ 

tnblccer una cadena infinita de normas. Esto no implica que 

las norm:is de derecho positivo pierdan este carácter ya que su

fundnmcnto se encuentra en el campo del Derecho Natural (68), 

66) t:fr. AOOl.FO SANCllEZ VAZQUEZ: op, cit. p. 76 
67) lbic.1. 
68) SERVANllO t.OEIV\ MORENO: op. cit. 



Existe una antigua po16mica aceren de si la cocrci
bilidnd es nota esencial de todas y cada una de las 
normas de derecho positivo individualmente conside
radas, Si se responde afirmativamente (como haccn
por ejemplo, Kclscn 1 Rccnscns, y en cierta forma -
Garc'S.a Maynez), se tiene que concluir que cualquier 
norma que no pueda ser hecha cumplir por medio de -
la fuerza flsica p6blica ni tenga prevista una san
ci6n de la misma tndolc para el caso de su viola-
ci6n, no es genuina norma de derecho positivo, pue~ 
to que le falta la nota esencial de cocrcibilidad.
Esta postura nos parece insostenible, ~ucs aparte -
de las normas que por deficiencias legislativas son 
incoercibles (normas imperfectas, como el Art. 411 
del C6digo Civil para el Distrito Federal, que esta 
blecc que "los hijos, cualesquiera que sea su ednd7 
estado y condici6n, deben honrar y respetar a sus • 
padres y dem5s ascendientes"; existen muchas otras· 
que por su misma naturaleza tienen que ser incoerc! 
bles: como demostró magistralmente Leon Petrasizky, 
en la cumbre de cada cadena ascendente de coercibi· 
lidad y por lo tanto, en la cumbre del orden jurtdi 
co positivo tiene que haber una nonta suprema in-~ 
coercible y, a pesar de ello, eminentemente jurtdi· 
co positiva; en efecto, la violación de la Norma •· 
"A" (la primera norma de abajo hacia arriba, como · 
por ejemplo la que manda pagar impuestos) debe te· 
ner una sanci6n prevista por la norma B (sanci6n -
que debe ser impuesta por deterainado órgano esta-
tal): pero como la nol"ll\a B tambiEn puede ser viola· 
da, debe a su vez tener una sanción prevista por la 
norma e y as1 sucesivamente, hasta llegar necesari! 
mente a una norma suprema cuya violaci6n ya no tie· 
ne una sanei6n prevista par otra norma jurtdico-po· 
sitiva (esto es ast parque no se puede proceder has 
ta el infinito, ya que el no.mera de normas que in-7 
te¡ran un orden jurtdico positivo es ciertamente li 
mitado a finito). l69). 

En sentido jurtdico, se entiende por: 

Coacción: ••••••••• 

Coercibilidad: ••••••••••• (70), 

69) !bid 
70) lbid 

71 
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pl eiercicio de la Abognc1a y la Etica Profesional 

El Maestro Angel Osario nos dice que Abogado es Gnicamcnte 

aquel que se dedica permanentemente a dar consejos jur!dicos y 

a pedir justicia en los tribunales (71). Estamos de acuerdo 

con el porque el ejercicio profesional estl tan diversificado -

que existen muchos Licenciados en Derecho que se dedican a fun· 

clones administrativas y si recordamos que abogado es el que •• 

aboaa o defiende a otro, tendr!amos que ~xcluir de la defini-

ci6n a a~ucllos que no se dedican a esto. Por lo que en este -

apartado Gnicamcnte trataremos sobre los Licenciados en Derecho 

que se dedican a litigar, es decir, a los abogados, 

Los abogados solo son parte de los juicios en que intervi~ 

nen cuando se les ha otoraado una representaci6n especifica pa

ra ello y actOan precisamente como representante• de la parte • 

ya sea actora o demandada. Cuando no existe esta representa·

ci6n Onicamente pueden intervenir dando al cliente asesor!a té~ 

nica y a esto precisamente se le ha denominado patrocinio (72)· 

para distinguir esta funci6n de la representaci6n propiaaente • 

dicha. 

Ante lo anterior surge la pregunta ¿Qu~ es la Representa·· 

ci6n? que nos ocuparemos de responder enseguida. 

71) Cfr. ANGEL OSORIO: El Alma de la Toga; 6a. ed.1 Buenos Al· 
res, Argentina, 1988, pp. 36-45 

72) Cfr. CIPRIANO GOMEZ LARA: Teor!a General del Proceso, UNAM 
México, 
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La Rcpresentaci6n Profesional: La Representaci6n Profesio

nal es una·lnstituci6n que entrafta la posibilidad de que uno •• 

persona realice actos jurtdicos en nombre de otra. La Represe~ 

taci6n puede ser legal (for%osa) o voluntaria. 

La Representaci6n Legal se da por ministerio de ley para -

el caso de incapacitados, as! surgen finuras como la tutela por 

ejemplo, 

La Representaci6n Voluntaria es oquella que se da por pro

pia iniciativa y voluntad del representado con el fin de dele·· 

gor facultades propias. La forma mis coman de representaci6n -

voluntaria es el mandato judicial que estd re¡ulado por el C6d! 

10 Civil como un Contrato y lo define de la si1uiente aanera: 

Articulo zs•6: El mandato es un contrato por el que 
el mandatario se obli&a a ejecutar por cuenta del • 
demandante los actos jurfdicos que este le encara•· 
(73), 

Por medio de este Contrato nace la representaci6n volunta

rio. Se dice que el mandato es judicial porque el mandatario • 

tiene facultades para intervenir en el juicio, El C6di¡o de r~ 

ferencia Utillia como sin6nimos los palabras mandatario y proc~ 

rador. 

73) 

El mandato puede ser general o especial segOn se refieran-

Art. ZS46 del C6digo Civil para el Distrito Federal; 
rrCaa, r.t6xico, 1984 1 p. 43H 

Po· 



a toda close de juicios o bien o un negocio en particular. 

1. Paro pleitos y cobranias, 

z. Para administrar bienes, 

3. Para ejercer actos de Dominio. 

En los tres casos se entienden otorgados con todas las fa

cultades generales y especiales que requieran cl6usula especial 

excepto cuando se establece espcctficomcnte alguna limitaciGn a 

estas facultades (74). 

Sobre la Forma del Contrato de Mandato el C6dlgo nos sena

la que puede otor1arsc en escritura p6blica o en escritura pri

vada firmada por el otorgante y dos testigos y ratificadas las

firmas ante notario p6blico, juei de la. instancia, jueces 111en2. 

res, o ante el funcionario correspondiente o empleado adminis-

trativo si se trata de un mandato otorgado para asuntos admini~ 

trat.ivos. (75). 

El arttculo ZS87 precisa los casos en que es necesario 

otorgar poder o ct6usula especial para que el mandatario lleve

n cabo determinados actos tales com~ desistimiento, para trans! 

gir, para comprometerse en ~rbitros, recusar, recibir pagos, 

absolver y articular posiciones, cesi6n de bienes (76), 

El arttculo 2588 scftala cuales son las obligaciones del --

74) Cir. Art. 2554 del e.e. 
75) C!r. Art. 2551 C.C. 
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El articulo 2588 scftala cuales son las obligaciones del 

procurador tales como continuar el juicio en todas sus instan-

cias y hace todo lo necesario para la defensa de su podcrantc y 

responder de los gastos que causa a su instancia (77). 

El articulo 2595 enumera los casos en que cesa la rcprcseu 

taci6n: revococi6n, renuncia, muerte de mandatario o mandante, -

por vencimiento del plazo para el cual fue otorgado, por encon-

trarse alguno de los dos en estado de intcrdicci6n, en caso de -

ausencia del mandante (78). 

La revocaci6n puede ser expresa o t4cita (79). 

Al comparecor en juicio el mandatario debe acreditar la -

existencia del mandato que debe haber sido otorgado en la forma

que scftala la ley y manifestar que el •andato no ha sido revoca

do. En cada una de las ramas del Derecho el mandato toma carac-

ter!sticas especiales. En materia mercantil, el articulo 35 de

la Ley de Tltulos y Operaciones de Crfdito contempla la figura 

del endoso en procuración en la que se le da al endosatario la 

facultad puro cobrar el documento judicial o extrajudicialmente, 

transmitir esa facultad respecto de la muerte del cndosante el • 

mandato no cesa sino hasta que se haya cancelado el tttulo mis-

mo (.80) 

77) 
78) 
70) 
80) 

Cfr. Art. 2588 del e.e. 
Cfr. 1\rt. 2595 y 670 del C.r:. 
Cfr. Art. 2596 del e.e. 
Cfr. Art. 35 de lu Ler de Titules y Operaciones de Crédito: 
Porraa, México, 1980, 
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Por otrn parte, el Art. 21 del C6digo de Comercio exige 

que los poderes otorgndos sean inscritos en lo secci6n de comer

cio del Registro POblico de la Propiedad para que surtan efccto

en juicio (81), 

Toda persona que comparezca en rcprcsentaci6n de otra debe 

acreditar que los requisitos legales han sido cubiertos para que 

pueda aceptarse su actuaci6n en juicio. 

Nuestra legislaci6n no establece como obligatoria la rcpr~ 

sentaci6n profesional, es optativa para las partes. Sin embarao, 

existe un caso, el art1culo 20 Constitucional en su fracci6n no

vena establece que se le no•brarM un aboaado de oficio al acusa

do al •o•ento de la dcclaraci6n preparatoria (82). 

Consideramos que esta oportunidad que tienen las partes de 

no•brar o no a un representante profesional en foni• libre es 

buena porque negar esta oportunidad serla limitar el acceso a la 

justicia a ciertas personas que no contaran con la posibilidad 

econ6mica para cubrir los honorarios de un abogado. Por ello 

tambi6n es muy buena la oportunidad que otorga la Constituci6n 

de los defensores de oficio, sin embargo en MExico tenemos el 

problema de que estos abogados muchas veces no toman en serio su 

trabajo y no se preocupan por sacar adelante su defensa y esto -

81 J 

8' J 

Cfr. Art. 21 del f=6digo de Comercio, Porraa, Mf!xico, 1985,
p. 7 
Cfr. Art, 20-IX de la Constituci6n Polttica de los Estados
Unillos ?>h.•xic:inos; Porrü:t, Mll'x1co, 1983, 
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se debe principalmente o que sienten que tienen asegurado un 

sueldo y que independientemente de su trabajo lo recibir4n. Se

rta aconsejable establecer un control m4s estricto sobre ellos y 

hacer que junto con los dcm4s abogados se desarrolle su ~tica -

profesional. 

Etica Profesional: La ~tica profesional se refiere a tas

nonnas de conducta que debe observar un profesionista en el eje~ 

cicio de su carrera. Pretende una formaci6n integral del indivi 

duo como tal, el desarrollo de las cualidades morales y un crit~ 

ria basado en la honestidad y rectitud do conciencia. Rcfirifn

donos a la abogacta en particular vemos que en la Europa Cristi~ 

na el Abogado tuvo un prestigio muy especial, se trataba de hom

bres que tentan aran dignidad. En el fuero juzao se decta que -

no podta ser abogado quien hubiera sido condenado por un delito

infamante. Despu6s de 25 aftos de ejercicio profesional se otor· 

aaba a los abo¡ados un titulo de nobleza con lo que se observa 

la aran cateaorta y respeto de que ¡ozaban. 

En la historia de nuestro pals los abogados han jugado un· 

papel importante en la vida polltica y la gran mayorta de los •• 

presidentes han sido Licenciados en Derecho, sin embargo en nue~ 

tro medio actual parece haber ocurrido una inversi6n de los val~ 

res y se ha caldo en corrupci6n y gran lentitud en la imparti·· 

ci6n de la justicia, la profesi6n ha perdido el prestigio del ·

que goz6 originalmente y ahora el abogado es visto en muchas oc~ 

sienes como hombre h&bil para llevar a cabo maniobras en los pro 



78 

cedimicntos judiciales y obtener la rcsoluci6n que busca a toda

costn1 sin importar los medios que tenga que cmplcnr para ello.

Es importante tomar conciencia de la crisis que se está viviendo 

no solamente a nivel de la profcsi6n sino tambifn a nivel nacio· 

nal en todas las drcas y rescatar los verdaderos valores que de

ben orientar la vida humana y el camino para lograrlo es sin du· 

da la cducaci6n. El abogado debe ir en busca de la 'impatici6n

de justicia y de ta libcrtad 1 de la rcalizaci6n de los dercchos

y del respeto del individuo frente a la sociedad. No podemos •• 

quedar inm6viles ante la corrupcidn con la que nos encontrnmos a 

diario en todo lugar porque hacerlo implicarla dearadarnos a no

sotros mismos como seres humanos. Es importante recordar que -

existe una Etica que debemos aplicar a nuestra vida cotidiana. 

Abordando precisamente esta cuesti6n ftica se han formula

do principios con el fin de enumerar cuales deben ser las condu~ 

tas del abogado al ejercer su profesi6n 1 entre estos principios

encontramos los elaborados por el Maestro Eduardo J. Couture a 

los que denomin6 como "Mandamientos del abogado". Se trata de 

JO preceptos que hablan sobre lo que est~ mandado a hacer el ab2_ 

gado por el sentido coman, la raz6n y el buen juicio. 

Poro ser buen abogado se debe partir del amor a la proíc-

si6n pues este es el camino para luchar por lograr la justicia a 

través de In verdad y de un trabajo tenaz y constante, 
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Transcribiremos a continuaci6n estos mandamientos: 

Mandamientos del Abogado: 
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1. Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no 

sigues sus pasos, ser4s cada d!n un poco menos abogado. 

2. Piensa. El Derecha se aprende estudiando, pero se ejercc

pensando. 

3. Trabaja. La abogac1a es una ardua fatiga puesta al servi

cio de la justicia. 

4. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho; pero el dta en 

que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, l~ 

cha por la justicia. 

S. Se Leal. Leal para con tu cliente, al que no debes aband~ 

nar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para

con el adversario, aun cuando el sea desleal conti10. Leal 

para con el juez, que ianora los hechos y debe confiar en

lo que tu dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que • 

otra vez, debe confiar en lo que tu le invocas. 

6. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que 

quieras que sea tolerada la tuya. 

7, Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se ha

cen sin su colaboraci6n. 

s. Ten Fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento 

para la convivencia humana; en la justicia, como destino 
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normul del derecho; en la pa:, como sustitutivo bondaJoso· 

de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sjn -

la cual no hay derecho, ni justicia ni paz, 

9. Olvida, La abogacta es una lucha de pasiones. Si en cada 

batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegar4 un dta

cn que la vida serl imposible para ti. concluido el comb~ 

te, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota, 

10. Amo a tu profcsi15n. Trata de considerar la abogacta de 

tal manera que el dta que tu hijo te pida consejo sobre su 

destino, consideres un honor para ti proponerle que se ha-

1ª abogado. 

Gracias padre, por haberme inculcado estos principios, y -

sobre todo por haber cumplido con el 10 mandamiento (83). 

El Secreto Profesional 

Parte muy importante Je la ftica profesional es el secreto 

que debe guardor un profesionista en raz6n de su proícsi6n. Vi~ 

lar un secreto o confidencia hecha por el cliente al abogado se

rta traicionarlo y defraudarlo a el y a nuestro conciencia. 

El secreto profesional tiene una tradici6n muy antigua. ya 

en Roma encontramos la obl ignci6n que establccfa el Digesto de -

observarlo. 

83) EIJUAllllO J. COUTURE: Los Mnnil:unlcntos del Abogado 
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El secreto profesional implica dos aspectos: 

a) Es un deber en tanto que el abogado debe respetar la -

confidencia hecha por el cliente no solo por cuestio

nes profesionales sino sobre todo por cuestiones mora

les. 

b) Es un Derecho que tiene el abogado porque nadie puede 

obligarlo a quebrantarlo. El secreto profesional es -

considerado como inviolable. (84). 

En nuestra legislación el secreto pro!csional está regula

do por el arttculo 210 del Código penal: 

Art. 210. Se nplicarll multa de cinco a cincuenta • 
pesos o prisión de dos meses a un afto al que sin -
justa causa, con perjuicio de alguien y sin cansen· 
timiento del que pueda resultar perjudicado, revela 
algfin secreto o comunicaci6n reservada que conoce o 
ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, 
(85). 

El que viole un secreto profesional est4 obli¡ado tambi~n· 

a pRgar los danos y perjuicios que se causen a la persona que se 

ve afectada por dicha reveiaci6n. Como mencionamos anterionnen· 

te la obligaci6n de guardar el secreto no es dnicamente legal S! 
no tambi6n de tipo moral pues es la conciencia quien lo estnbl~ 

ce como un deber sagrado. 

84) Cfr. A. FERNANDEZ SERRANO: op. cit., pp. Z85-313 
85} Art. ZlO del C6digo Penal para el Distrito Federal; Porraa, 

M6xico, 1986, p. 69 
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Con el desarrollo de este tema se da por terminado el se· 

gundo capitulo. A continuaci6n abordaremos el referente a la • 

colegiaci6n de abogados, la socialiiaci6n de la profesi6n. 



CAPITULO TERCERO 

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y LA REGULACION 

JURIDICA DE LA PROFESION 

r 
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Clases y Concepto de Coleginci6n 

El ser humano es social por naturaleza, se inclina n la -

convivencia con sus semejantes con el prop6sito de formar grupos 

sociales y satisfacer sus necesidades a través de la cooperaci6n 

mutua. Partiendo desde un punto de vista hist6rico podemos ob

servar que en un principio los hombres formaron peque~os grupos

ª los que se les da el nombre de clanes en los cuales se contaba 

con una autoridad a la que se debía respetar, los integrantes -

del mismo comparttan intereses semejantes entre st y uno de los

m.5.s importantes era ln sobrevivencia misma, el hombre tuvo que -

aprender a luchar contra las adversidades de la naturaleza y •• 

aprender a utilizar instrumentos que le permitieran la captura -

de animales con los que pudiera saciar su apetito. El desarro·

llo de estas técnicas evoluciona con el tiempo as1 como la orga

nizaci6n social y los grupos de convivencia se van haciendo cada 

vez mSs grandes, asi encontramos tribus, la uni6n de varias de -

estas y poco a poco crecen y se establecen en un lugar determi

nado dando con el tiempo origen a poblaciones m5s grandes. 

El hombre deja de asociarse con el prop6sito fundamental -

de satisfacer necesidades básicas y busca entonces su desarrollo 

como ser humano, se diversifican las actividades y surgen las e~ 

pecinlidades en cada una de ellas y es entonces cuando grupos de 

personas que comparten una misma actividad se unen con el fin de 

defender sus intereses y desnrrollarse con más facilidad y ast • 

sucede hasta nuestros dtas en donde encontramos asociaciones de 
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diversa clase de profcsionistas, entre ellos abogados, ingenie-

ros, arquitectos, cte. que se han unido con el prop6sito de lo

grar un bien común que todos persiguen, 

La forma en la que se lleva a cabo esta asociaci6n es a -

través de lo que se ha denominado como colegio, por ejemplo la -

Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 

Las caractcr1sticas que toman estos colegios varla de pats 

a pats y podemos observar dos tendencias fundamentales, que dan

origcn a dos tipos diferentes de colegios. 

a) Los Colegios que establecen la asociaci6n obligatoria. 

b) Los Colegios que establecen una asociaci6n libre o vo

luntaria. 

La ColcgiaciOn libre se caracteriza porque en ella no hay

ingcrcncia estatal alguna, se establece por medio de una ley ~a· 

posibilidad de asociarse y es optativo para el profesionista ha· 

cerlo o no. En nuestro pats la ley reglamentaria del arttculo · 

so. Constitucional establece que podrán formarse hasta cinco co· 

legios por cada proíesi6n. Es decir, se establece un sistema l!. 

bre. 

Por otra parte, la colegiacidn obligatoria consite en lle· 

var a cabo la asociacidn por mandato de una ley que ast lo arde· 

na entre los paises que practican este sistema encontramos a --
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Alemania y Bélgica. 

Los dos tipos que mencionamos de asociaci6n persiguen un • 

mismo objetivo que consiste en desarrollar la profesi6n, dcCensu 

de intereses generales y alcanzaT un bien coman. (86). 

Antecedentes Hist6ricos de la Colegiaci6n 

ROMA: En Roma se le di6 el nombre de Colegio a cualquier· 

sociedad de derecho pfiblico, formada por una diversidad de pcrs~ 

nas ftsicas o jurtdicas. En estas agrupaciones el fin común te· 

nta predomino sobre el particular y estos permanectan ajenos a • 

cualquier patrimonio con el que contara el colegio y en caso de 

disoluci6n el patrimonio pasaba a poder del Estado. Entre es

tos colegios podemos mencionar al de los Ponttfices, que se en· 

cargaba de asuntos religiosos; el de los Feciales que también e~ 

taba integrado por sacerdotes y se encargaba de asuntos relati·· 

vos al derecho de las Naciones, a las alianzas y a las ¡uerras;· 

el de los Augures que estaba integrado por cuatro miembros que · 

eran sacerdotes y se encargaban de predecir cuales eran los mo· 

mentas propicios para llevar a cabo cualquier tipo de empresa, · 

as1 como si esta serla favorable o no. Estos tres colegios est~ 

bon regulados por el Derecho sagrado. Estos colectas o institu· 

clones sufrieron variaciones en cuanto a su organizaci6n a tra· 

Rb) Cfr. Vt~AS RAUL llORACIO: Etica de la Abogacla y 
úa, ed., Rialp, Madrid. 1973, pp. ZBO·Z84 
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v6s de la historia de Roma y desaparecen nl generalizarse el· 

cristianismo que se eleva por encima de cualquier tipo de po

der temporal (87). 

Respecto a las asociaciones de abogados vemos que estos t~ 

n1an la obligaci6n de inscribirse para poder ejercer la profc

si6n en una matricula de control que llevaba el "Collcgium Tog!!. 

tarum" que adcm!is de registrar a los abogados que podian ejer-

ccr vigilaba que se cumpliera con las disposiciones legales re

lativas al ejercicio de la profcsi6n y de los procedimientos JH, 
dicialcs. Para pertenecer al colegio era indispensable haber -

concluido con los estudios correspondientes sobre leyes y asis

tir a las audiencias pGblicas del foro. Una ve: inscritos en -

la matricula debtnn sujetarse n todas las normas que fueran es

tablecidas por el colegio y en caso de violnci6n de alguna de -

ellas eran sancionados pudi6ndose llegar incluso hasta la sus-

pensiOn de la profesiOn por un lapso determinado o bien defini

tivamente según hubiera sido la gravedad de la violaciOn, sin -

embargo, sus miembros tambi6n eran recompensados en cierto sen

tido ya que D. los abogados se les consideraba de una manera es

pecial y gozaron de algunos derechos especiales. 

El Collegium era presidido por una máxima autoridad que se 

iji 1 Cfr. ASOCl1\ClON NACIONAi. DE AROCAUOS: Tablas SinOpticas de 
In llistorin Externa e Interna del Oerecho Romano (por el -
l.lc. Emilio Alvnrcz) Za. ed., Asocinci6n Nacion3l de Aboga
dos, México, 1980, pp. 13-ICJ 
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denominaba "primas", se observaban ciertas costumbres y usos e~ 

mo fue el de ln Togn para dnr cierto grado de solemnidnd a lus

nctuocioncs. 

En tiempos de Justininno se rcgu16 nmplinmcnte lo existen· 

cia y la nctunci6n de tas ordenes de abogados y el Estado ejer

cta control sobre ellos a trav6s de medidas disciplinarias. 

El modelo seguido en Roma fue utili~ado como base en otros 

paises. (88). 

ESPARA: Las primeras asociaciones de abogados tcn1nn un -

sello religioso y corporativo, se establecieron a fines del si· 

glo XVI. En ln Novtslmn rccopilnci6n se cstnblccc la Colcgin-

ci6n obligatoria y en leyes sucesivas se nltcrn6 este caráctcr

con la colcgiaci6n libre. Actualmente se sigue el sistema li· 

brc (89). 

FRANCIA: Ln Coleginci6n obligntorln fue establecida desde 

tiempos de Cnrlo M'1gno en sus cnpitulnrcs, dn disposiciones po!_ 

tcriores como los establecimientos de Snn Luis de 1270 y la or· 

dennnzn de Felipe el Atrevido de 1274. Pero la primern regln·· 

mentnci6n de ln orden de Abogados de Frnncin fue la ordenanza • 

RB) Cfr. Vt!llAS RAUI. llORACIO: op. cit. Pfl• ZB.\·288 

89) crr. tbid. rr· 2ss-291 
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de Felipe VI de Vnlorins. En un principio ln Orden conscrv6 el 

control de la matricula, y contó con gran prestigio dentro de -

la ndministrnci6n, sin embargo este disminuy6 con el ndvcnimicn 

to de ln revoluci6n francesa que exalta ~l individualismo y en 

1790 se prohibe que se constituyan en cualquier tipo de nsocia

ci6n y se establece la libre rcprcscntnci6n profesional pcrmi-

tiéndose que las partes acudieran por sí mismas n defender y 

alegar sus causas y no dcj6 de ser requisito para ejercer el e~ 

tnr inscrito en la matrícula de la nsocinci6n bastando únicnmc~ 

te el haber conclutdo los estudios de Derecho, A pesar de esto 

>' aunque la orden se disolvió legalmente persistió de hecho to

mando lu forma de asociación. Posteriormente en 182Z se reest.~ 

blece la Orden y es regulada a través de diversas disposiciones. 

Se establecieron Ordenes en cada lugar donde habla tribun~ 

les, y se conservó el control de la matricula en la que debin • 

ser inscrito cualquier abogado que quisiera ejercer la profe-

si6n. La Orden contaba con varios órganos que ln integraban n~ 

ministrntivament.e, as'1 encontramos a una máxima autoridad que -

es el Consejo integrado por varios miembros que ent.rc otras fu~ 

cienes se encargaba de ejercer un control disciplinario sobre -

sus miembros quienes en caso de presentarse una acusación en su 

contra pod1an comparecer en una audiencia con el fin de expli·

car su conducta y presentar pruebas si esto era necesario pnra

nclarar ~u inocencia y posteriormente el Consejo se encnrgaba

dc dictnr uña resoluci6n en la que se decidta que tipo de san-

ci6n debta ser aplicada sin que esto implique limitaci6n a lrss 
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acciones que inJcpcnJicntcmcntc puedan proceder ante los tribu· 

na les (89). 

INGLATERRA: En Inglaterra se observa la colcgiaci6n obli· 

gntoria ya que heredaron la tradición romano. Cuentan con un • 

gran poder Jisciplinario sobre sus miembros y la profcsi6n. 

También mantienen la Colcgiaci6n obligatoria Alemana, B61gico,

Dinamorca y la Uni6n Je Rcp6blicos Socialistas Sovi~ticns, des-

de 19ZZ. (90). 

ESTADOS UNIDOS DE NORTl:AMERICA: Inicialmente prcdomin6 el 

sistema de libre osociaci6n, distinguiéndose: 

Las locales; City Bar associntions, 

Los estatales: Stntc Bar y 

Ln Nacional: American Bar Association 

La Barra Nacional agrupa o las locales y nacionales que d~ 

scon adherirse a ello. Entre sus funciones destacan los cstu·

dlos sobre Derecho interno y comparado, proyectos y estudios de 

leyes, celebr~ci6n de conferencias y congresos internacionales

con el fin de desarrollar la ciencia jurtdicn. 

En 191~ se propuso la Coleginci6n integral que es observa

da actualmente. En este sistema las facultades son divididas -

entre el poder Judicial y el colegio o barra. 

89) Cfr. 1hid. 
90} Cfr. IbiJ. 



Se considera que los bcncíicios de este sistema son: 

1. Se logra un status oficial y autoridnd plena pa 
ra hablar y actuar en nombre de todos los abogados~ 
2. Como consecuencia, sus pronunciamientos y ojee~ 
torias, conllevan el prestigio de autoridad máxima. 
3. Se unifica el esfuerzo comGn para realizar los
fincs que hacen a la existencia de la Asociaci6n. 
4. Se canalizan eficazmente las relaciones entre • 
colegios }' los tres poderes del gobierno. 
S. Mantiene el nivel profesional en su mayor pul-· 
critud, fiscalizando la conducta de los asociados. 
6. Permite mejorar las condiciones de vida de los• 
abogados y le ofrece garant!a y protccci6n en el 
ejercicio profesional. 
7. Mcjorn la marcha ccon6mica de In asociaci6n, 
con el incremente financiero de cuotas obligatorias, 
parn el mejoramiento académico y cultural del aboga 
do, a trav6s de revistns, investigaciones jurtdicai, 
congresos nacionales e internacionales, seguros de
vldn y becas para hijos de abogados de limitados m~ 
dios. 
8. Ueja de ser una asociaci6n privada, controlada
por pocos, para ser una organiznci6n superior, don
de todos deben participar activamente y ejercer sus 
deberes y derechos de voto, 
9. Por su carficter compulsorio, se logra que los -
apfiticos despierten al natural deseo de ejercitar -
sus derechos, por estar vinculados a ln entidad por 
mandato legal y cumplir con sus obligaciones econ6-
micas. 
10.Fortalccimiento entre judicatura y abogados, 
crefindose mejor clima para el entendimiento de pro
blem:is comunes, su estudio y soluci6n. Se conside
ra al abogado como parte esencial de la maquinaria
judicinl del Estado, (91 J 

Sobre la forma en tu que se ha organizado la coleglaci6n 

en los Estados Unidos de Norteam6ricu podemos opinar que nos 

!JI J JbJd, ,.pp. 2!..15 y 29ú 

91 



parece acertada porque en ella se logra una fuer:~ integrada 

por todos los abogados que persiguen fines comunes y que por 

"' 

tanto comparten los mismos intereses. Esta fuer:a les permite-

ser tomados en cuenta realmente por el Estado y sus iniciativas 

y estudios así como sus criticas al sistema son escuchadas y no 

solo eso sino que en la ma>•or1a de las veces se llevan a cabo -

tas peticiones que ha~cn o se rc!ormn algún aspecto que se haya 

criticado. 

Pienso que la forma en la que se organice un pa ts debe ser 

teniendo en cuenta las necesidades que vive y copiar un sistema 

que funcione en otro pats puede no resultar pero una cosa es -

cierta. el hecho de que en M~xico necesitamos que se haga tomar 

conciencia a los profcsionistas de que es mejor trabajnr con un 

buen equipo a hacerlo en forma aislada sobre todo si se trata • 

de una profesi6n como la nbogacta, en donde es indispensable 

una cooperaci6n mutua para ir acabando paulatinamente con la 

lenta administraci6n de la justicia. Considero que la vla para 

cmpe2ar a ejercer un control es a trav~s de ta colegiaci6n. 

J.os Colegios de Abogados en ~téx leo 

l.n ley de Colegios de rrofesionistas permite que exist;an • 

únicamente cinco colegios por cada profesi6n. 

En In uctualiUad existen en México cinco Colegios de Ahog~ 

dos legalmente registrados que son: 
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1. Barra Mexicana, Colegio de Abogados 

z. Ilustre y Nocional Colegio de Abogados 

3. Asociaci6n Nacional de Abogados 

4. Sindicato Mexicano de Abogados 

S. Foro de MExico. Colegio Je Abogados 

A continuaci6n proporcionaremos informaci6n sobre los ante

cedentes y organi:aci6n del Ilustre y Nacional Colegio de Aboga

dos y de In Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por considerar

los los m4s peculiares. 

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, 

Fue fundado el 21 de junio de 1760 siendo Rey de Espafta Don 

Carlos 111 y siendo Virrey y Capit5n general de la Nueva Espana

cl Exmo, Scftor Don Joaqutn de Montserrat Cirana Cruitlas Crcspi

de Vnldaurn Scicii de la Llasc11 Alfonso y Cntalaynd Marqu6s de -

Criollas. 

Uc 1760 n 1864 el procedimientos pnrn ingresnr a este Cole· 

gio ern 1 lnmndo "puriEicnci6n de s:ingre" y consisttn en que de· 

btan acudir nl Colegio n hacer declaraciones personas honorables 

y honestas para ver si ln persona que solicitaba el Ingreso era 

recomendable. 

lis el Colegio de Abogados mds nnti~uo de Am6rlca. 
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!lace en 1977 fue publicada ;ior este Colegio "Ln 

Revista Contcmpordnca". 

En la actualidad para pertenecer a este Colegio el solici--

tante debe ser nombrado por dos socios del mismo. 

es pasada a la junta menor y se hace un estudio. 

Colegio cuenta con Z10 miembros. 

La solicitud

lloy en d1a el 

Los socios integrantes de la junta menor que son 8 se reu· 

nen poro dar un informe de los estados econ6micos una Vez por s~ 

mana y la junta general una vez por ano. 

El presidente actual del Colegio es el Lic. Jcsas Rodrtguez 

G6mez.. 

Hnn sido rectores los senores Pel'\n y Pcn.a y Miguel Lerdo de 

Tejada. 

Lo escuela libre de Derecho se encuentra bajo el patrocinio 

de este Colegio. 

El Colegio pasa por una muy mala situaci6n econ6micn y esto 

es comprensible si tomamos en cuenta que sus socios pagan la ca~ 

tidnd Je S3b.OOO.OO (treinta y seis mil pesos) anuales (93). 

HL Colegio al que nos referimos es el m4s antiguo y sin cm· 

burgo no cuenta con unn orgnniznci6n odecuadn ya que tuvimos ln· 

93) T11íorm:1ct611 proporcionada directamente por el Colegio. 
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oportunidad de constatarlo directamente. Se encuentra prnctica

mente fuera de funciones principalmente por la falto de fondos -

econ6micos lo cual les impide organi~ar actividades como congre

sos o conferencias ya que estas resultan costosas. En la misma

situaci6n se encuentran el foro de México y el sindicato mexica

no de abogados. Consideramos que seria conveniente su integra-

ci6n con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados ya que as1 po-

drían participar activamente en las actividades de ésta. Logra~ 

do adem5s con ello que sus inquietudes fueran escuchadas, 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 

Ln Barra Mexicana es un Colegio de Abogados registrado en -

México. El nombre de Barra fue tomado del francés y que o la -

vc2 nos remonta o la tradici6n romano. En Roma la Barra era una 

barrera construida generalmente de madera que se utili2oba para· 

dividir a los jueces del p6blico durante las audiencias. En 

Francia no se sigue mds esta tradici6n. Esto barrera se utili26 

también para reservar el lugar de los abogados en las solas de • 

audiencias. 

En francés se dcnomin6 Barre y de su traduccl6n resulta pr~ 

cisamente el vocablo Barra. 

Este Colegio fue institutdo con el prop6sito de agrupar GnL 

comente a los abogados postulantes y no de aquellos que se pudi~ 

ron dedicar o cualquiera de tas ramas en las cuales está divldi· 
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da la actividad profesional actualmente como es el caso de los -

servidores p6blicos, pero con el tiempo se fue permitiendo ln -

inscripci6n de todos los licenciados en Derecho que nst lo dese~ 

rnn ya que se comprcndi6 que no finicamentc los abogados postulan 

tes sino todos en general deben estar unidos por el ideal de !a

justicia. 

Actualmente sus puertas se encuentran abiertas para todos -

aquellos que quieran pertenecer y participar en ella a trnv6s de 

las actividades que se realizan y que tiene como fin el desarro-

1 lo de la ciencia jurtdica. 

ANTECEDENTES: Como mencionamos anteriormente el Ilustre y 

Nacional Colegio de Abogados es la asociaci6n de profesionales 

del Derecho m6s antigua en Am6rica Latina, por ello observamos 

que durante la época de la conquista éste fue el Gnico Colegio 

que existln en la Nueva Espana ya que fue fundado en el afio de 

1760, actualmente sigue funcionando aunque de manera muy preca-

ria bajo la dcnominaci6n de Ilustre y Nacional Colegio de Aboga

dos suprimiendo ln palabra Real por la de Nacional. 

A finales del siglo XIX, en 1886 se fund6 la Asociaci6n de 

Abogados de México. Se celebr6 una ceremonia en la C4mara de DJ. 

putadas con el fin de dar vida a esta nueva asociaci6n de profc

sionistas. Entre sus integrantes encontramos abogados de gran -

prestiRiO y rcputaci6n. 
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En 1890 fue fundada la Academia Mexicana de Jurisprudencia

y Legislaci6n como correspondiente a la Real Academia de Madrid. 

En la actualidad todavta se encuentra registrada como colegio. -

En 1917 se fund6 la Orden Mexicana de Abogados con los mismos -

prop6sitos de estudio de los problemas jurtdicos y sociales con

los que se habtan fundado los anteriores, Esta Orden subsisti6-

hasta el ano de 1927 debido a que se considcr6 que lo mejor era

!usionarsc con la naciente Barra Mexicana, Colegio de Abogados y 

ast se hizo. 

La Barra fue instituida can el fin de velar y vigilar el -

ejercicio profesional de la abogacta, cooperaci6n mutua, protec

ci6n entre sus asociados y en la actualidad uno de los prop6si-

tos fundamentales de ln Barra es acabar con la corrupci6n en el 

sistema de administraci6n de la justicia de nuestro pats ya que 

nos enfrentamos a un gran problema de corrupci6n. 

FUNDACION DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS. La.e~ 

rra Mexicana, Colegio de Abogados fue fundada el 1Z de octubre -

·de 19ZZ al finalizar el segundo Congreso Jurtdico Nacional. In!. 

cialmentc se le di6 el nombre de Asociaci6n Barra Mexicana, pero 

posteriormente y como lo exige Ia ley de profesiones se le agrc· 

g6 "Colegio de Abogados". El acta constitutiva fue firmada el • 

29 de diciembre de 1922. En dicha acta se detallan los objcti·

vos de la misma y se cumplen los requisitos exigidos por la ley

de profesiones por lo que respecta a la administración de la mi~ 
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ma ya que se cont6 con un consejo directivo y una junta de honor 

encargada de conocer sobre las faltas que cometieran los inte-· 

grantes de la Barra en el desempefto de sus funciones, se refiere 

sobre todo a un aspecto 8tico de la profesi6n, En la actualidad 

esta junta de honor sigue funcionando. 

Firmaron el acta distinguidas personalidades en el campo j~ 

rtdico dando con ello prestigio a la asociaci6n desde su naci-· 

miento, 

PRINC[PIOS Y REGLAS FUNDAMENTALES DE LA ASOCIACION. En el 

Acta constitutiva tos miembros fundadores de la Barra Mcxicana,

Colegio de Abogados declararon que se compromettan a observar •• 

los siguientes principios: 

a) De honor y dignidad profesionales lo cual implica una -

cerca vigilancia a la administraci6n de justicia en los 

tribuna les, 

b) El patrocinar una causa obliga al abogado 11 pedir justJ. 

cia independientemente de que se consiga el 6xito en d! 

cha causa o no, 

En la misma Acta los miembros se comprometieron a cumplir -

con los siguientes obligaciones: 

1. A observar las leyes y luchar siempre porque listas sean 

observadas. 
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2. Comprometerse a tratar de resolver un conElicto median

te una transocci6n conveniente al cliente antes de ini

ciar una demanda. 

3. Interponer en el proceso aquellos recursos e incidentes 

que est4n estrechamente relacionados con el asunto y -

evitar dilatar el procedimiento interponiendo recursos

º pidiendo t&rminos infitiles. 

4. No recusar a los jueces y magistrados sino por causa -

justificada como pudiera ser la celebraci6n de una au

diencia, 

S. Procurar que cuando sea necesario nombrar a un perito,

stndico1 depositario, etc. se designe a un abogado que

sea miembro de la Barra. 

6. No celebrar pacto de quota litis. 

7. Acabar con la costumbre de dar obsequios en los juzga-

dos con el fin de conseguir mayor rapidez en los tr4mi

tes judiciales. 

8. Cobrar honorarios coníormc el arancel que fijarta la -

Barra. 

9. Velar por ol buen nombre de ln pro!esi6n no faltando a 

él en lo personal. 

10. No aceptar el patrocinio de negocios injustos. 

11. Llevar a cabo la devoluci6n Je documentos que el clien

te le requiera al abogado y que le hayan si<lo entrega--
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dos nl abogado con motivo de Ja causa que defiende. 

12. Observar lealtad en todas las relaciones que establez-

can con otros abogados. 

13. Protegerse mutuamente y auxiliarse en caso de dudas o -

conflictos mediante ascsorta o consejos. 

En la escritura se menciona tambi6~ Ja forma de ingreso, e~ 

tre los requisitos encontramos: 

a) Ser de nacionalidad mexicana 

b) Ser honorable 

e) Tener titulo expedido legalmente. 

El Consejo Directivo dcb1a ser electo anualmente mediante -

Asamblea General y como mencionamos anteriormente también se in~ 

tituy6 una junta de honor. 

Al expedirse la ley de profesiones se ampltan los rcquisi-

tos para pertenecer a In Barra en los t6nninos que indicaba la -

misma como es el registro del titulo y la expedición de la cfdu

la profesional. 

Los estatutos de In Snrra se han modificado en dos ocasio-

nes. en 1955 en el que se establcct6 un seguro Je grupo entre -

los asociados y en 1959 cuando se abre la posibilidad de contnr

con asociados en provincia mediante el sistema de asociados co

rresponJ J cntcs. 
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Actualmente sigue funcionando este sistema y asi cncontra-

mos Barras locales como las de Vcracruz 1• Michonclin, Zacatcc:ns, -

Tampic:o, etc. 

En 1964 existió otra reforma a los Estatutos. En esta fe

cha se instituyen los asociados honorarios que eran aquellos no~ 

brndos por haberse distinguido en el dcscmpcfto de su profcsi6n y 

se cstnblcc:i6 también una considcraci6n de tipo ccon6mic:o al pcL 

mitir que tos socios que por alguna razón no pudieran cubrir las 

cuotas no lo hicieran. Con esto podemos observar que el fin que 

persigue \a Barra en ningún momento es lucrativa sino nctnmentc

profesional, 

Adcmlís tlc los Estatutos, la Barra Mexicana, Colegio de Abo-

gados Cormul6 en 195 un Código de Etica en el que se estable·-

cen las normas y principios que debe respetar todo asociado con

el prop6sito de vigilar más de cerca a los proíesionistas. La -

junta de honor es la encargada de conocer tas violaciones al C6-

digo y falta de ética profesional. 

El C6digo de ética se regula en cuatro secciones, las rela

ciones del abogado con su cliente, con otros abogados y con tos 

jueces, as1 como las normas generales que deben observar los as~ 

ciados. 

Todos Jos integrantes Je la Barra tienen 3cccso al C6d\go 

de ética pero su observancia obligatoria ~e limit3 únic3mentc a 
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los miembros de la asociaci6n ya que el articulo 44 de la ley de 

profesiones no establece la coleginci6n como obligatoria por lo 

que los abogados que no son parte de lo Barro no tienen la obli· 

gaci6n de seguir sus Normas aunque debertan hacerlo por cuestio· 

ncs de 6tica profesional y por conciencia a nivel individual. 

Los asociados est4n asimismo obligados a cubrir las cuotas

que se establezcan con el prop6sito de mantener la actividad de· 

la Barra, la !alta de pago trae consigo la suspensi6n de car5c-

ter de asociado. Se cuenta adem5s con un seguro de grupo que es 

voluntario pero el pago de la prima es muy elevado debido a que

son pocos los que lo solicitan. 

La Barra se ha ido desarrollando desde su fundaci6n y ha e~ 

tablccido relaciones positivas con autoridades gubernamentales 

lo cual le da apoyo en el desenvolvimiento de sus actividades. 

lla sido tanta la pnrticipacl6n de los asociados que en 1971 se 

pens6 en crear lo que se llam6 prebarra estudiantil con el fin 

de permitir el acceso a todas las actividades a aquellos que to

dav1a estuvieran estudiando en las facultades de Derecho de las· 

diversas universidades con las que contamos en el pats. 

REALIZACIONES OE LA fu\RRA ME:XlCANA. Desde su fundación la 

Unrra ha prosperado notablemente y hn tenido que enfrentar pro-

blcmas econ6micos que hn sabido superar pnutatinnmentc. Cl n6m~ 

ro de n:;ociaJos hn ido en aumento y actualmente se trabaja con • 
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tres tipos de estos: los osocindos activos, los correspondientes 

y los nsocindos honorarios. Los correspondientes son aquellos -

que pertenecen a unn Bnrrn nfilindn a ln Barra Mexicana, Colegio 

de Abogados con sede en algún Estado de ln República Mexicana. 

Entre lns nctividndcs principales de la Barra encontramos -

ln celcbrnci6n de congresos y conferencias internacionales donde 

se desarrollan temas jurtdicos importantes tanto a nivel nncio-

nnl como intcrnncionnl; el nntilisis y estudio de lcres nncionn-

lcs ns1 como cmisi6n de opiniones sobre las mismas y sobre pro-

yectos de ley nst como de actos de autoridad que violen derechos 

de los ciudadanos como lo son las gnrnntins individuales. La B~ 

rrn siempre se hn opuesto u la injusticia y corrupci6n adminis-· 

trativa y ns1 lo ha manifestado en innumerables ocasiones y n p~ 

sar de ellos sus relaciones con el poder pOblico se han manteni

do inalterables. 

Los anterior no significa que el funcionamiento de la Bn~ra 

ha sido completamente satisfactorio ya que si bien es cierto que 

se ha recorrido una parte del camino todnv1n falta mucho por nn· 

dar pues los propósitos que se fij6 la Barra en el momento de su 

constitución no dependen Gnicamente de sus asociados sino de to

da la poblaci6n y en especial de los profesionales del Derecho,

pues es un conjunto de personas muy amplio el que interviene co· 

t\dianamente en los procedimientos judiciales y por ello decir -

flOT ejemplo que se luchará contra la corrupci6n en la administr~ 

1· 
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ci6n de la justicia es un ideal que en muchas ocasiones est6 le· 

jos "de realizarse. Los asociados han cumplido con su pnrtc pero 

falta la voluntad de todos aquellos que miran con indiferencia -

los problemas que enfrenta la abogacta. 

El arttcuto 17 de la Constituci6n Po11tica de los Estados -

Unidos Mexicanos establece que lo administraci6n de la justicia

dcbc ser gratuita, rdpida y expedita. Sin embargo estamos en la 

actualidad viviendo en innumerables ocasiones lo contrario a lo 

establecido por este precepto y es que se ha convertido en una 

costumbre dar gratificaciones a los empleados de los juzgados y 

tribunales a todos los niveles y el no hacerlo implica tener que 

someterse a la apatta de todos los emplendos y con ello n la le~ 

ta rcali:nci6n de su trnbnjo lo cual n la ve: implica tiempo que 

se pierde en espern de resoluciones que tnrdan en ocasiones aftas 

en llegar. Es necesario tomar conciencia de esta circunstnncin

y recordar que aun cuando un problema parezca imposi~le de reso).. 

ver siempre se encuentra una soluci6n, no debemos esperar n que 

las cosas cambien por st mismas para empe:nr a pensar en un pos! 

ble cambio de nuestra parte porque esto no suceder& jamas, el -

cambio debe darse primero en nosotros mismos, en nuestra actitud 

hacia la vida y hacia In profesión que descmpennmos ya que sumnu 

do las voluntades en forma individual se pueden hacer grandes 

transformaciones. No Jebcmos rendirnos y sentarnos a esperar 

que el gobierno mejore esta soluci6n mediante decreto como esta

mos acostumbrados, dchemos recordar que la parte hace al todo y 

nosotros como ciu.Jnd:inos intcgr3mos al pats y 6stc es en gran m~ 
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dida lo que nosotros somos en lo particular. 

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados intenta controlar y 

vigilar 11 sus asociados pero como ~encionamos anteriormente esto 

no basta hoy ni bastara nunca si no se cuenta con una conciencia 

individual honesta, (94) 

Regulaci6n Jurtdica de la Abogacta en Ml?xico 

En nuestra lcgislaci6n encontramos diversos ordenamientos y 

disposiciones que tienen como finalidad regular el ejercicio de 

la abogacta o bien de una profesi6n en general. A continuacidn· 

nos ocuparemos de dichas disposiciones. 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO So. CONSTITUCIONAL (LEY DE • 

PROFESIONES) El Articulo So. Constitucional, establece la libe~ 

tad de trabajo, es decir, la facultad que tienen los individuos

de seleccionar sin ningGn tipo de coacci6n la profesi6n que de· 

seen desempeftar con el propOsito de lograr su desarrollo hwnano

y el conocimiento de sus capacidades ftsicas e intelectuales que 

le permitan encaminarse hacia la felicidad. 

Originalmente la libertad de trabajo era regulada por los 

arttculos 4o. y So, de la Constituci6n, pero a partir de 1974 y 

mediante decreto, esta garantfa individual estA contemplada Oni-

94) Cír. BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS: ~ubllcaci6n por • 
su SO Anivers.irio, 1987. 
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camente en el Oltimo de ellos y al articulo 4o. corresponde la • 

igualdad del hombre y la mujer ante la ley. 

A ninguna persona podr4 impedirse que se dedique a 
la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo licites (95), 

Como podemos observar el articulo So. establece la libertad 

de dedicarse a la proícsi6n que el individuo escoja con la Qnica 

condici6n de que la actividad a que se dedique sea licita. 

que: 

Por su parte, el articulo 1830 del C6digo Civil establece • 

Es il1ci to el hecho que es contrario a las leyes de· 
orden pOblico o a las buenas costumbres (96), 

Una ley es de orden pfiblico cuando regula directamente los· 

intereses que tengan el Estado o la sociedad en una determinada

situaci6n (97). 

El nrt1culo So. establece que la libertad de trabajo solo • 

puede ser vedada por determinaci6n judicial o gubernativa cuando 

se ataquen derechos de terceros o de la sociedad respectivamente 

95) 

96) 

97) 

Art. So. de la Constituci6n Pol1ticn de los Estados Unidos· 
Mexicanos, Porrüa. Mexico, 1983 0 p. 10 
Art. 1830 del C6digo Civil para el Distrito Federal, PorrO.a 
M6xico, 1984, p. 
Cír. IGNACIO BURGOA: Las Garantlns Individuales; 16a. ed. ,. 
Porro.a, M6xico, 1982, p. 313 
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La resolución gubernativa debe ser dictada en los t~rminos que -

marque la ley, debe entenderse ley en sentido estricto, es decir, 

no debe tratarse de cualquier disposici6n sino Onicamente aque-

llns que provengan del poder legislativo, en caso contrario se • 

estarla violando la garant1a constitucional. 

El art. So.establece ciertos servicios p6b1icos como oblig~ 

torios, entre ellos las funciones electorales y censales esto se 

debe a que se encuentra involucrado inter6s nacional en que • 

se lleven a cabo dichos servicios. Las condiciones en que se -

presten los mismos es determinado mediante leyes secundarias. 

Por lo que se refiere a los Contratos de Trabajo, la Consti 

tuci6n se~aln que soto se está obligado a prestar el servicio de 

que se trata por el tiempo que determine la ley y en caso de in· 

cumplimiento del contrato el trabajador 6nicamente estar4 oblig~ 

do a cubrir la responsabilidad civil. t.a ley laboral explica d!:,_ 

talladamcnte las circunstancias en que debe desempefiarse el tra· 

bajo. 

El articulo So. Constitucional sefiala tambi6n que son las -

leyes locales las que determinan que profesiones requieren de tl 

tulo ~ara su ejercicio {98), 

98} Cfr. Art. So. Constitucional 
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Ley de Profesiones: 

La ley reglamentaria del articulo So. Constitucional fue e~ 

pedida el 30 de diciembre de 1944 y tiene como objeto detallar • 

la forma en la que se debe llevar a cabo el ejercicio profcsio·· 

nal, los requisitos, las obligaciones y los derechos de los que

go~an los profcsionistas. 

La ley se encuentra dividida en ocho capltulos con el si-

guientc contenido: 

1, Disposiciones ¡encrales 

2. Condiciones que deben llenarse para obtener un titulo • 

profesional. 

3. Instituciones autorizadas que deben expedir los tltulos 

profesionales, 

4. De la Oirecci6n general de profesiones, 

S. Del ejercicio profesional, 

6. De los Cole¡ios de proCesionistas 

7. Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

8. De los delitos e infracciones de los profeslonistns y • 

de las sanciones por incumplimiento de la ley. 

Disposiciones generales: 

En este primer cnp1tulo la ley sennln que es ln Direccl6n • 

General de Profesiones a trav~s de la Secrctnr1n de Educnci6n P[ 

bllca la encargada de expedir los reglamentos que tengan como C! 

naliJud determinar el campo de acción de cada profesi6n. 
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El nrttculo primero de la ley establece lo que se entiendc

por tttulo profesional haciendo referencia nl documento que es -

expedido por alguna instituci6n autorizado a favor de aquel quc

ha cumplido con los requisitos de tcrminaci6n de los estudios e~ 

rrcspondientcs de acuerdo con los planes de estudio de cada ca

rrera ast como las condiciones de titulaci6n. Para el ejerci-

cio de una especialidad se requiere autorizaci6n de la Dirccci6n 

de profesiones quien para tal efecto comprobará que el interesa

do cuenta con un t1tulo y que ha realizado los estudios de espe

cialidad correspondientes (99), 

Condiciones que deben llenarse para obtener un titulo prof~ 

sionnl: 

Para obtener un titulo profesional es indispensable haber • 

cumplido con los requisitos ncad6micos previsto por leyes de ed~ 

caci6n superior asi COIJ'LO la prestación del servicio social, Se 

establece que solo las instituciones que imparten educación pro

fesional están autori:tadas para expedir titules profesionales:· 

cumpliendo con los requisitos previstos en los ordenamientos re~ 

pectivos. Los t1tulos que se expidan en los Estados deberán su· 

jetarse a las leyes respectivas conforme lo seftala el articulo · 

Zf·V Constitucional. Los t1tulos expedidos en el extranjero se· 

r6n revalidados 6nicamente cuando tos planes de estudio que se 

cfect6en en el extranjero correspondan a los nacionales o sean 

9!.I) Cfr. Art. S 1·8 l.ey Reglamentarla del Art. So. Constitucio· 
!!!!...!.; JlorrC.a, t 988. 
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equivalentes lo cual ser6 determinado por la Sccrctnrta de Educ~ 

ci15n PObiica. 

El artículo 15 de Ja ley reglamentaria del articulo So. 

Constitucional establece la prohibici6n a los extranjeros de 

ejercer las profesiones t~cnico cicntfficns que se seftalcn en la 

misma ley y solo por cxccpci15n en caso de que los extranjeros 

comprueben ser vtctimas en su pnts de persecuciones poltticns, -

se Jcs podr4 autorizar temporalmente el ejercicio en territorio

naciona 1 de alguno profesil5n. (100), 

Este articulo merece un comentario especial ya que si recot 

damos el contenido del articulo So. Constitucional vemos que en 

el no se establece ninguna limitaci15n a los extranjeros y si to· 

mamas en consideracil5n que ta libertad de trabajo es una garan-

tfa individual y que a su vez el articulo Jo. de la Constituci6n 

establece que todo individuo que se encuentre en territorio mex! 

cano gozar4 de las garant1ns que ella misma establece llegamos a 

la conclusi6n de que la ley reglamentaria est~ violando la cons

tituci6n porque est4 restringiendo la libertad consagrada por el 

arttculo So. Constitucional y ello es improcedente pues la misma 

Constituci6n establece Jos finicos casos en los que se puede ve

dar el ejercicio de esta Jibcrtod, estas limitaciones no son 

enunciativas sino que se setlaln claramente en forma limitativa 

en que casos excJusivos puede restringirse dicha libertad. 

IDO) r.rr. Arts. H y 9 
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De la Dirccci6n General de Profesiones: 

La Oirccci6n General de Profesiones depende de la Secrctn·· 

rta de Educaci6n Püblica y est~ encargadn de la vigilBncia del -

ejercicio pTofesional en todos .sus aspectos, servir.ti asimismo de 

medio de comunicaci6n entre los proiesionistas y el Estado. 

Con el fin de llevnr a cabo un mejor desarrollo de sus fun

ciones, la Secretarta se encuentra organizada en comisiones t6c

nicas relativas a cada una de tas profesiones. 

Ul articulo 23 de la ley establece cuales son las obligaci~ 

nes de la Dirección de Profesiones, entre ellas encontramos ta -

de expedir titulas y c~dulns profesionales, autorizar el ejerci

cio de alguna especialidad, registrar o cancelar los tttulos pr~ 

fesionales en los casos de condena judicin1 1 regular lo relativo 

a los colegios de profesionistns. (101). 

Del ejercicio profesional: 

Se entiende por ejercicio profesional, para los efec
tos de esta ley, la rent1%DCi6n habitual a titulo one 
roso o gratuito de todo acto, o la prestaci6n de cuar 
quier servicio provlo de la profesi6n~ aunque solo sC 
trate de simple consulta o la ostentaci6n del corle-
ter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios. 
placas, insignias o de cualquier otro modo. No se re 
putar5 ejercicio profesional cualquier acto realizadO 
en los casos graves con prop6sito de auxilio inmedia
to (102). 

101) Cfr. Arts. 21-23 
102) ATt. 24 
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El articulo 25 establece los requisitos que se deben llenar 

para poder ejercer alguna profesi6n y entre ellos menciona el h~ 

cho de ser mexicano y poseer t!tulo profesional que haya sido l~ 

galmcnte expedido. 

Al respecto podemos hacer el mismo comentario que hicimos -

nl articulo IS de esta ley, en este precepto se est4 violando -

nuevamente la garnnt!a individual consagrada en la Constituci6n. 

La ley de profesiones es reglamentaria y como tal no puede esta

blecer quienes si puedan ejercer la profcsi6n y quienes no. De

be limitarse a detallar la actividad profesional, los requisitos 

que deben ser cubiertos para obtener un titulo y que autoridades 

deben expedirlo. 

Del articulo ZO al 30 se habla sobre la representnci6n pro

fesional estableciendo que Onicamente podrá ser llevada n cabo -

por personas que tengan tttulo profesional registrado, de lo co~ 

trario, la autoridad judicial correspondiente deberll rechazar el 

mandato. A los pasantes se les puede expedir una autorizaci6n -

para ejercer la profcsi6n por un término que no podrft exceder de 

tres anos. 

En materia agraria y laboral se estarft dispuesto a las le

yes de In materia y en materia penal se podr5 nombrar un defen-

sor de oficio. 

Por lo que se refiere a la prestaci6n se servicios profes!~ 
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nales se deberá tener en cuenta si el profesionista se empef'l6 en 

el servicio que rcaliz6, si aplic:6 todos los conocimientos de 

que dispone ast como de los materiales o técnica adecuada. 

En cnso de que haya controversia y se compruebe que el pro

fesionista actu6 negligentemente dcber5 indemnizar al cliente, y 

no tendrá derecho a cobrar honorarios (103). 

En cstr. ~lsmo capitulo se establece que los profcsionistas

tiencn la liberta<l de asociarse y se scf'lala también el deber de -

guardar el secreto profesional. Y contiene adcm6s disposiciones 

de ~tica profesional tal.es como moderar la publicidad que un pr~ 

fcsionista se haga as{ mismo, (104), 

De los colegios de profcsionistas: 

Todos los profcsionistas de una misma rama podrán -
constituir en el distrito federal, uno o varios cole 
gios, sin que excedan de cinco por cada rama profe-~ 
sional, gobernados por un consejo compuesto por un -
presidente, un vicepresidente, dos secretarios pro·
pietarios y dos suplentes, un tesorero, un subtesor~ 
ro, que durarfin dos anos en el ejercicio de su enea~ 
ge (105). 

La formu en la que se eligir5 ni consejo será mediante eles 

ci6n, cado profesionistn tendrá derecho n un voto. El acceso al 

colegio no podr~ limitarse si el profesionistn hn cumplido con -

tos requisitos que se encuentran establecidos en el reglumcnto.-

103) Cfr. Articulos 24-35 de la misma ley 
104) Cfr. Arts. 36-43 
105) Art. ·14 

..........• ,..,.,., 
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Para constituir un Colegio se requiere un mtnimo de 100 socios y 

se deber~ cumplir con lo dispuesto en los nrtlculos 2670, 71 y 

73 del C6digo Civil. Se deborA presentar una solicitud Je lns-

cripci6n o la Direcci6n de Profesiones que una vez cubiertos los 

requisitos autorizar4 la misma y el funcionamiento del Colegio, -

Cada Colegio dcbcr4 elaborar sus propios estatutos. 

Los Colegios tendrán como prop6sito fundamental efectuar -

una vigilancia sobre el ejercicio de la profesi6n, estudiar la -

rama de In actividad correspondiente, protegerse entre sus miem

bros y íomentar las relaciones con Colegios en el extranjero que 

tengan compartan el mismo fin. mediante la realtzaci6n de. confo

rcncins y eventos internacionales. 

El Colegio ejcrccr4 poder disciplinario y de vigilancia en

tre sus miembros, llevnr4 un control sobre sus integrantes y so

bre los actividades de estos en el Colegio. Conocer4n de las -

acusaciones que se hagan en contrn de alguno de sus miembros y -

podr4 intervenir a su favor. 

Los profcsionistas est4n obligados a prestar un servicio s~ 

cinl, el ColCgio detcrminar4 la íormn en que este dcberfi cumpli~ 

se (106). 

Del Servicio Social de Profesionistns y Estudiantes: 

Servicio Social es aquel que prestan los profesionistns o • 

106) Cfr. Artículos Jcl 45 al 51 
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estudiantes temporalmente y c:on el prop6sito de servir a ln· so-

ciedad o al Estado. Cada Colegio deberá comunicar a la Direc

ci6n de Profesiones la forma en la que se cubrirA esta obliga-

ci6n, El servicio social podrá ei'ectunrsc en un lnpso no mayor

dc dos anos ni menor de seis meses y podrfi ser con o sin retrib~ 

ci6n. Los profesionistas deben informar cada tres aftas al Cole

gio sobre las actividades más importantes que hayan rc~lizndo en 

este periodo (t07). 

De los Delitos e Infracciones de los Profesionistas y de -

las sanciones por incumplimiento de esta ley: 

Los delitos en que incurra un profcsionistn serAn sanciona

dos conforme al C6digo Penal, 

La ley considera delitos el hecho de atribuirse el carlcter 

de profesionista sin serlo, es decir, sin poseer titulo legalme~ 

te expedido. En este caso la ley prcvce como sanción una multa. 

La Direcci6n de Profesiones podr4 cancelar un titulo cuando este 

haya sido expedido sin los requisitos establecidos o cuando se -

descubra que los documentos son falsos, por resoluci6n de autor! 

dad competente, y por las dem4s causas que se estable%can en las 

leyes o reglamentos. 

La ley concede el derecho de denunciar a aquellos que cjcr-

107) Cfr. Arttculos del 52 al 60. 
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zan alguna profcsi6n sin tener el t1tulo correspondiente (108). 

El C6digo Penal: 

El C6digo Penal regula los delitos cometidos por abogados,

pntronos y litigantes en los nrticulos 231, 232 y 233. 

1 08) 
1 09) 

11 o} 

111) 

Art. 231: Se impondr4n suspensión de un mes a dos 
aftos y multa de cincuenta a quinientos pcsos 1 a los 
abogados o a los patronos o litigantes que no sean -
ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando e~ 
metan alguno de los delitos siguientes: 
I. Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexi~ 
tcntes o derogadas: y 
II. Pedir t6rminos para probar lo que notoriamente -
no puede probarse o no ha de aprovechar su parte; -
promover articulas o incidentes que motiven la sus-
pensi6n del juicio o recursos manifiestamente impro
cedentes o de cualquier otra manera procurar dilacio 
nes que sean notoriamente ilegales (109). -

Art. Z3Z: Además de las penas mencionadas, se podr4 
imponer de tres meses a tres aftas de prisi6n: 
l. Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes 
o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio 
o en negocios conexos, o cuando se acepte el patroc! 
nio de alguno y se admita despu6s el de la parte co~ 
trarin; 
JI. Por abandonar la defensa de un cliente o negocio 
sin motivo justificado y causando dafto, y 
111.Al defensor de un reo, sea particular o de ofi-
cio, que so1o se concrete a aceptar el cargo y a so
licitar la libertnd caucional que menciona la frac· 
ci6n l del articulo 20 de la Constituci6n 1 sin promo 
ver más pruebas ni dirigirlo en su defensa (110), -

Art. Z33. Los defensores de oficio que sin fundamen 
to no promuevan las pruebas conducentes en defensa 7 
de los reos que los designen, serán destituidos de -
su empleo, Para este efecto, los jueces comunicarAn 
al jefe de defensores las faltas respectivas (111), 

Cfr. Arttculos 61·73 
Art. 231 del Código Penal para el Distrito Federal; Parran 
M6xico, 1986 1 pp. 84 y 85, 
1\rt. 232 del Código Pennl para el Distrito Federal; Porrfla 
Méxlt·o, 19Hú, p. 85 
Art. 233 Je! C."i1ligo Pen.11 para el Distrito FcJeral,Porrúa,Méx.1986, 
p.R5 
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Por su parte el C6digo de Procedimientos Civiles para el -

Distrito Fedcrnl contempla en sus nrticulos 61, bZ y 63 las co

rrecciones disciplinarias que pueden imponerse a los abogados 

cuando se cometan faltas en contra del orden o respeto de los 

tribunales. Tambi6n se menciona n los abogados en los art1culos 

139, 170 • IV, 315, 354, 393, 394, 430 -V, 7Z6 y el 41 que ser=. 

fiero a la justicia de paz en donde no es necesaria la presencia 

de abogados (112). 

Una propuesta: La Colcgiaci6n obligatoria 

Por lo expuesto a través de este trabajo podemos concluir 

que el papel de una fonnaci6n inteftal del ser humano como tal 

es imprescindible en el desarrollo de la sociedad y de nuestro 

pats, el restablecimiento de valores morales sOlidos que nos pe~ 

mltan una aceTtada orientaci6n en la vida y en nuestTa actividad 

profesional es una necesidad que se hace presente dta a dta y 

que se manifiesta en todos los campos de la actividad humana. Es 

indudable que la educacien jue¡a un rol muy impoTtante en la foL 

maci6n de valores que se pTesentan en un ser humano pues a tra

v6s de ella se adquiere una filosofia en In que se basan las ac

ciones que el hombTe a lo largo de su vida ejecuta. 

l.a cducac i6n forma parte del complejo sistema socioccon6mi

co de un pats y es el Gnico instrumento con el que se cuenta pa-

112) crr. C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Distrito fe
dera 1. 
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ra alcan;:nr un mO)'Or desarrollo que permite mcjornr el nivel de 

vida de todos los habitantes. Ln cducnci6n debe corresponder a 

las necesidades que enfrente un pa1s, se debe planear una cduca

ci6n práctica y las universidades en ningún momento deben conve~ 

tlrsc en muscos del pensamiento en los que se adquieran conoci-

mientos en forma pasiva y al egresar de las nulos encontrar un -

mundo completamente distante )' opuesto al que ruc descrito en -

los anos de estudio. Si una cducaci6n es deficiente los profe-

sionistas que egresen de las universidades también lo serán, si 

no se despierta el interés del estudiante en In problem4tica na

cional y se le hace ver que su participaci6n es importante se ·

tendr4 como resultado a profesionistas apáticos e indiferentes a 

la situación nacional. 

En M6xico vivimos un problema educativo serio ya que son m!!_ 

chos los j6venes que al terminar la cJucaci6n preparatoria no 

tienen bien definiJa cual es su vocación y el problema empieza 

cuando se elige una carrera que no corresponde a los intereses 

del estudiunte ya que por muy buenos programas de estudio que se 

tengan no se logrará que aquellos que equivocaron su decisión se 

interesen en los conocimientos que les son transmitidos. En 

otras ocasiones se elige una profesi6n solo porque se piensa que 

se tendrá la oportunidad de obtener dinero en una forma más o m~ 

nos r,nrantJ:ada. Esto es un error pues siempre se debe hacer un 

mejor csfucr::!.o ¡;:ir:i ser el mejor en cualquier actividad que se • 

dc!>empcf\c y esto tlche tener como base el gusto por lo que se ha.· 
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ce, de otra manera todo cuanto se intente fracosar4 o bien se e~ 

tora ante uno actividad y desarrollo profesional mediocre, 

Las universidades deben pr9ducir calidad y no solo canti-· 

dad, los estudiantes traen consigo una deficiente formación edu· 

cativa desde la infancia y la educación profesional es vista en 

varias ocasiones como la íorma de lograr un determinado status 

social, Es necesario que el alumno se pregunte cuales son los 

objetivos que debe seguir y que vaya en busca de la calidad de 

los conocimientos porque un tltulo sin conocimientos s6lidos que 

lo respalden no sirve de nada, 

Considero que dentro de los planes de estudio de cualquier· 

carrera debe ddrselc mayor importancia al aspecto de 6tica prof~ 

sional. En la facultad de Derecho solo se estudia durante un s~ 

mestre y en este tiempo no se puede dar al alumno toda la orien

taci6n que puede necesitar en su vida profesional y lo que es -

m4s importante, inculcar valores morales con los que pueda rech! 

zar cualquier acto basado en la falto de honestidad. 

El Estado debe ejercer un mayor control y vigilancia sobre

los profesionistas y un medio para lograrlo es a trav~s de la c~ 

lcgiaci6n obligatoria de cada rama profesional ya que el Colegio 

serta una forma o medio de comunicaci6n entre Estado y proíesio

nistos y estos podrtan hacerle llegar sus inquietudes y neccsid~ 

des, Para ello serta necesario reformar el articulo 44 de la 
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de la ley reglamentaria del articulo So. constitucional que cst~ 

blece que los profcsionistns de una mismn rnmn "podr4n" asociar

se, es decir, se deja en libertad absoluta al profesional para -

decidir por st mismo si desea nsociOrsc a nlgdn Colegio o no ha

cerlo. Consideramos que esta reforma no es violatoria de la li

bertad individual sino por el contrario serta un medio fuerte p~ 

ra hacer llegar a las autoridades cualquier problema que se dc-

tectnra en relnci6n con la profcsi6n que se desempefta, 

La colcgiaci6n dar1a una fuerza ante las autoridades y ante 

la opini6n pdblicn y cada Colegio seria responsable del honesto· 

dcsempefto de sus miembros en el campo profesional, se cjcrcerta

mayor control sobre estos y se combntir1a la apatta que es ca·· 

ractertstica de la sociedad de nuestro tiempo de tal manera que 

quien quisiera desempenar una profesi6n deberla hacerlo sujct4n· 

dose·a las normas 6ticns del Colegio de lo contrario ejercer la 

misma estarla prohibido. 

Los profesionistas de una misma rama persiguen el mismo fin 

y comparte los mismos ideales, el abogado debe luchar por la re!!_ 

lizaci6n de la justicia que garantice una paz y bienestar social. 

Respetar las leyes y hacer que estas se respeten porque estas se 

hacen con un solo prop6sito: El bien de la sociedad y no como • 

elementos decorativos. 
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CONCLUSIONES 

1. La función del ábogado data de tiempos muy remotos pues aun 

cuando el término con el que se ha denominado al que ejerce 

esta profesi6n ha variado con las épocas y de cultura a cut 

tura siempre ha prevalecido una constante universal que se 

traduce en la acci6n de defender a los débiles y oprimidos

antc las injusticias que puedan resultar de las rclacioncs

quc el hombre establece con sus semejantes. 

2. 1.a profcsi6n de abogado fue vista en sus inicios con gran • 

respeto y veneraci6n debido a que para ser abogado se requ~ 

rtan altas cualidades morales, firmeza de car4cter inque-· 

brantablc,amplios estudios juridicos y de cultura general -

que recibtan en las escuelas especialmente encargadas de 

preparar a los aspirantes a abogado. Ast vemos que por 

ejemplo. en nuestro Derecho A%teca era necesario ser noble, 

de grandes cualidades morales, respetable y haber sido edu

cado en el Calmecac en donde se combinaban los conocimien-

tos te6ricos con la pr4ctica. 

3. nxiste una intima relación entre la 6tica o moral y el Der~ 

cho pues como vimos en el capitulo correspondiente el inte

r6s moral se expresa decisivamente ~n las leyes que regulan 

a la sociedad, y su influencia es tan ~arcada que la legis

lacl6n de un pais proviene del consenso moral imperante. --
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erigido como c6digo normativo que adqui.erc vigencia y obli

gatoriedad por la conciencia del deber. En otras palabras, 

la legislaci6n social obedece al requisito de convertir una 

convicci6n ética, exigible ante la responsabilidad de los -

individuos, en un ordenamiento expreso que regula el Estado. 

El Derecho Natural regula conductas de interacci6n social 

bas4ndose en el valor justicia y persigue como fin hacer a 

los hombres interiormente buenos y exteriormente justos y 

pactficos, de lo cual se desprende la intima relaci6n entre 

Moral y Derecho. 

Ahora bien, la Moral y el Derecho son 6rdencs normativos -

que si bien tienen conexiones, también presentan diferen-

cias ya que se trata de Normas con carnctcrtsticas diferen

tes ast observamos que: 

Las Normas morales son internas, hetcr6nomas, unilaterales· 

e incoercibles, en tanto que las Normas de Derecho positivo 

son externas, aut6nomas, bilaterales y coercibles, 

4. Podemos concluir que la moral es el sistema de Normas raci~ 

nalmcnte deducidas de la naturnlc%a misma del hombre y de • 

tas cosas con et fin de regular tanto los aspectos indivi-

duatcs como sociales de ln conducta humana, en relaci6n con 

los valores Jet bien y del mal. En otras palabras, la mo

rnt est:i rormnJ.a por el conjunto de principios rectores in-
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ternos de la conducta humana que indican cuales son las ac

ciones buenas o malas, para hacerlas o evitarlas, 

El Derecho es el conjunto de Normas jurldicas de la sacie-

dad para regular In conducta externa de tos hombres y en en 

so de incumplimiento cst4 provisto de una snnci6n judicial, 

y que tienen por objeto implementar el orden, estableciendo 

la scguritlnd jurldica y el cumplimiento de la justicia. 

S. Por lo que se refiere a la problcm4tica de la Etica podemos 

afirmar que: 

En cuanto a: 

a} La Existencia de la Moralidad. Los hombres reconocen y 

han reconocido, una norma objetiva e inmuto.ble: ' 1hnccr 

el bien y evitar el mal". 

b) El Conocimiento de la Moralidad. El hombre tiene con-

ciencia moral, es decir, la capacidad de conocer el bien 

y el mol. 

c) La Validez de la Moral. La Normn mornl es obligo.torio 

porque lo. validez de lo. Norma cst4 en sl misma. 

d} La Libertad Humana, Es la cuo.l ldad de lo. voluntad, por 

la cual elegimos un bien con preferencia de otras. 

e) l.os valores. La ~tica consiste en vnlornr, en ascender

dcl plano de los hechos nl plano de los derechos. l.u 

6ticn estudia no tanto lo que es como lo que debe ser. 
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Las caractcristicns de los valores son: Bipolaridad,trnscc~ 

dcncia, prcferibilidad y objetividad. 

6. El abogado es en opini6n de Angel Osario quien ejerce perm~ 

nentcmentc la Abogacta, No debemos contundir la Abogncta -

con otras !armas de reprcsentaci6n como la procuraci6n y el 

patrocinio de los cuales ya hemos hablado en el presente 

trabajo. 

7. El abogado est5 obligado al secreto profesional, que es un

debcr de lealtad hacia la confian%a de su cliente. 

8. En el tercer capitulo hemos hablado sobre la asociaci6n pr~ 

fesional de los Abogados y al respecto podemos comentar que 

en t~nninos del articulo So. constitucional, de su ley re

glamentaria (Ley de Profesiones), y del reglamento de la -

misma, el contTol de las pTofesioncs en cuanto a su ejcTci

cio pTofcsional debe hnceTse por conducto de los Colegios -

que se foTmnn en lns distintas pTofesiones: 

DoctrinnTinmente existen dos formas de colcginci6n: 

D} 1.ibTC y 

b) Obligatoria 

Hn nuestro sistema existe la Colegiaci6n libre, Considera

mos que es necesario entrar nl e.c;tudio del contenido del ar. 

ttculo •14 Je ln ley reglamentaria del nrttculo So. constit!! 

cionnl que dentro Je su primer plirr.-fo establece que todos-
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los profcsionistas de urna misma rama podrlin constituir en -

el Distrito Federal uno o varios Colegios, s~n que cxccdan

de cinco por cada rama profesional. Uc lo anterior deduci

mos que este ordenamiento es potestativo ya que dice "po-

drlin" y no existe ninguna obl igaci6n de colegiaci6n para el 

proíesionista que quiera ejercer su profesi6n. 

Es conveniente que se reforme el articulo 44 de la Ley rc

glarncntaria del articulo So. constitucional en vigor y cam

biar la palabra "podrán'' por "debcrl1n", haci6ndolo obligat!!, 

ria. Con esta reforma se podrta tener mayor control sobrc

los profcsionistas, cxigi6ndoles una prcparaci6n adecuada 

para ejercer y pugnar por dignificar la profcsi6n. 

9. El ejercicio profesional del abogado está regulado por un • 

conjunto de Normas denominado estatuto jur1dico del Abogado 

mexicano. 

10, Por Oltimo creemos que es necesario poner mayor énfasis cn

cl estudio de la ética profesional y crear conciencia en •• 

los estudiantes de lo importante que es 6sta para alcanzar

un buen desarrollo profesional que se oriente hacia el hori 

zontc de la justicia y legalidad, 
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