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INTRODUCCIO!I 

En el ejercicio de la protee16n de abogado, ~ate 

tiene determinados deberes que cumplir, para consigo miemo, 

y en general con todos aquellos que le rodean en el toro, 

por lo que la intervención de la Etica Profesional en el de

senvolvimiento de la conducta de los proteeionalee es muy con 

veniente para el beneficio común de sus integrantes, 

Es Wl hecho de qua el " homo juridicus '', al vivir 

en sociedad, requiere de ciertas reglas de conducta internas, 

toda vez que va a estar al servicio de la miema, pues no es 

suficiente que acredite el dominio de la ley, sino tambi~n 

que demuestre un proceder abundante en valoree morales en su 

actuación en el medio judicial o forense. 

En el presente trabajo se trata de abordar la Etica 

como ciencia que estudia el comportamiento humano, cuyos agen 

tes son individuos concretos, los abot!!Bdos, que actdan moral

mente en una colectividad, cumpliendo una función social como 

auxiliares en la administración de justicia. 

De acuerdo con ello, examinemos primeramente el C9:!! 

po de la Etica, los orígenes de la moralidad, los antecedentes 

de la abogacía, su conceptuaci6n, sus funciones, su forma

ci6n y cualidades del profesional del derecho, 

Se analiza el C6dieo de Etica Profesional de la Ba

rra Mexicana, Colegio de Abogados; que contiene en forma com

pilada todos aquellos deberes áticos que el postulante debe

ría a~l1car en forma cotidiana en el ejercicio de la profe

si6n, y que sin embargo en la realidad no se hace, en perjui

cio del decoro y la dipnidad de la aboga.cía; situaci6n que 

nos condujo a la realizaci6n del presente te~a. 



CAPITULO I 

ETICA 

1).- Problemas 'ticoe y morales 

En las relaciones que ee dan entre loa individuos, 

constantemente se dan diversos conflictos, tales como: " Se 

debe decir siempre la verdad ", pero hay ocasiones en que ee 

tiene que mentir; ee deben cumplir lee promesas hechas a loe 

amigos a pesar de los perjuicios que pudieran ocaeionarnoe 

con su realización; si un individuo trata de hacer el bien, y 

las consecuencias de eue actos son negativas para aquel lo.e & 

los que pretendía favorecer, podría considerarse para sí que 

ha obrado correctamente, desde un punto de vista moral, sin 

importar el resultado de su noción, etc. Los sujetos nos en

frentamos a la necesidad de ajustar nuestra conducta a las 

normas que se tienen por más adecuadas o dignas de ser cumpl! 

das, mismas que si son aceptadas interiormente y reconocidas 

como obligatorias por cada uno de nosotros, ( loe hombree te

nemos el deber de actuar siempre en una u otra dirección ). 

Cuando se ea fiel a si mismo con amplio conocimiento y valo

ración, ee dice que el hombre se comporta como persona moral

mente. 

Por lo tanto, nos encontramos en la vida real con 

dificultades prácticas, y, para resolverlas, el hombre recurre 

a ciertas normas, rerlliza determinados actos, formula juicios, 

empleando determinados argumentos para justificar la decisión 

adoptada. 

Lo nnteriormente dicho, forma parte de una conducta 

conveniente, tanto de los individuos como de los grupos socia

les. En efecto, el comportamiento humano práctico moral, aun-
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que sujeto a cambio de un tiempo a otro, se remonte. a los 

orígenes del hombre como ser social. 

Ahora bien, este comportamiento práctico moral que 

se da desde le.e fonne.s máe primitivas de la sociedad, es obj!:. 

to de reflexi6n, pasando de la práctica moral al de la teoría 

moral, coincidiendo con el pensamiento filosófico de la anti

V!eda~, en especial el que ae da en la anti¡;ua Grecia. A par

tir de entonces surge une. preocupe.ci6n por loe problemas del 

hombre. 

El maestro en Filosofía Adolfo Sanchez Vazquez1 , al 

respecta dice: " Si al individuo concreto se le plantea en la 

vida real una situación, el problema de cómo actuar de manera 

que su acción pueda ser buena, o sea, valiosa moralmente, teu 

drá r¡11e resolverlo por si mismo con ayuda de une. nonna que ál 

reconoce y ncepta íntimamente. Será inútil que recurra a la 

ática con la esperanza de encontrar en ella lo que deba hacer 

en cada situación concreta. La ática podrá decirle en reneral, 

lo r¡ue es una conducta sujeta a nonnas, o en que consiste 

aquello - lo bueno - que persigue la conducta moral, dentro 

de la cual ontra la del individuo concreto, o la de todos. El 

problema de que hacer en cada situa.oión concreta es un probl!:, 

ma-mornl, no teórico-ético. En cambio, definir quá eE lo bue

no no es v.n problema moral que corresponda resolver a un indi 

viduo con recnecto a cada enea particular, sino un problema 

general de carácter teórico que toca reeolvor al investigador 

de le moral, es decir, al ético." 

En consecuencia, los problemno morales se distinpUCn 

de lo• étic~s, ror~u~ en loa mi•mos el individuo se enfrenta 

1 Eticn, Editorial r.rijn.1•10, .,,.,, ·-·~_<ico, 1973, !>• 11. 
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a conflictos en sus relaciones mutul'IE<, toma decisiones y rea

liza ciertos actos 9ara resolverlos, juzgando o valorando, 

de un modo u otro esas decisiones y esos actoe; en tanto los 

problemas ~tices, son el resultedo de una reflexi6n sobre ese 

comportamiento r.ráctico. 

F$ ir1discu~ihle que los problewns orácticos y los 

teóricos, en el terreno mornl se d1ferencfon 1 9ero no se hA

llan separe.dos por una muI'flllA. 

e}.- El campo de la Etice 

L:> Etica 2 es e1i general " La ciencia de la conducta " 

., formas do comportamiento del hombre, pu1liendo contribi\ir a 

f\Jndrunentar o justificar cierta forma ele proceder moral. Es 

teoría, investigación o explicoci6n de un tif'o do experienci& 

humana: el de la moral, pero considerado en su totalidad, di

versidad y variedad, El valor de la Etica como teoría eetá en 

lo 'lue exr>lica, y 110 en prescribir o recomendar con vistns a 

la acc16n •~ oituucione9 condretee, No le corresnonde emitir 

juicion ñc valor rc,erce de lE• práctico moral do otras socieda

des, o de otros épocos, pero tiene le- oblif:&Ci6n ineludible 

de explic&r ln 2·117.611 <le eso div<:rsid9d y de los cambios de mo

ral pura su compnns:l6n en su movimiento y desarrollo; dire'Iloa 

que lo Etica estudie. unA forma de conducta humana ~ue los hom-
< bree consí<ler"'n VHlicraa, oblir.,,toriP y debida,· 

~ :hcci.onur.i o ÓC' ~i l 0~1)fÍ~ 1 rHcola Ahbaf'l'lrno, r.;.1. londo de (...'ul 
tura Econ•5mica, 1963, .~. 466, 
Senchez, Vazquez A'lolfo, O¡>. Cit., PP• 13-15. 
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3).- Definic16n de la Etica 

Etimo16pi.camente considerada, la palabra, deriva 

del latín, ethicus y éste del griego ethiooe~ de ethos que 

sienifica " coli!tumbre ". La Enciclopedia Jurídica Omeba 5 de

termina que: Su sinonimia con el término moral proviene de 

la generalizaci6n del uso de la voz latina " more ", que sig

nifica lo mismo que ethoe, es decir, costumbre". 

Como se ha dicho, es la ciencia de todo comporta

miento o moralidad de los hombres en sociedad, Mip,uel Bueno6 

expone en for:na clara lo que es el comportamiento humano: 

" Entendemos por conducta n la actividad que despliega el hom

bre en forma consciente. Conducta y actividad consciente son 

t6nninos sinónimos, Ahora bien, como dicha actividad -seé"Ún 

lo indica el vocablo- se origina en la conciencia, es neces~

rio explicar en que consiste la concienciR. Para ello diremoa 

que la cor1ciencia es la facultad de darse cuente de loe obje

te.a, y ln!" vivencias de ln persom• que la ejercite. El hombre 

se percate de la~ cosas por medio de le conciencie, establece 

e:l ~roblemn que nresente cada una y trate <le ofrecer urw solu

ci6n. De acuerdo con ollo, la conducta consciente es la qno 

efectúa 61 hombre <:emprendiendo lo nue sicnifican sus móviles 

y su alcance, lo$ elementos que lr> determinen, los fines 'JUC 

persicue y demñs factores que la interran. l·o esencial de la 

conducta es amnifesttti•se en Retos, y tener concict1ciE< de ella 

EnciclopediF- Univ<orsol SopenA, 'Pomo 4, F:rl. Pnmón c;o:ocrrn, '3.A. 
ne.rce~on«i, 1963 1 n~ 3362·, 

0 
• 

5 Tomo ~I, od. Dr19k1ll, ~.~., 1~79 1 ·3~. As., P.259. 

6 Princir•ios de Etic«, 2o. E<lici6n, F.d, Porniu, 3.A,, México, 

1968, l'l• l•). 
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equivale a percibir sus factores constitutivos, a saber: la 

esencia, el fin y los medios de la acción, que representare

mos por las partículas quá, para quá y como. As! pues, en la 

conducta consciente el hombre se percata de sus actos: sabe 

que actúa y como actúa. En esos tres elementos ee funda la 

conciencia de la acc16n, y por consiguiente, el problema de 

la ~tica," 

As! tenemos que esta disciplina tiene un carácter 

científico, lo cual sienifica que la Etica se ocupa de un 

objeto propio, la moral. Por su parte el connotado maeetro 

F.duardo Garc!a Máynez 1 menciona que " El objeto de la j§tica 

es la actividad total del hombre y no e6lo la que se mani

fiesta en el ejercicio de las virtudes morales." 

Ciertamente, la Etica aspira o pretende la raciona

lidad y la objetividad más plenas de los comportamientoe, pr2 

porcionando conocimientos metódicos y sistemáticos en la po

sibilidad de verificarlos en la realidad de loe usos, hábitos, 

costwnbres, etc, de loe hombres. 

En consecuencia, la Etica en cuanto disciplina filo

sófica, se propone definir y explicar la moralidad positiva, 

o sea, " el conjunto de reglas de comportamiento y fonnae de 

vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el va

lor de lo bueno • .,a 
Esta concepción de la Etica, nos lleva necesariam•n 

te a hacer el siguiente comentario; el objetivo del presente 

trabajo es el analisis del comportamiento moral y dentro de 

él, el del profesional del derecho en el runbiente forense, 

1 Filosofía del Derecho, 2o, Edición, México, 1977, Ed. Po
rrúa1 S.A., u. 55, 

8 Gurcl.a, !f.áynez Eduardo, Etica, México, 1967, Ei\, Pornl.a, 
S.A., p. 12, 
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toda vez que: "••• lo ático, en tanto dimensi6n ontol6gica 

de la conducta del hombre -que se identifica- con lo bueno, 

lo honesto, lo justo y, en general, con lo positivamente va

lioso dentro de un orden de vida plenaria exigible, .. 9 al par! 

to en derecho, cuya actuación reclama un tipo específico de 

moralidad. 

4).- La Etica parte fundamental de 
111 Filosofía 

Las cuestiones ~tices fundBll!entales como son las r! 

laciones entre responsabilidad, libertad y necesidad, tienen 

que ser abordadas a partir de supuestos filosóficos, lo que 

significa que la ática no puede dejar de partir de cierta con 

capción filosófica del hombre que nos da una visión total de 

6ste corno ser social, histórico y creador, 

~:iguel Eueno13 concuerda con el anterior seí'!alrunien 

to, diciendo: " ;;:1 desenvolvimiento de lll ética tiene lugar 

en es·trechn relaci6n C·"\ toda la filosofía, en la cual se ha

lla inmersa. La relación se prolonga en un doble sentido: f'l!n! 

ral, pra~anP. obtener un concepta del mundo y ln vida mediNlte 

la valorización de la existencia misma que se traduce en ln 

conducta; su si!?Ilificación hwna..~a es expuesta par la ~tica. En 

sentido particulfU', la tarea se lleva a cabo en diferentes 

sistenns, de acuerdo can el concepto predornin"Ilte en cada uno, 

e influye asimismo en la 6tica mediante la posturA moral co

rrespondiente." 

9 Enciclopedia Jurídica Omeba, fümo U, p. 259. 

10 Op. Cit., p. 12. 
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En suma, la Etica y la Filosofía, se encuentran es

trechamente vinculadas, en virtud de que la primera involucra 

la fundamentación de un valor, el Bien. Nicola Abbaenano11 

afinna que el bien es " •• ,en general, todo lo que posee valor, 

precio, dienidad, mdrito, bajo cualquier título que lo posea. 

Un cor.iportsmiento aprobable," Y la segunda pretende brindar

nos una explicación exhaustiva del mundo, del hombre y de la 

actividad humana, coincidiendo ambll8 en buscar la verdad oom

pleta, última y definitiva, 

Para Platón, el bien total y superior es lo que da 

veracidad a los objetos cognocibles; el poder de conocerlos 

al hombre, luz y belleza de las cosas, Es la fuente de todo 

ser en el hombre y fuera de 61. 12 

El destacado profesor Eduardo García r~áynez13 en 

cuanto al tema que nos ocupa, cita a Kant, mismo que estable

ce que: " Una conducta es buena, cuando concuerda no sólo ex

terior, sino interiormente, con la regla ática. La simple co~ 

cordancia exten>a, mecánica, del proceder con la no:naa, care

ce de significación a los ojos del moralieta. Lo que da valor 

al acto no es el hecho aparente, la manifestación que puede 

ser captada por loa sentidos, sino el m6vil recóndito, la re~ 

titud del propósito." Ln intencionalidad COlllO 

vo de la pureza de la voluntad. 

Por último, diremos que para Manuel 

Si ble nada que pueda ser bueno, sino tan sólo 

11 Op. Cit., P• 131. 

12 Op, Cit., p. 131 

elemento decisi 

Kant14 no es P2 
una buenc vol un. 

13 Introducción al Estudio del Derecho, ~éxico, 1977, Ed, Po
rrúa, s.;. .• o. 19. 

14 Pundamentscion de la Metafísica de las Costumbres, Mt!xico, 
1977, Ed, Porrúe, 3,A., Jo, Edición, p, 21. 
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tad, " Ni en el =do, ni, en general, tampoco fUera del mun

do, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno 

sin reetricci6n, a no ser tan s6lo una buena voluntad." 

5).- Moral y Derecho 

Para la elaboraoi6n de este cometido, es muy impor

tante recalcar la estrecha relaci6n que exiete entre la moral 

individual y la materia del derecho, en virtud de que en am

bas ee estudia la conducta del hombre como conducta normativa, 

haciendo la aclaraci6n, de que dentro de la primera las normas 

aunque son obligatorias, no se imponen en forma coactiva con 

la t~cnioa del derecho; en tanto que en la segunda si ee tra

te de normas que tienen una obligatoriedad con resultados ex

ternos e incluso de éxito, se pueden imponer contra la volun

tad de loe individuos. A2imi~mo, lae reglas morales son unil~ 

teralee, esto es, que " frente al sujeto a quien obligan no 

hay otra persona autorizada pare exi¡drle el cu.~plimiento de 

eus deberes. Les normas jurídicas son bilaterales porque imp~ 

nen deberes correlativos de facultades o conceden derechos c~ 

rrelativos de obli¡mciones. ,,l 5 Por otro lado, tenemos que la 

moral ee interior y el derecho ea exterior, lo cual sil'?lifica 

que para la primera el hombre tiene que escuchar le voz de eu 

conciencia. 16 Por último, " Toda nor.nR ética requiere para su 

realizaci6n, el asentimiento del obligado; lee jurídicas po

seen una pretensi6n de validez absoluta, indeoendientemente de 

15 García, Máynez Bduardo, Op. Cit., p. 15. 

16 Op. Cit., p. 18. 
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la opinión de loe destinatarios. ,,l 7 Hablamos de autonomía, 

como reconocimiento espontáneo de un imperativo adoptado por 

la propia conciencia,y la heteronom!a, como la sujeci6n a un 

querer ajeno, que renunoia para si la facultad de autodeterm! 

naci6n normativa. 18 

6).- Origen de la moralidad 

La moralidad se remonta a los or!~enes del hombre 

como ser social, y podemos decir que es el conjunto de normas 

destinadas a regulnr las relaciones de los individuos en una 

comunidad social dada. Pero esta funci6n y validez vnr!a his

tóricamente, en virtud de que podemos hablar de una moralidad 

de la anti¡i{.ledad, de la moralidad feudal, de la moralidad bUE 

f).rnsa, etc., por lo que la Etica como ciencia de la moralidad 

total no ~leda conoiderarae como algo estático, sino que ea la 

parte de la realidad humana más dinñmica y práctica. 

Existen tres direcciones ~ara conocer el origen de 

ln moralidad, mismas que son: lo. Dios como origen da toda m2 

ral, cuyos mandamientos constituyen los principios y normas 

fw1drunentales; 20. I·a nutureleza, donde la necesidad e instin_ 

toa biológicos determinan todo comportamiento que orip;ino su 

propia moralidod ya que es un ser dotedo de una esencia inmu

table y de sociabilidad eterna. Por lo tento, la moralidad 

surge curuido el· hombre siente y vive su naturaleza social y 

de convivencia, inte¡:reúldosc siempre e una colectividad, don

de tiene por necesidad, que njuater su conducta de acuerdo a 

17 Op. Cit., P• 22-23. 

18 Op. Cit., p. 22, 
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las normas que rigen el grupo y donde la propia colectividad 

es la que determina como bueno o beneficioso, todo aquello 

que contribuya a reforzar la vida práctica en común. 

En la moral primitiva, no exist!a la propiedad pri

vada, ni la división de clases; siendo las coetumbree poco d! 

eerrolladne e indiferenciadas y muy rígidas de carácter mági

co relifioso, pero válidas para todos sus integrantes, Con la 

aparición de la propiedad privada y la división de clases, 

surge un antagonismo determinante, y por consiguiente una di

visión marcada de la moralidad: una dominante, la de loe hom

bres libres; y otra, la de los esclavos que internamente re

chazaban los principios y normas morales en su tiempo vigen

tes. Cuando suree la filosofía como pensar rieuroeo y sietem~ 

tico que busca la verdad y esencia de laa cosas, la moral de 

la clase dominante tuvo su funda~ento y justificación, en las 

doctrinas áticas de loe filósofos ~ticoe como Sócrates, Pla

tón y Arist6telfle, los cuales dieron aspectos muy fecundos p~ 

ra su tiempo y para. la posteridad, 

Con la caida del mundo antiguo, surge la sociedad 

feudal, donde ya existen y se definen dos clases: La de loe 

seBores feudales y la de loe siervos. Aquí vemos el papel PI"!. 

ponderante de la Iglesia Católica en la vida espiritual coti

diana de la sociedad, y por tanto, la moralidad estuvo impreE 

nada de un contenido marcadamente relip.ioso, el que aseguraba 

recia unidad de comportamiento aglutinante de la sociedad.Sin 

embargo, tambi~n se dió una estratificación moral, esto es, 

una pluralidad de códigos morales, entre los que destacaban 

principalmente los de le clase dominante: le aristocracia fe~ 

dal. Los siervos por lo contrario carecían de una formulación 

codificada de sus principios y reglas, pero en forma paulati-
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na fUeron apreciando cualidades tales como: la libertad y la 

dirnidad personal, el amor al trabajo en los gremios, la ayu

da mutua, la vida serura y llena de bienaventuranza que la 

religi6n les prometía pera después de morir. Todo ésto daría 

origen a una nueva moral, eurgiendo también una nueva clase 

social: la burfUesa, pujante y poseedora de nuevos y funda

menteleEt medios de prodttcci6n. 1.a economía se habrá de reeir 

por la ley del máximo beneficio, generando una moral propia: 

el culto al dinero y la tendencia a acumular los mayores ben~ 

ficioe sin nin¡'ttna considerAci6n hacia loe trabejP.dores. Laa 

relaciones entre los individuos destacan un marcado espíritu 

de posesión; el eroismo, la hipocre fil&, el fariseísmo y el i!! 

dividue.lismo sobresalen sobre otros criterios valoretivoa. 

Surge el humanismo triunfalista, donde ceda quien confía en 

sua propias fu~rz.ns, <lesconfÍH de la de los demás y busca su 

propio bienestar, aunque haya que pasar por encima de los se

me jantee. Es así que la sociedad mercantil y bancaria renacen 

tiste se convierte en un cruel campo de batalla, en el que se 

libra una guerra de todos contra todos1? y que más adelante 

haría surgir el gran movimiento moderno de la Revolución Jn

dustriA..l. 

Eete movi~iento, marc6 el surfimiento del caoitali~ 

mo, abarcando casi Hn siclo, de 1760 a 1850; iniciándose en 

Inglaterra, comenzó con una serie de innovaciones que nfecta

ron A. lo arricultur:., los transnortes, la industria, el co'lle!: 

cio y las finan7.as. Surrieron Rsi los obreros asalRriados 

que, o cambio de un salario ponían su trabajo nl servicie. de 

los dueños del cenitnl. 

19 Sanchez, Vaz~ue~ Adolfo, 00 • Cit., pp.29-31. 
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Los principios básicos del capitalismo, los encon

tramos en las ideas de Adrun Smith, que fueron plasmadas en su 

obra " Inveetigaci6n sobre le naturaleza y las causas de la 

riqueza de las naciones ", las cuales se sintetizan de la si

guiente manera: el trebejo asalariado como principal fuente 

de la riqueza; la ley de la oferta y la demanda; la libre co~ 

petencia; la igualdad de oportunidades; la supervivencia de 

loa mejores; y el ehorro. Es eaí como surgen los países capi

talistas en los que la libre competencia es aquella que regu

la su economía, cuyas raíces lee encontramos en el liberalis

mo clásico inglés, mismo que constituye la denominada filoso

fía política de la libertad individual, que eignific6 progre

so, renovación pennsnente del intelecto, esto ea, la ruptura 

de aquellas trabas que inmovilizan el pensamiento. Por la 

otra, tenemos al llamado liberalismo económico, corriecte que 

nace en el siglo XVIII, cuya esencia es la no 1ntervenoi6n del 

estado en la vida económica. Lo antes expuesto nos lleva nec~ 

earia~ente a una conclusión: la mornl vivida efectivamente en 

sociedad, cambia históricamente y da lugar a una concepción 

dialéctica distinta en ceda época, haciendo variar loe conce~ 

tos de lo bueno y de lo malo, de lo obligatorio y lo no obli

¡ratorio, y como consecuencia, ~ode1110s hablar de un progreso 

moral variable a través del tiempo. 

7).- El ecto moral 

Un acto moral para sí, es siempre sujeto a lassan

ci6nes de los demás, si produce consecuencias jurídicas o de 

la colectividad que le afecten; es decir susceptible de la 

anrobaci6n o condena social, de acuerdo con normas comúnmente 
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aceptadas, por lo que debemos destacar la naturaleza o esen

cia del acto moral. 

Contiene en primer lugar el motivo del acto moral, 

que consiste en todo aquello que im¡¡ulea a actuar o a perse

guir determinado fin: en eer,undo término, tenemos la concien 

cia del fin que se persifUe, y la decisi6n de alcanzarlo, 

dando al acto moral el carácter de un acto voluntario. Le de

cisi6n de realizar un fin presupone su elecci6n entre otros. 

Y como tercer requisito, tenemos la conciencie de loe medios 

para realizar el fin escogido y el empleo de ellos para al

canzar el resultado querido. El acto moral se consume en el 

resultado o plaemaci6n del fin perse¡:uido. Pero como hecho 

real humano tiene que estar dentro de loe límites o normas 

que lo regulen y se le eplicen, y que formen parte del "c6di

go moral", que puede ser muy personal, pero que hn recibido 

por medio de una positiva educaci6n todos loe elementos nece

sarios de le moral objetiva, social o colectiva, El acto mo

ral presenta, asimismo, dos aspectos: uno subjetivo moti

vos, conciencie de los medios y decisión personal ) y otro, 

objetivo que trasciende e le conciencie ( empleo de determi

nados medios, resultados objetivos, consecuencies ), En esen 

cia, el acto moral es una totalidad o unidad indisoluble de 

diversos aspectos o elementos humanos: Motivo, fin, medios, 

resultados y consecuencias objetivas. 20 

11.ifUel Bueno define al acto moral como: " E.l acto 

consciente oue tiene como finalidad un valor " 21 , seí'lalando 

sus elementos: La esencio del acto que se ejecute, el fin que 

20 Senchez, Vazquez Adolfo, O~. Cit., pp. 59-64. 

?l Ot>. Git., op. 99-101. 
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se quiere alcanzar por su conducto y el medio para realizar 

este prop6sito. 

Ahora bien, actos propiamente morales s6lo son aqu~ 

llos en los que podemos atribuir al a¡;ente una responsabili

dad no s6lo por lo que se propuso realizar, sino tllJ!lbi~n por 

los resultados o consecuencias de su acci6n, ya que todo neto 

consciente es libre y por consiguiente correlativo de respon

sabilidad, El problema de la responsabilidad moral se haya e!!_ 

trechn.11ente ligado, a su vez, al de lR necesidad y libertRd 

hu:nnnas; pues s6lo ai se admite que el agente tiene libertad 

de o~ci6n y decisi6n cabe hacerle responsable moralmente, si 

no tiene posibilidad de elep;ir un modo do conducta y de ac

tuar efectivrunente en la direcci6n elegida, su acto no es li

bre y por consi~Aiente no es responeable. 22 

22 Snnchez, Vaz~uez Adolfo, Op. Cit., p. 6), 



CAPITUW II 

DE LA Al30GACIA 

1).- Reseña Hist6rica 

La existencia de la abogacía, en cuanto a la defen

sa de loe derechos de terceros, es tan a~tigua como el hom

bre, en virtud que el mismo tiene instinto protector de los 

más débiles, por lo que la necesidad y el espíritu de solida

ridad dieron origen a la figura del aboeado. 1 

La profesi6n de abogado no se encuentra como tal en 

loe pueblos antiguos, pues la defensa la llevaban a cabo loe 

sabios con cualidades oratorias y sin ninpún interés pecunia

rio. La Enciclopedia Jurídica Omeba2 señala que: " No existía 

entre loe hebreos, pero había defensores caritativos que asu

mían, sin ninedn interés econ6rnico, la defensa de quienes no 

podían ejercerla por sí mismos. En Caldea, Babilonia, Per~ia 

y 2@ipto, los sabios hablaban ante el pueblo conereé!1ldo patr!!_ 

cinnndo aua causas." 

La aboFBcía en Grecia, se ejercía ante el Are6paro 

y demás tribunales, en donde la acusación y la defensa se con 

fi11ba a oradores y a.,,i¡;-os " ••• en cuya elocuencia esperaban h_!! 

llar unn :nás sef\lra F,Brantía para la suerte de las caus;,s • .,) 

En las reformas de 3ol6n4 , encontramos una reglamentación de 

esta profesión dándole el carácter de función pÚblica, exi-

l Padilla, F.. Francisco, Etica y Cultura ?orense, 20. Edición, 
Córdoba, 19ó·S, p¿. 21-22. 

2 Toino I, o. ó5 

3 Padilla, E. ?rancisco, Op. Cit., p. 22. 

4 Guier, Jorge :::Orir¡ue, Historia del Derecho, Primera Parte, 
E.d. Costa :?ica, 1968, pp. 29A-;>99, 
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giendo que el abogad o debía ser " libre y de buenas costum

bres.·• 

" En el carácter profesional, atribuyen unos e Ant.! 

soees, la prioridad del desempeño de la abogacía, dici~ndose 

de ~l que cobraba por defender a aua clientes. Para otros, 

fue " Atenas la primera escuela del r'oro, y Pericles el pri

mer abogado profesional." En esa .!poca, " ••• laa defensas eran 

confeccionadas por los loe6erafos, s quienes ae laa compra

ban. En el lorÓPTafo, encontramos pues, el origen de la pro

fesión de abocado en Grecia. El redactaba loa discursos o de

fensas, adaptándolos a la capacidad y condición social y cul

tural de sus clientes. En aleunos casos, el lopó~afo era a 

la vez orador - Demóstenes, Ennine• -, en otros, embae activ.! 

dades estaban disocindas siendo la defensa redactada por el 

ioe6erafo pronunciada por el cliente. Por lo eenerel los dis

cursos eran sencillos, sin ¡;alas ret6ricaa, ajustados a le r~ 

z6n y e le ló¡rj.ca y limitados en el tiempo, por medio de la 

Clépsidra o reloj de agua."5 

Entro loa romanos~ tampoco encontremos a la profe

si6n de abogado como tal, sino que ere una coneecuencis de le 

institución del patronato, pues " El patrón debe a aua clien

tes socorro y asistencia; toma su defensa en justicia y lea 

concede eretuitamente tierras para que puedan cultivarles y 

vivir de su producto. ,,7 

Le importancia que fue adquiriendo el Derecho Roma-

5 Padilla, E. Franci~co, Op. Cit., p. 22. 

6 Enciclopedia Jurídica Omebe, Tomo I, p. 65. 

7 Petit, Eueene, Tratado 8lemental de Derecho Romano, Ed. Po
rrúa, México, 1990, p. 30, véase ~loris ~ereadant ~. OUiller 
mo, El Derecho Privado Romano, 160. Edición, Ed, Esfinge, -
S.A. de C. V,, t"úico, 191l9, pp. 22-2J. 
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no, hizo necesaria la exigencia a los defensores el estudio 

de la ciencia del derecho, lo cual trajo como consecuencia 

que surgiera una clase profesional, la del abogado, "patroni" 

durante la República, en el Imperio se les conoce como "advo-

cati" o ''caueidici", "monitori", "co~itori 11 , 11 formulari", 

etc.Estos profesionales se organizaban en corporaciones deno

minadas "Collef'ium togatorum", en donde disfrutaban de privi

legios especiales. 8 

Entre los pueblos germánicos, era innecesaria la 

participación de abogados, ya que aquí nos encontramos con 

las denominadas ordalías, y debido a esta circunstancia deca

yó la institución de la aboe:acía, en el período de las inva

siones y del establecimiento de los distintos pueblos invaso

res en las antifUas provincias del imperio. En la época de 

Carlo Magno, reaparecen los aboeadoe, quienes eran conocidos 

corno, "clrunatores causidicis". 9 

En nuestro derecho, encontramos su antecedente más 

remoto en la época prehispánica, en la civilización azteca, 

precisamente en el Códice Mendocino, en donde descubrimos una 

representación jeroelífica de la actividad jurisdiccional en

tre los aztecas, las fifllras más importantes son las de cua

tro jueces, enfrente de ellos se encuentran seis sujetos, dos 

de los cuales tienen al ledo de su boca el típico sipno jero

elífico representativo del habla dinámica, pudiendo tratarse 

de los abopados patrocinantes de las partes. 10 

8 Véase Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, p. 65. Véase a 
?rancieco E. Fadilla, Op. Cit., p. 23. 

9 Op. Cit., p. 23. 

LO Arellan~ García Cgrlos, Práctica Jurídica, 2o. Edición, 
Ed. Porrúa, ~.A., n~éxico, 19~4, pp. l-2. 
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El ilustre catedrático Guiller~o Floris Margadant11 

con cita del historiador Veytia, menciona al respecto lo si

guiente: " El procedimiento era oral, levantándose a veces un 

protocolo mediante jeroflificos. Las principales sentencias 

fueron registradas en pictol'l'afias, y lueeo conservadas en ªE 

chivos oficiales. El proceso no podie durar más de ochenta 

dias, y es posible que los teoantlatoenis, que en 61 interve

nían, correspondían ,roseo modo al actual abogado." 

Lo interesante es que en la práctica jurídica de 

loe aztecas encontramos que en la administración de justicia, 

para tener el carácter de juez se requería que perteneciera a 

la nobleza, poaeer grandes cualidades rr,ore.lee, ser respetable 

y h11ber siJo educado en el Cslmecac.· En cuanto a loe que re

presentaban los intereses ajeno~ ante loe jueces, existieron 

graves corruptelas. Es por eso que el maestro Carlos Arellano 

C.nrcia12 citando a Frey Bernardino de Sahaf'Ún, hace una com

paración entre el buen y el mal a.bogado, diciendo: " El buen 

procurador es vivo, y solicito, osado, dilieente, constante y 

perseverante en los neeocios, en los cuales no se deja ven

cer, sino que alece de ~u derecho, apela, tacha loe testigos, 

no so cenes hasta vencer la parte contraria y triunfa de 

ella. El mal procure.clor es interesado, fl"ªn pediL,Uefio, y de 

malicia suele dilatar los neeocios, hace alharacas, :nuy nerl! 

e,ente y descuidado en el pleito y fraudulento, y tal que en

treambns partes lleva salaria." 

11 Florie, Marfl\dnnt Guillermo, Op. Cit., p. 25 

12 Práctica Jurídica, Op. Cit., p. 3. 
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Aquí observamos que ya hay muestras de que la abo

gacía tiene alta!! cualidades morales que deben poseer loe ab2 

gadoe, adeffiáe del caudal cultural; es por tanto que ee limita 

a una minoría las posibilidades del ejercicio aut4ntico de la 

aboeaeia. 

Pasemos ahora a la ápoea colonial, en donde la an

tigua legislación espaflole ri¡>11 en la Nueva Espafla, y donde 

encontramos que en el Fuero Juzgo, se hace mención de loe "v.2 

ceros" y se dispone quienes deben hacerse representar por 

otros en forma obliflltorie.: El prícipe y loe obiepoe; y cua

les son loe caeos en que ha de nombrarse un personero o deten 

eor, y como éste debe pertenecer e la misma clase del contra

rio cuando un rico litiga con un pobre. Tambi6n se establecen 

diepoaicionee concernientes a la defensa en juicio en el l'ue

ro Viejo, el e~péculo y el l'uero Real, aun cuando hasta la 

~poca de Alfonso el Sabio no se reconoció carácter de oficio 

público e la eboeacía, por lo que no es posible desconocer 

que tanto los voceros como personeros venían a ser ve:r:-daderoa· 

aboesdoa. 13 

Las Leyes de Partidas, textualmente, establecen la 

dietinc16n entre personero y el vocero, o eea entre el apode

rado y el abogado: " Personero ea aquel, que recabda, o fsze 

alpunoe pleytoa, o cosas agena<1, por mandad.o del duefio dellaa. 

E ha nome Personero, porque paresce, o este en juyzio, o fue

r-a del, en lurar de la persona de otri."14 

13 Véase Padilla, E. Prancieco, Op. Cit., p. 25. Véaae Tabla 
de los Titv1os de lo~ Doce Libros del Fuero Juzpo en Roma
no, Ley r1r, título r11, libro IJ. 

14 Tercera Partida, título V, p. 81, Las Siet·e Partidas del 
Sabio Rey Don Alonso el J;{, plosadAs por el Lic. Greporio 
L6pez, Tomo U. 
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Bozero, es ome que razona pleyto de otro juyzio, o 

el suyo mismo, en demandando, o en respondiendo. E he assi n~ 

me, porque con bozes, e con pala oras vse de su officio, ,.l 5 

Encontramos también un capítulo especial denominado 

De los Aboeados, que dice: " Ayudanee los sei'!.oree de los ple;! 

tos, non tan solamente de los Personeros, de quien hablamos 

en el titulo ante deste, mas aun de los Bozeros. E porque el 

officio de los abogados es muy provechoso, para ser mejor li

brados los pleytoe, e más en cierto, cuando ellos son buenos, 

e endan y lealmente, porque ellos aperciben a los judfadores, 

e lee dan carrera, para librar mas ayna los pleytoe: oor ende 

tovieron por bien los sabios anti¡uos, que fizieron las le

yes, que ellos pudiessen razonar por otri, e mostrar, tambi~a 

en rlemandando, como en defendiendo, loe pleytoe en juyzio; de 

euisa que los due~os de ellos, por meneua de saber razonar, o 

por miedo, o por ver¡uenca, o por non ser vsadoe de los pley

tos, non poreieeen su derecho. E pues que de su menester tan

to pro viene, faziendolo ellos derechamente, assi como deven; 

queremos fablar en este titulo de los abogados. g mostrar pr! 

meramente, ~ue cosa es 8ozero. E porque ha Rsei neme. B quien 

lo puede ser. E ~uien non. E en ~ue manera deve razonar, e p~ 

ner las eleraciones, tambien el Bozero del demandador, como 

del demandad. E quendo el Abopedo dixere alruna palabra por 

.verro, en juyzio, que ten~a daño a su parte, como la puede r.!!_ 

vacar. E co~o el ebor~do non deve deacobrir la paridad del 

pleyto de et• oarte a la otra. E porque raz6n puede el juez d.!!_ 

render al abo¡;:ado, aue non razone por otri en juyzio. E que 

galardon deven úver, si bien fizieren su officio E 1ue pena, 

15 Op. Cit., p. 101. 
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cuando mal lo fizieren. "16 Lo ·~ue noe interesa realmente de 

este concento, es que encontramos le existencia de un profun

do sentido moral que debía tener le abogacía en esa ~poca, 

2). - Conce ptueci6n 

Conforme a las definiciones en el Diccionario de la 

Real Academia Española;7 ebofSr es ·• ••• defender en juicio, por 

escrito o de palabra", abogacía es " ... profesión y ejercicio 

del abor.ado"; y abopedo es " Perito en el derecho positivo 

que se dedica e defender en juicio, por escrito o de palabra 

los derechos o intereses de los litigantes y también e der 

dictamen sobre las cuestiones o puntos leralee que se le con

sulten,º 

Etimolóe-J.camente, el término " abogado " procede de 

la expresión latina " advocatus ~· que a au vez está formada 

por le perticuln ad, a o pare, y por el participio vocatus, 

llamado; lo que quiere decir, llamado e o pera asesorar o .ac

tuar en las contiendas judiciales, requeridos por loe litigan 

tes. 18 

Une relabra que desifna el ejercicio de una nctivi

dad habitual, la vida jurídica, conocedor del derecho, y en 

consecuencia deberá sujetarse a las supremas normas éticas y 

ser poseedor de un caudal de conocimientos que lo acrediten 

co•ao perito en la rn1:1.teria. 

16 Op. Cit., p. lJl. 

17 Diccionario de la Len€Ua Españole, lRo. Edición, Madrid, 
1956, p. 5. Snciclopedia Jurí1ica Omeba, Tomo I, p. 65 

lB Op. Cit., Tomo r, p. 55. 
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El C6digo de Justininno;9 nos leg6 una de las más 

completas definiciones de la abogacía: 

" Advocati, qui dirimunt ambigua fata c1msarum, 
suaeque ñefensionis viribus in rebus saepe publicis 
ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non 
minus provident humano generi, quam si praeliis aj¡ 

que vulneribus patria:n parentesque salvarent. Nec 
eni:n solos nostro i:nperio militare credi 11us illos, 
qui gladiis clypeis et thoracibus nituntur, sed 
etiam advocatos; militant namque causarwn patroni, 
qui gloriosae vocis confisi munimine lRborantium 
spem vi tam et poste roe defendunt." 

La traducci6n es la siguiente: 

" Los aboeados, que aclaran loe hechos ambipuoe de 
las causas, y que por los esfuerzos de su defensa 
en asunt<>s frecuentemente púhlicos, y en loe priva
dos, levantan las causas caidas, y reparan las que
brantadas, son provechosos al género humano no me
nos que si en batallas y recibiendo heridas salva
ren á su patria y á .sus descendientes. Pues no ere~ 
mos que en nuestro imperio militen únicamente los 
que combaten con espad&s, escudos y corazas, sino 
también los abogados; porque militan los patronos 
de causas, que confiQdos on la fuerza de su gloriosa 
palabra defienden la esperanza, la vida y la deseen 
dencia. de loe que sufren. n -

Asimismo, El Tlieesto 20 nos proporciona el simifiC.!!; 

do del término abogar: 

" Postulare autem est desiderum euum, vela01ici sui 
in jure apud eutn, qui iurisdictione pré!eest, expon!. 
re, vel alterius desiderio centrad ice re. 11 

" Abogar es exponer ante el juez, 6 maeistredo la 
pretensi6n propia, 6 la del amigo, 6 contrRdecir la 
de otro." 

19 cuerpo de Derecho Civil Romano, publicado por Kriepel, He~ 
mnnn y Osenbriiggen, Tomo I, Barcelona, 1892, 2.7.14, 
p. 244. 

20 El Digesto del Emperador Justiniano, Don Bartolomé Apustín 
Rodriguez :>onseca, Madrid, 11'72, •romo I, o. ll~. 
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Directamente el Diccionario Jurídico Mexicano~1 de

termina el sienificado de la expresi6n abopaoía: " Prot'esi6n 

y actividad del abogado, quien al ejercerla debe actuar en f~ 

vor de loe intereses que tiene confiados¡ de lae máe nobles 

por eu importancia para lograr la paz y el bienestar social." 

Abogado para el Diccionario Razonado de Lep:islsci6n 

y Jurisprudencia Mexicanas22 ea el " ••• que defiende causa o 

pleito suyo o ajeno demandando o respondiendo, pero seeún el 

estado de nuestra lefislaci6n es el profesor de jurispruden

cia que con el título leg:Ítirno se dedica a defender en juicio 

por escrito o de palabra los intereses o caueae de los liti

gantes." Por tanto, la abofBcÍa como actividAd profesional, 

para su desempeño requiere ·1ue el abogado que se ostente como 

tal, debe no aólo acreditar tener título para BU ejercicio, 

sino tener conocimientos jurídicos. 

En la curia Filipica Mexicana de Juan Rodriguez de 

San Mi~el 23 ae define a los abogados como " ••• las profesores 

de Derecho que examinados y aprobados por la autoridad compe

tente, ejercen el oficio de dirigir a l~s litigantes en los 

pleitos, sosteniendo la justicia de BUS pretensiones ante los 

jUZfados y tribunales." Aiuí observamos a nuestro juicio al 

abopado dedicado a la postulancia en lo~ tribunales. 

Edu'lrdo Couture, califica a la abol!BCÍa como "• •• un 

constante servicio a los valores superiores que ripen la con

ducta humana. La profesión demR!lda en todo caso, el sereno 

21 Instituto de Investi¡mciones Jurídicas, U. N, A, M., Jo. 
Edición, Sd. Porrún, S.A., !~éxico, 1989, p. 13. 

¿2 De J. Lozano, Antonio, México, 19J5, J. !'allesca y Co11nn.'íiA, 
3ucesores ~d1tores , o. 23. · 

23 Obra CornpÍeta de Práctica Porense, México, 197!3, U.ti.A.~., 
p. 94. 
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sosiego de la experiencia y del adoctrinamiento en la justi

cia; pero cuando la anarquía, el despotismo o el menosprecio 

a la condición del hombre sacuden las instituciones y hacen 

temblar los derechos individuales, entonces la abof'BcÍa es mi 

litancia en la lucha por la libertad."24 Vemos una clara ten= 

dencia a señalar a la aboeacía como una misión honrosa de la 

defensa, cuyo objetivo principal es la consecución de la jus

ticia y la libertad. 

En la obra de Carlos Ferdinand Cu~dros Villena25 en 

contramos que la aboeacía " •• ,es ministerio de paz social. Su 

fin es la justicia. Desde el momento en que la sociedad se o~ 

éBl\iza por los cauces ordenadores de la norma jurídica, utili 

za el derecho como vehículo para alcanzarla. El derecho no es 

el fin de la abogacía, porque contingente y transitorio, se 

transforma en relación a la estructura material de la socie

dad e la que sirve y consi~ientemente en determinado momento 

histórico resulta injusto, por parcial o anacrónico. Por eso 

el fin de la aboeacía es superior y más extenso que el dere

cho, es la realización de la justicia, vale decir conseeuir 

el equilibrio entre ·bienes y necesidades sociales que conceda 

orden. y paz social." Efectivamente, la paz social es fundame!l 

tal para la realización del hombre como ser humano, por cuan

to que la abo¡:acía como conducta, es tambián un acaecer hist.9_ 

rico y como consecuencia, su contenido es cambiante como re

sultado de la sociedad a la que sirve y el derecho que ásta 

promul¡>a. 

24 Los lnandamient'>S del Abof"ñn, Ed. Depalme, l's. Ae,, 194q, 
p. 17. 

25 l:.'ticr• de la Ahopaci" nara la T.iber~ción, l·ima-Ferd, 197~, 
Dirección Universitaria ~e ~ibliot~ca y ?ublicaciones, 
~. 15. 
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El maestro Fiero Cala.mandrei hace referencie o una 

frase citada por Creeson, en la obra de aquel, Demasiados Ab2 

padoe26 aludiendo la calidad moral del abocado y su miei6n p~ 
cificadore. diciendo " Y, sin embar@o, debiera ser un orgullo 

de loe abogados reafirmar en toda ocasi6n, con actos más que 

con palabras, que el abogado, antes de eer defensor de la par 

te, quiere ser, en inter~s del derecho, su primer juez, eeeún 

la antieua reela del foro franc~s •• ,La intervenci6n de los 

abogados, ei¡>Ue diciendo, sirve cabalmente para librar el 

juez de una lucha contra la it)lorancia y contra la mala fe, 

que le quiteria toda le se¡zuridad y toda la n@ilidnd de jui

cio; puesto que la presencir. del defensor que representa. o 

o_u~ asiste a la parte es parentia de ciencia y probidad." Lo 

importante es la presencie de un aboendo junto al demandan

te o demandado, pare el efecto de garantizar lo sapiencia en 

el derecho; asi como la probidad frente al juzeador, como un 

elemento de colabore.ci6n, con el fin de recocer el punto vi

tal de la controversia y mostrárselo al mismo. 27 

Leonardo Prieto Castro, expresa que " Abo{'Bdo es la 

persona que teniendo conocimientos jurídicos, acreditados por 

la posesi6n del título de licenciado o de doctor en Derecho, 

que expide el r.obicrno después de haber cursado estudios en 

la Universidad del Estado durante el tiempo que exicen les l,!!. 

yes y rerlamentos, se dedica al ejercicio de le nrofesi6n de 

la abOfS.Cia., nrevio cumplimiento de los requisitos que para 

la admisi6n al ejercicio exit:en las dispo~iciones vieentes.·• 28 

26 ¡;a, .Jurídicas Surooc,-A:r.ér1c,;, Pe. As, 196'.), p, 27 

27 Op. Cit., p. 25 

2f. r.ianuol de Derecho Procesel Civil, Madriñ, 1962, Tomo I, 
I~nrP11tf1 S.\~~. nn. 131-13?. 
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En este concepto observa.moa la exigencia del título 

académico para el ejercicio de la abop:ecía. Loable el requer,!. 

miento, pero el abogado no s6lo se forma en la universidad, 

ni en el período de práctica, puee su integraci6n " ••• debe 

ser dirieida por el, mismo; ella comienza con la idea de res

ponsabilid~d que el ejercicio de la profesi6n renera; con un 

sentido propio de justicia; con la elecci6n de una directiva, 

de una norma o linea de conducta, de pensar, de discernir y 

obrar por propia iniciativa. El abogado empieza a formarse el 

día en a.ue elige su carrera conscientemente: cuando estudia 

para conocer, para saber, no pera responder en loe exámenes; 

cuen<lo corona sue estudios con una tesis di[Jle, y lueeo, en 

BUS primeros pleitos, examina. el caeo en todos suP. aspectos, 

no olvidando que un trnspíes iniciel lo desmorAliza más a él 

que al propio cliente. Con todo, nun los errores inevitables 

le harán ¡;nnnr en experiencia y moderaci6n. u 29 

Para ,lnime Guasr30 ln aboracío es " ••• una profesión 

.libre que abarca a todos los que se dedicnn hnbitualmente a 

defencler en derecho intereses públicos o privados": en ten to 

que nborndo es " ... la persona que teniendo la hnbi litaci6n l.!!_ 

r.al cxi¡:idn pare ello, se dedica profesionalmente n la defen

sn jurídica de otros sujetos.'' 

En lA Enterior posici6n observamos la ausencia de 

·la obligaci6n de 9oseer el título académico correspondiente, 

o;i.u lucar a dudF.~ esr:1 si tuaci6n es un tonto com!lrometiOa., en 

virtud de 'lue peraonef; ~in conocimientos del derecho ~ncdcn 

e,jercer una profesi6n exclu,,ivr, de un rruro de nrofesioneles 

peritos en esa ciencia. 

29 Padilla, E. ?renciECO, Or. Cit., oP• 28-29. 

JO Derecho Procesal Civil, f,lr:,drid, 1961, Jn~titutc de Derecho 
de !3tudios Políticos, nn. 201-202. 
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J. Molierac;31 autor franct!s, se refiere al abogado, 

indicando " Acostumbrado a las rigurosas disciplinas del es

píritu el abo,gado lleva el verbo ante la justicia; es el amo 

de la dielt!ctica judicial; es quien da cuerpo y vida a la de

manda del litigante; su misi6n consiste en colaborar en la 

obra del juez; es en verdad: partícipe de la justicia. Y, co

mo lo dijo Roche-Flavin, estó adiestrado en seguir el camino 

de la misma." Notamos que el abogado debe tener altas cualid!!; 

des culturales, sin embareo, no basta para su actuación como 

tal, pues por enci~a de su iluatraci6n, está la honradez, la 

rectitud de conciencia, las dotes de justicia, de comprenai6n 

y de sacrificio y tambit!n el valor para afrontar la lucha y 

la serenidad para desdeñar los ataques de la envidia y la ca

lumnia. 32 

Estima Jos~ Salsmans3 ~ue " Son aboeados n.uienes, P.9. 

seyendo los requisitos lerales exieidos para ellos se dedi

quen habitualmente a la tutela jurídica de loa intereses pú

blicos o privados." Vemos la import'.tncia de la habituelidad, 

la cual es un sello inequívoco de que el profeeional del der~ 

cho, se dedica única y exclusivamente al quehncer jurídico, 

sin que tenra otra~ ocupaciones que no sean las del estudio 

de la nonnn jurídica: su interpretación para su aplicación, 

sin olvidar princioalmente que el abo!'.fldO debe ser un tombre 

recto, pues en caso contrario nos encontramos nnte un dese

co.no34 o abocado que no ejerce ni sirve para ello. 

31 Iniciación P. la Abof~cía, 1.:é>.ico, l9Ell, i::rt. Porrún, S.A., 
!). 2e. 

32 F.'nciclooedia Judo ica Omeba, 1'o'llo I, !JP· 67-6E. 

33 Deontolop!a Jurídica, 3ilbao, 1953, 2o. Edici6n, Art~s Gró-

34 .j{g~fo~~f;;~ 1!~'1;·1t:f.fu.a :;spar!olfi, ¡,;edrid, 1956, .':;,L Esnn-
sn-Calpe, .3.A., op. 5-6. 
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El eminente profesor Carlos Arelle.no Garcíe35 expo

ne el sifUiente concepto del abogado mexicano, diciendo que: 

" Es la persone. física, profesional del derecho, con título 

académico, demostrativo de conocimientos jurídicos y con los 

demás requisitos que exigen las disposiciones nonnativas vi

rentes, capacitado para ejercer públicamente el patrocinio de 

intereses ajenoA, dentro y fuera de juicio," 

5in luear a dttdAs, estamos frente a unn excelente 

definici6n del profesional <JUe ejerce 1'1. abogncia, sin e'nbor

fO falta una nota eaencial; su moral, la rectitud de concien

cia para su ejercicio. Por eso nos permitimos dar el sicuien

te concepto. 

Es aquel profeaional, que habiendo obtenido el t!t!,! 

lo ue Licencir.do en Derecho, y con el conocimiento de lRs no;¡: 

"ªs e instituciones jurídicHs, ~e dedica en forma habitu1ll y 

práctica a la defensa y asesoría de los derechos e int&reses 

de lns personas unte los tribunales y o~ras autoridades, 

con un eran sentido de responsabilidad, probidad y justici" 

para sus clientes. 

En con:._1ecu\'~ncia, :-.!l entendid.o en derecho que no de

dic'1 su vida l'1 ejerc1cio de la aboracfa., no podemos conei1e

rnrlo como un uuténtico u.bopaño, ser~ ~i!?lple-nente 1m T_icenci!! 

do en Derecho nada rn1~s, nuna1.lo a ln hi'1bi tualid;l.d Oe gu lnbor 

hlly q\le rnencionA.r qui:zá el ma,y~r de sus atr1butos 1 ln recti

tud de conciencir.i, 'lUe eE1 11 
•• • -nil veces máp; importante ~11e el 

teaoro de los cono e i uient )~. •1 3.S 

35 Op. Cit., ~· 27 

36 O~sorio, Anf"l, E~ AlmR de le Toga, 4o, Edici6n, Bs, A9. 1 

1940, &'., Losada, 3,A., p. 18. 



- 29 -

3),- La funci6n del abogado 

Sobre este cometido de la abogacía, nos informa el 

célebre jurista PieM CalamR?ldrei, al decir " ... si se quiere 

descubrir la sustancia fundamental de nuestra profesi6n, se 

reconoce fácilmente que tiene su base, más que en la defensa 

de los intereses privados, en fines de pública utilidad, de 

los cuales debe siempre darse cuenta quien quiera serenamen

te razonar sobre el presente y el porvenir de la abogacía. La 

funci6n del abogado aparece.,.cuando en el Estado constituci2 

nal, que reivindica para sí la funci6n jurisdiccional como 

complemento indispensable de la legislativa, se co1nienza a 

sentir que el resultado del proceso no es extraño al interés 

público, ya que en todo proceso se encuentra en jueeo la apl! 

caci6n de la ley, es decir, el respeto a la voluntad colecti

va, Y esto no s6lo en el proceso penal, que se construye hoy 

totalmente sobre el derecho subjetivo de castigar, que perte

nece al Estado, sino también en el proceso civil, en el cual 

el interés individual de los litiga~tes aparece cada vez más 

como el instrumento inconsciente del interés público, que se 

sirve de la iniciativa privada para reafirmar en los casos 

controvertidos la voluntad concreta de la ley,n 37 

Estamos completamente de acuerdo con el anterior 

pensamiento, en virtud de que si el Sstado regula la profe

si6n del aboeado es porque la rnismA. tiene le funci6n de ca

rácter público. 

El mismo procesalista italiano;8 más adela~te agr~ 
(!8. " Mientras en el proceso se veía sólo un conflicto entre 

37 Op. Cit., pp. 23-24. 
3~ Op. Cit., pp, 24-25. 
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dos intereses privados, fácilmente el aboeado, con tal de que 

su cliente triunfase, se transfonnaba en un pica pleitos; pe

ro hoy, cuando se piensa 01ue el proceso sirve para reafirmar 

con la sentencia la autoridad del Estado, la existencia de 

los profesionales del foro no se justifica sino cuando se les 

ve como colaboradores y no como burladores del juez, y cuyo 

oficio no ee tanto batirse por el cliente como por el derecho, 

Que la funci6n de los abogados es una funci6n pública, se ha

lla admitido hoy en día de común acuerdo por los estudiosos; 

oero la idea de esta utilidad pública de su funci6n, no creo 

que se hnya difundido mucho entre los profanos. Y sin embareo, 

esta convicci6n no debería faltar si se quiere valorar seren~ 

menta los preciosos beneficios que, para el buen funcionamien 

to de la justicia, puede sacar el Estado de un cuerpo de pro

fesionales letrados conscientes de sus deberes. No es exagel'!! 

do decir que en un sistema judicial inevitablemente complica

do, como lo es el de los Estados civilizados modernos, la ju~ 

ticia no podría fUncionar si no existiesen los profesionales 

del derecho." 

La abol!Jlcia tiene una elevRda misi6n, misma que re

presenta ln naturaleza de un alto ministerio social, sin olvi 

dar que en un princiriio " ... el abogado aparece en la historia 

traido por l" idea de la igualdad que se necesita para resta

blecer el equilibrJo en favor de las personae a q11ienes cier

tos sucesos coloc;i.., en posici6n de desventajn. 1139 

Applcton 40 J1ce: " Los AbO['ldos al patrocinFlr los 

derechos privativos Je s11s clientes, actúan coino r.trnrdinnes 

celosos y reeponsAblcs de lns nor~ns proceenle~, co~trihuyen

do taolbi~n •HrectRo:ente a la formación de lB jurisprudencia. 

39 ~1ciclopedia Jurídica O"'eba, Tor.o I, p. 69 

40 Op. Cit., p. 69. 
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Además, con su actuaci6n en todas las jurisdicciones, princi

palmente en materia penal y contencioso-administrativa, de

fienden a la sociedad y evitan los excesos de todos los pode

res estatales. En la jurisdicci6n laboral coadyuvan e mante

ner dentro de un terreno estrictamente legal les enconadas di 

senciones entre las partes contendientes y cuidan de le co

rrecta apliceci6n de unes leyes consideradas de orden pÚblico:• 

En tanto Iturraepe41 seil.aln: " La sociedad moderna 

necesita del abogado en eu luche incesante contra la opresión 

y la injusticia. Auxiliando a los 6rfSnos jurisdiccion&les y 

trabando todo abuso de poder, cumple el jurista, en su senti

do más puro, una alta función social, necesaria más que nin~ 

na a los fines de la existencia y perfeccionamiento de la so

ciedad," 

En opinión de Parry~ 2 la razón de la abopac!a es la 

obligaci6n de defender las instituciones democráticas al de

cir ",,.en procura de la paz del mundo, de la libertad de las 

naciones, do la dieniclad de loe hombres y de loe pueblos, de 

la subsistencia de ese bienhechora abstracción que se llama 

derecho, laboriosa restaci6n de los siglos, fruto del dolor y 

la sanpre, reswnen y cifra de todo el camino reconocido por 

le humanidod desde eue albores hasta ahora," 

Por su parte Rafael Bielsa~ 3 manifiesta que ",,.el 

oficio de la defensa annde a la condición y a los~ributos 

del abogado una cualidad que define el Eentido de su profe-

41 Op. Cit., p. 69 

42 Op. Cit., p. 70-71. 

43 La Abogacía, 3o. Edición, l's, As., 1960, Ediciones De Pal

ma Buenos Aires, p. 18. 
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ei6n como defensor de le libertad y del derecho aun a costa 

de su propia tranquilidad, pues que le obli¡¡a a le luche, no 

s6lo contra el adversario sino tembián contra le arbitrarie

dad y el despotismo de la autoridad cuando áeta se hn afirma

do por esos medíos." 

Asimismo, se dice que le abogacía ee una profesión 

privada y de ejercicio privado, veamos por qu4: El derecho 

privatista se besa exclusivamente en la propiedad privada 

exaltando el individualismo, por lo tanto, ése derecho que se 

utiliza como vehiculo para lograr la justicia de un caso par

ticular, su miei6n directa no ee la sociedad, es, más bien, 

el interés del cliente en cuya defensa pone el fuego de su 

gloriosa palabra. Ahora bien, también existe como una función 

pública de ejercicio privado, naciendo primordialmente des-

9uéa de la Primera Guerra Mundial donde se dan cambios en la 

estructura de la propiedad, toda vez que la misma va a darse 

en armonía con el interés soci!:ü, fortaleciéndose la penetra

ción del Derecho Público en las relaciones de Derecho Privado 

con el consieuiente rebuetecimiento del Estado en la oreaniz~ 

ción social; esto sienifica que se da unn nueva concepci6n de 

la aboeací~ par la nueva tendencia socielizante del derecho. 

Se treta puée de una abogacía que mira ya no solamente la ju~ 

ticia del caso particular sino que en ella se halla comprome

tido el orden social de ~odo tal que la solución de conflicto 

de intereses que defiende el aboendo libre, repercute necesa

riamente en ln colectividnd. Esta funci6n social de ejercicio 

privado, deja librado al criterio ~tico del abof'!'do ser orde

nador de las relaciones sociales como el colnborndor de la m,!t 

gistratura. De ipual modo tenemos a la aboeacía corro función 



- 33 -

pública de ejercicio público, la cual surge deepu~e de le Se

@Ullda Guerra Mundial en el derecho socialista, donde ee supo

ne que le clase trabajadora esUllle el poder y ea abolida le 

propiedad privada sobre loe bienes de producción. Es aquí don 

de es eupri~ido el carácter liberal del profesional del dere

cho, organizándose como servicio público bajo el control del 

Estado, en eses condiciones el abogado debe tener conciencia 

de que su ministerio no sólo ee cumple en le abogacía de defen 

ea o patrocinio del caso particular buscando le epliceci6n 

del código vigente. 

La abogacía en le sociedad letinoW11ericene princi

palmente donde le injusticia social es más profunde, debe es

ter permanentemente orientada e conseguir le ecuación entre 

derecho y justicie. No solamente el abogado tiene le tunoión 

de defensa del derecho privado conculcado, sino defendiendo 

el derecho de los pueblos e vivir con digiided. En consecuen

cia, dicha función redice en la defensa de los supremos valo

res de la humanidad, del derecho de los pueblos a le liber

tad, del derecho de loe hombres a su bienestar y del derecho 

de le humanidad a vivir en paz y sin temor. El abogado ya no 

puede seguir siendo el leal servidor de le norma jurídica el 

modo tradicional, sino que debe usar ~eta como herramienta de 

transformación socia1. 44 

Tanto le función de le abogacía como eu ática, ee 

encuentren íntimamente relacionadas toda vez que le segunda 

dentro del concepto tradicional del abogado queda reducida a 

su conducta en el cumplimiento de les normas morales y lega

les que abarca su ejercicio, extendiándose un poco máe tal 

44 Cuadros, Villene Carlos Perdinend, Op. Cit., pp. 21-25. 
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vez hacia su propia conducta personal, aun fuera del ejerci

cio profesional. Ye la abogacía contemporánea abarca el pro

blema de la ~tica del abogado, sin dejar de incluir la con

ducta en el cumplimiento también de las normas éticas y lega

les que regulan su ministerio, abarca BU propia responsabili

dad social. En el primer caso, estemos en presencia del aboga

do de litigios que defiende caeos particulares, encontrando 

eu destino en la soluci6n del conflicto de intereses, obser

vando el orden jurídico establecido por la ley que defiende, 

hnce cumplir y sirve. En el segundo caso, el abogado va más 

allá del derecho, busca la justicia y con ella la paz de la 

sociedad, 45 

4).- Cualidades del abogado 

En el presente inciso, haremos referencia en senti

do positivo, a las virtudes que una persona determinada que 

tiene el carácter de abogado debe poseer; sin que con ello ce

rremos los ojos a los defectos del ser humano como tal, ~ue 

van a contribuir en algunos vicios del profesional jurídico. 

El hombre, cualquiera que sea su oficio debe con

fiar en si mismo, esto que en forma genérica va dirigino a to

dos los hombres, también ee aplicable para los abogados •. En 

el exterior encontramos el eeneualiemo para perturbar nuestra 

moral; la critica para desorientarnos; el adversario para des

concertarnos; la injusticia pnra enfurecernos. Todo esto nos 

in~uieta, sin embargo, no debemos detenernos a oír estas vo

ces, pues si lo hacemos, estaremoa perdidos y no sabremos lo 

45 Op. Cit., pn. 3-5. 
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que es la ática ni donde reside el sentido común. Hemos de 

afrontar constantemente el peso de la injusticia donde pudo 

más la fuerza que la equidad, por ejemplo en una sentencia 

torpe, en el cliente desagradecido, etc, No debemos preocupB!; 

noe por ello o estaremos perdidos, la receta ee: Piar en si 

mismo, vivir la propia vida, seguir loe dictados que uno mis

mo se imponga por convicci6n y desatender lo demás. 46 

Ciuratti47 Al referirse a las cualidades de loe ab~ 
gados establece que: " Dad A un hombre todas lee dotes del e~ 

piritu, dadls todas las del carácter, haced que todo lo haya 

visto, que todo lo haya aprendido y retenido, que haya traba

jado durante treinta ru1os de vida, que sea en conjunto un li

terato, un critico, un moralieta, que tenga la experiencia de 

un viejo y la ine!able memoria de un ni~o, y tal vez con todo 

esto forme is un abogado completo." 

Aei tambi~n, debe tener una eensaci6n de la justicia 

como cualidad esencial de su carácter de abogado, pues lo im

portante no ee saber el derecho, sino conocer la vida. El de

recho positivo está en las nonaas, y su eetudio en loe libroe, 

pero lo que la vida reclama no está escrito en nin¡l!U!la parte. 

Quien tenes previsi6n, serenidad, amplitud de miras y de sen

timientos para advertirlo, será abogado¡ quien no tenga más 

inspiraci6n ni más guia que las puras leyes, será un desvent~ 

rado ~apá.n. La justicia no es fruto de un estudio, eino de 

una intuici6n valiosa. Hay en el ejercicio de la profesión un 

instante decisivo para la conciencia del abogado y aun para la 

46 Oeeorio, An¡rel, Oo. Cit., pp. 20-23, 

47 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, p. 67. 
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tranquilidad pública: El de la consulta. El profesionRl del 

derecho que después de oír al consultante se limite a cuesti~ 

naree lo que dice el código, corre el riezgo de equivocarse y 

de perturbar la vida ajena. Por lo tanto, el aboeado que al 

enterarse de lo que se le consulta no experimente la sensa

ción de lo justo y lo injusto y cree hallar la razón en el 

sentido de los textos, se expone a tejer artificios legnlis

tas ajenos al sentido de la justicia, El hombre necesita un 

sistema moral, para no ser juguete de los vientos, y cuando 

se halle moralmente orientado, su propia conciencia le dirá 

lo que debe aceptar o rechazar, sin obligarle a compulsas le

gales ni a investigaciones científicas. Nuestro oficio es el 

de más profundo, arraigado y esencial funde.mento moral, si 

hien reconociendo que este criterio está vulparmente prosti

tuido, y que los abo03dos mismos integran buena parte del vu! 

go corruptor por su conducta depravada o simplemente descuid~ 

da. Por fortuna, ocurre todo lo contrario, pues la abocacía 

como tal se cimenta en ln rectitud de conciencia y el momento 

critico para la ética del abogado, es el de aceptar o repeler 

el asunto. En lo más tupido del cernedor van comprometidos la 

paz social, el prestigio personal y hasta la rendición de cueu 

tas en le otre. vida, Cuando hnya duda sobre la moralidad in

trínseca del negocio, la responsabilidad es nuestra, sólo al 

criterio hemos de atenernos y sólo por él nos hemos de euiar. 

Si se da una pugna entre la moral y la ley, debemos resolver 

en el sentido que la moral nos mar1ue y peleer contra la ley 

injusta. Propuenar lo 1ue creemos justo y vulnerar el derecho 

positivo es una noble oblipaci6n en el abo¡;ado, porque ASÍ no 

sólo sirve al bien en un caso preciso, sino que contribuye a 

ln evoluci6n y nl mejoramiento de una deficiente situación l~ 
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gal; en el momento en que la moralidad de la causa ae confunda 

con la inmoralidad de loa medios inevitables para sostenerla, 

hay que servir el fin bueno, la justicia, aunque sea con loa 

malos, En cuanto a la licitud de los razonamientos o ilicitud 

de los mismos, nunca es apropiado faltar a la verdad en la n! 

rración de los hechos. Abocado que hace tal cosa, contando con 

la impunidad de su funci6n, tiene gran similitud con un estaf! 

dor, puede existir oposici6n entre el interés del abogado y el 

cliente; este conflicto se resuelve por si sólo, considerando 

que el abof8do no busca su beneficio sino servir honestamente 

a los demás, Ahora bien, si el abogado acepta una defensa, es 

por1ue estima, aunoue sea e~uivocado..mente, que la pretensi6n 

de su cliente es justa, y en tal caso, al triunfar el cliente 

triunfa la justicia; si bien es cierto que hay abo¡Wdoa que 

hacen lo opuesto planteando cuestiones injuetns a sabiendas. 

También ea cierto ~ue no se escriben para aquellos las reglas 

de conducta, ni ellos nueden ser loa hombres representativos 

del alma profesional. La sensibilidnd es otro de los atributoP 

que debe tener el perito del derecho, no debe ser frio, pero 

tamcoco emocional, debe actuar sobre las r.nsione8, lee anaiRs, 

los apetitos en quo se conoume la huma.~idod. No ea convenie~ 

te que se tornen los bienes y males njenos como ni fueren pro

pios, sieuiendo la si;1.1ie11t~ formula " .•• los había defEondido 

co~o propios y los hahÍR sentido como ajenos ", puesto que el 

cliente tiene derecho o nurstrP. palr=bra y, n. nuestra cultura 

y sobre todo, e nuestra prudencia er1 el consejo y e nuestra 

~erenidad en lB ncci6n. rr~ic1cnar1amos nuestro deber si ac

tuásemos nb:l.tidü.3 por w1 clt:-sastre o embriHrados por un triun

fo. Otra cunlidnd nue debe tener el oborcdo es buscPr su ind~ 

pendencia econ6•1ica e i~eol6eicp con eetudio e investiracionea 
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constantes en la ciencia jurídica, porque las profesiones li

berales lo son porque se ejercen con libertad de conciencia 

y de acción, y en la libertad, tiene el más importante atrib~ 

to, en virtud de que justamente con el imperativo del derecho 

del cliente a ser atendido, nazca el del profesional a. ser re~ 

peta.do y que paralelamente a. la convivencia del uno vaya. el 

presti!'io del otro. En otras palabras, el a.boeado ha de scnti~ 

se siempre colocado en un era.do de superioridad sobre su defe~ 

dido, huyendo del pacto de cuota litis, toda vez que la misma 

arranca. al a.bogP.do su independencia, haciéndole participe en 

el éxito y en la desventura.. Procedamos con serenid,,d sabiendo 

que lo que se nos apremie es nuestro trabajo, cualquiera que 

sea el resultado; no se debe perder la ecuanimidad y permitir 

que se nuble el juicio, y no distincuir lo lícito de lo ilíci

to, ei incidimos en lo alternativa de ver perdido nuestro es

fuerzo o lol'I'ar una ganancia inmoderada, La. retribución del 

trabajo ea sedante. La codicia ea hervor, in~uietu<l, cepuero. 

Hay que huir de la :nujer amada, pue~ quien resiste a la HÚPll_ 

cr. de la mujer; de lEt familia, ooroue la atrevidn d"scan•<l~ l.!_ 

bertad con que se inmiscuyen en nuestra vidn hermanos, nbuelos, 

tíos o sobrinos les fAcultn, en caso de pleito, o fiscnliznr 

cada uno de nuestros actos. Hay que huir del suelclo, pues fe

talmente el abo¡;-ado ~ue lo percibe ha de verse obli!"'CO a de

fender CUR!lto le manden, nunca ee tnn austero ni tan resnetado 

un abocado como cuenda rechaza un ~sunto ~or no parecerle jus

to. Los compañeros que trabnjan en el jurídico de las ¡-rnndes 

empresRs o corporaciones oficiE.les, saber. !TIU;)' bien lor confl1~ 

tos de conciencia que Ae ~adecen, tenienrto que defen<ler, todo 

lo que gustan li tirar a.uienes pa~an. También deben huir de la 

política, ya f'!Ue ln mis:nP. deformn el juicio del Abor .. ,.rio, rite~ 
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les hace ver buenas todas las causas que beneficien su credo, 

y perversas cuantas lo contradifan, sin contar con la frecueu 

te comrlicaci6n que se produce entre asuntos forenses e inte

reses políticos. En consecuencia, en nineuna parte es más CD! 

pleta le libertad que en el foro, nin(Una autoridad exterior 

detiene la actividad individual del aboeado; a nadie da cuen

ta de sus opiniones, de sua actoe; ", •• no tiene, de tejas ab!!_ 

jo, otro señor que el derecho ". De ahí en el abogado un orE'!! 

llo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo 

que es oficial y jerarquizado. Otra cualided que debe tener 

el aboeado ea el dominio y don de la palabra, pues el verbo 

lo es todo; estado de conciencio, emotividad, reflexi6t., efu

ei6n, impulso y freno; estímulo y sedante; decantaci6n y su

blimaci6n, donde no llefB la oalabre brota la violencia, cero 

hay que Sefuir los sipuientes consejos: BrevedP.d, ells es man 

jar predilecto de los jueces, porque si se hnbla poco te da

rán la razón aunque no la tenens, más aun, si la tienes; la 

diafanidad en la ex~osici6n, porque la narración ha de ser 

tan clara que pueda asimilarla el hombre más desprevenido y 

tosco; no porque los jueces lo sean, sino porque están fntir~ 

dos de oír enrevesadas historias. Hay ~ue hablar con filtro; 

la amenidad en todo >dnero oratorio es importante, y debe pr2 

ducirse con sencillez, huyendo de lirismos altisonantes y de 

erudiciones ernpalaposas. 48 

El maestro Carlos Arellano C.arcia al referirse a 

las cualidades del abofRdo, establece entre otras, nue debe 

poseer conocimientos teóricos en el derecho, debe ser una 

48 Ossorio, Aneel, Op. Cit., pp. 13-75. 
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persona diestra en el manejo de la 16pica para vencer y con

vencer, tener una experiencia valiosa, producto de un oportuno 

contacto con la realidad; debe actuar de buenb fe y debe 

creer en la buena esencial f~ de los demás, sin llegar al ex

tremo de pecar de una confianza excesiva; debe ser un hombre 

!nte{l'ro. Su probidPd debe estar fuere de cuel,uier dudR; debe 

poseer un conocimiento profundo, y criterio de equidad; debe 

ser persone enéreice para insistir en sus reclamaciones con 

fhme"·ª de carácter, sin llegar a violentar su lenrm1je hebl!! 

do o ~acrito; debe ser una persona discreta; rlebe ser veraz; 

debe estnr adornado con la cualidad de la ecuPnimidad. Su se

renidad debe fortalecerse para estar en aptitud de oasar por 

duras prueb?B; debe ser un individuo respetuoso de la inves

tidura de todn autoridcd representada en un momento dado 'lOr 

cu,lquier funcion,;rio; debe deAarrollar su sentido rr.Sctico, 

Ha de aquil<ltar las ventaj1<s y los inconvenientes del proce

dimiento que he de sepuir y no hnbrá de penetr"r en 7.ones PB!! 

t:rnosns de dificultades sin límites cunndo p1ieda evitorlo: d!'_ 

be exi pir respeto a su !'rooie dif.?lidad, de todo ind ivi•~uo y 

'mtori.dad. E:l qbogado debe e·npezer por respetarse a sí mi3mo; 

dabe cultivar SlJ voc~ci6n nor lA ci~ncin del ~erecho y 9or el 

ejercicio de lR profesión 'lUB ejerce; debe ser un ho10bre cul

to; el abo¡mdo co•ao ho·nbre se <iebe a lR obligación <le lenl

tAd. 5u investi<i1>ra de profe,,ionnnl del derecho le exio:en unfl 

corr~ctt? presentqci6n en s11 actuación oficinl y hR de ser un 

ho•nbr~ d1ná1nico. La mnrCh!l <ie la juAticiR es l&nt,., por nntu

rt:lle?.R. .r>ro!)i~, '"}Ut~ el des{"flno no ~oinente ee-n. l~ntituñ :r tl-1"!

tí~n debe ser un hombre ord~n~11lo. Lo >mt~rior denotn lo •Jue 

''debe ser' 1
, puez el nbot-n.dl) debe C•t.l~ivJ-~r 1?~~~!? cuo.lirlRdas. 4~ 

49 Op. Cit., op. 107-111. 



- 41 -

5).- Fo:nnaci6n del aboeado 

La formación del aboeado, al decir de Bielea, "••• 

debe ser dirieida por el mismo; ella comienza con la idea de 

responsabilidad que el ejercicio de la profesión cenera; con 

un sentido propio de la justicia; con la elecci6n de una di

rectiva, de una norma o línea de conducta, de pensar, de dis

currir y obrar por propia iniciativa, como quien dice, a "Pr,!! 

pio riezro". El aboeado que al e€I"esar de la universidad se 

adscribe a un estudio o bufete, ya empieza retardando su for

maci6n; sin duda no ocurre esto si el abo¡¡:ado se une a un co

lees. de experiencia que le encarga. una causa que ál, el abOf'!! 

do novel, deberá plantear y diripir hAsta el fin. El aboeedo 

que en la Facultad se nutre de ese alimento insustancial de 

los apuntes, inioia ya eu raquitismo profesional; los apuntes 

lo har~ aleo servil, en punto a opini6n, pedestre en la for

ma, falto de espíritu de inveetige.c16n y de cotejo o examen, 

porque alli ál encuentra todo lo necesario para reducir el 

examen a un acto de psitacismo. La falta de tesis es otro pe

cado orieinal, aunque al.guien, por el contrario, llame así a 

este primer trabajo jurídico propio ••• 

" Luego ya en el estudio del abogado experto o vie

jo, debe encontrar en áste mucha estima para que le confíe 

un pleito que no sea un trámite tribunalicio, que e6lo cause 

párdida de tiempo, o un ceeo perdido que debe ventilarse en 

juicio por compromiso. Se ha pensado en establecer el peri6do 

de práctica; pero francamente todo eso no pAsn casi siemnre 

de una " innoble farsa ", como lo aciertR Calamandre1 ••• 

"He aquí las etapas principales en la formaci6n del 
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aboeado. En el período universitario, debe preferir el estu

dio concienzudo de los principios generales del derecho roma

no, de introducci6n al derecho, de filosofía jurídica y de 

principios de derecho público. Los trabajos prácticos y mono

gráficos deben también ser conscientes y no un mero cumpli

miento de requi~itos formales, con le esperanza de suplir lu! 

eo las deficiencias en le práctica profesional. Le tesis debe 

versar sobre una cuesti6n positiva. Los Últimos años de los 

estudios universitarios conviene asociarlos a ese práctica 

que consiste en el examen de expedientes fallados, asistir e 

las audiencias importantes, conviene tambi~n hacer las prime

ras armes en la literatura jurídica en forma de coloboraci6n 

en revistes de estudiantes o en peri6dicos, y escribir con 

preciei6n, sobriedad y elegancia. Ya en el campo profesional 

debe observarse cierta técnica. En el planteamiento de la de

manda, en le proposici6n de pruebes y en los arfUmentoe del 

alegato, conviene oir mucho el cliente, sobre todo ei es hom

bre de nerocios o de buen sentido, Y lo más importante, se hR 

de proceder de acuerdo con normas o modalidades propias en 

lns relaciones con los clientes, lo que es dominio de la 6ti

ce del abogado, y se{'Ún las rerlas que definen una técnica 

profesional. Se ha de tener cultura necesaria pera le delica

da func16n sociel del abogado, que empieza con una prepara

ci6n clásica, bese y fuente de todo conocimiento humano." 50 

Lo anterior si~nifica que le cualidad esencial pare 

ln formaci6n del nboF,ado es el sentido de la justicie, su amor 

el estudio, su intelir,enci&, su facultad de abstrecci6n, de 

gener:'1i1.aci6n y eu carácter. 

5J Bielsa, RRfael, º>· Cit., op. 27-31. 
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6).- La Enseñanza de la Etics de la 
Abogacía como misi6n de le 
Facultad de Derecho 

Existen diversidad de opiniones al respecto, en vi! 

tud de la imperante necesidad de impartir una cátedra de Eti

ca Profesional a ~uienes van a ejercer como abogados, toda 

vez que la inmoralidad prevalece en su ejercicio, claro está 

con sus excepciones, por lo tanto, ea necesario enseñar al e,!!. 

tudie.nte de derecho la forma de comportamiento del abogado 

frente a su cliente, las autoridades, el adversario, etc.; 

luego entonces, es necesaria la creaci6n de una materia obli

pntoria denominada Deontoloeía Porenee, como una neceeided 

evidente, la flUe vendrá "• •• a formar e informar hombres de d! 

recho provistos de conocimientos adecuados, satisfactoria ca

pacidad técnica y e61ida formaci6n oltica." 51 

Carlos l'erdinand CUadroe Villena expresa " La Uni

versidad es centro de búsqueda de la verdad científica el se! 

vicio de le felicidad humana. Este sólo enunciado sirve para 

definir la esencia oltica que reposa en el propio destino do 

le Universidad, CUando la Universidad investiea, profesional! 

za, conserva y difunde la culture encierra ese contenido mo

ral en la entraña de eu esencia, Porque es moral el diálopo 

científico en búsqueda de la verdad para acrecentar la fuerza 

del hombre sobre la naturaleza o para cambiar las relaciones 

sociales trRdicionales; porque es moral ls oromoci6n de t4cn! 

cos que ayuden a la sociedad a resolver con las herramientas 

científicas sus graves y profundos problemas; porque es moral 

cuidar del legado cultural de la humanidad, incrementarlo, d! 

tundirlo y proyectarlo hasta la profundidad de la historia, 

51 Cuadros, VHlenR Carlos Ferdinand, Op. Cit., p. 73, 
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Pero, además, el destino de la Universidad es directamente m2 

ral cuando, vigilBnte de la conducta de los profesionales que 

egresan de sus aulas, señala su destino el servicio de la co

lectividad y procura que el edificio del espíritu se levante 

uniendo armoniosamente la solidez del conocimiento científico 

y la hondura ática de su responsabilidad social. Pero donde 

ese contenido moral del destino de le Universidad se hace 

patente, por la nRturaleza de los valoree que se manejan y la 

trascendencia que tienen en la vida social, es en el campo 

de lR ciencia jurídica. El derecho y la justicie, le libertad 

y la pez, que son las categorías que cotidianamente se mane

jan en la Facultad de Ciencias Jurídicas son, en última ins

tancia, catee:orías morales. Por eso, cuando la Facultad de Il!_ 

recho respondiendo e su primera funci6n de creadora de la 

ciencia por le investigaci6n, hunde lae manos en le arcilla 

dolorosa del pueblo y de ella extrae una realidad estremecida 

de injusticia que comparada a la luz de loe principios y la 

doctrina más avanzada, la obliea e creer nueva ciencia juríd! 

ca: la que inspire a pueblos y e<>biernos marchar aprisa el 

compás de le historie, procurando alcanzar la ecuación entre 

derecho y justicie¡ entonces la misión de la Facultad de Der! 

cho es profundamente mor!'l. O cuMdo modela el espíritu del 

di'lc.Ínulo, pare 'lUe más tarde sea el defensor del derecho co

mo vehículo hacia la justicie, y forma al Abopado que restr! 

ñnrá. las heridas, no s6lo de los espíritus atribulados por la 

injusticia sino de la propia sociedad, está. cumpliendo pues 

una misi6n profundRmente noral. CuMdo, como asesora del Est! 

do y la sociedad, esclarece a le luz de su severidad crítica 

los grandes problemas nacionRles y orienta le opinión de ~o

biemos, con criterio científico, para rtue el aventurerismo 
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o empirismo político no sean las fUÍas del destino social, y 

sea más bien la serenidad científica la que lo conduzca, en

tonces, también la Facultad de Ciencias Jurídicas, cumple un 

elevado rol moral. En lo más profundo de la esencia de la Fa

cultad de Derecho se halla pues entroncado su destino morali

zador; en el propio contenido de la ciencia que cultiva, en 

la misma naturaleza de sus funcionee." 52 

Angel Francisco Brice, no dice que la Etica de la 

Aboeacía " ••• establece las reglas de conducta que debe obser

var el abo¡rado en el ejercicio de su profesi6n, como consul

tor, como representante de lae partee en el proceso, o en el 

arreglo extrajudicial de los asuntos que ee le encomienden; 

como juez o en cualquier forma que sea auxiliar de jueticie, 

e igualmente en su condición de miembro de la eociedad, por

que la ética tiene que ver ta~bién con la vida privada del 

abogado." 53 

Ee justificable la creaci6n de la materia de Deon

tología JurícHca en virtud de que " La reepcxmbilidad social 

del abogado, eme.nante de la finalidad de eu miaisterio, orom~ 

tor del orden jurídico, por medio del equilibrio de las rela

ciones que conceda la paz social, exige que junto a eu versa

ci6n técnica y amplia cultura humanística, posea también loe 

atributos éticos que le concedan probidad en el ejercicio de 

la profesión. Por esta razón, tan indispensable como la form~ 

ci6n técnica del abogado, es1Rmbién su formaci6n ética judi

cial y forense en general, simultáneamente a loe de la cien

cia del derecho ... 54 

52 Op. Cit., pp. 75-78. 

53 Op. Cit., p. e:i. 
54 Oo. Cit., p. 80. 
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7).- Etica y Abogacía en otros países 

A) Alemania 

" Juro por Dios Todopoderoso y Omniscente, cumplir 

con toda conciencia las obligaciones del abogado, con la ~a

cia de Dios." 55 

De manera clara observamos en la formula del ante

rior juramento que presta el fUturo abo~ado, el raz¡ro ético 

a1 que se obliga en su ejercicio. 

Vemos con 1.m gran acierto el que haya una nreocupa

ci6n por la ética del profesional del derecho, siendo muy se

vera para el abo,,ado alemán que infringe las reples morales, 

nudiendo imponerse sanciones pecuniarias demasiado Altas; ee! 

como su expulsión de la Corporación Profesional. 

En este país, entes de la Segunda Guerra Mundial, 

la abogacía descansaba sobre estos principios: copacidad, id2 

neidad, período ri¡ruroso de práctica, afilieci6n oblieatoria 

a la respectiva corr.oracl6n, carácter oficial de ésta con se

vera jurisdicción <lisciplinnr·ia sobre sus miembros, monopolio 

de la defensa y representeci6n simultánea, fijación de los 

honorerios por el sistema de tarlfo o aroncel y eficaz prote~ 

ci6n del título de abogado. Dichos nrincirdos se han manteni

do a le fecha, interesándonoe el hecho de que para ejercer la 

r;rofesi6n de et.ore.el o es requisito el ten ar unR conducta int11-

chable y hnber cursado en aleunn Universidad, por lo meno,., 

seis cursos de la LicenciF.tura en Derecho. 

55 Fernó.ndez, Serrano Antonio, LP- Aboracfo en EsrailR y en el 
mundo, MRdrid, 1955, Volúmen Jl, Libreri e !nternoci<'nal 
de Derecho, pp, 41-45. 
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B) :>rancia 

" Juro no decir ni publicar nada, cor.io defensor o 

consejero, que sen contrario a las leyes, a los reglamentos, 

a las buenas cootumbres, a la seguridad del Estado y ala paz 

pÚblica, y de no apartarme nunca del respeto debido a loe 

Tribunales y a las autoridades públicas," 56 

En esta for>nuln encontramos plasmadas algunas re

glas áticas, tales como el deber de guardar el secreto profe

sional, la observancia de las buenas costwnbres y el debido 

respeto a las autoridades, 

Para ejercer la aboe.acía en esta nación es menester 

tener aptitudes físicas y mentales, acreditar buena conducta, 

poseer el titulo de Licenciado o Doctor en Derecho expedido 

por una Universidad, realizar un periodo de pr~cticas, pres

tar juramento y pertenecer al respectivo colegio. Por cuanto 

n la buena conducta es preciso acreditarla, siendo causa de 

expulsi6n la falta de honorabilidad, 

C) Italia 

" Juro ser fiel a la RepÚblica y a su Presidente 

( ed al suo capo ) 1 observar lealmente las leyes del Estado y 

cu:nplir con conciencia los deberes inherentes a mi oficio." 57 

Los deberes y derechos de esta disciplina son pecu

liares en este territorio, puesto que en el mismo existe un 

alto concepto de la justicia, y de donde han sobresalido loe 

EJ'Nldes •naestros de la cienciR jurÍ<iiCR1 por tanto la probi-

56 Op, Cit., pp. 73-74. 

57 Go. Cit., po. 97-98. 
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·dad, la fidelidad, el celo, la diligencia y el secreto profe

sional son virtudes de práctica corriente, cuyo cumplimiet1to, 

es celosamente vieilado 'ºr los Coleeios, y de i.,ual modo son 

ejercidos y mantenidos el ñerecho de defensa y la independen

cia de les funciones forenses. 

Los requisitos para ejercer la profesi6n de abogado 

en esta regi6n son: pozar del pleno ejercicio de los derechos 

civiles, ser de conducta intachable ( specchiatissima ed illl 

bata ), poseer el título universitario de Licenciado o Doctor 

en Derecho ( Laurea in giurisprudenza ) y haber superado el 

exFUnen de Estado. 

D) Inglaterra 

Las características especialíeimas de la Abopnc!a 

en esta zona europea, son debidas al. mantenimiento de sus fo~ 

mas tradicionales en todos los servicios atinentes en la adml 

nistraci6n de justicia, lo que hace que se desenvuelvan tan 

altas funciones dentro del mayor prestigio, fomentándose y 

manteniendo vivos los más excelsos valores, como son: La pro

bidad, el prestigio, la ex~uisita corrección y la frate:n1a 

cordialidad. El " bnrrieter at lnw '1
, " ndvocate " o '' coun-

sel ", que con talee nombres es conociño el abof!'ldO in!'l~e, 

siendo la persona perito en derecho, que cumplidos los requi-
' sitos que la ley exige para ser admitido como tal aconseja y 

defiende a las partes, dicho profesional aYUdsdo por la cien

cia y ta"Dbién por su probidad, snbe mantener in'DRculnda su f_!! 

ma, y cuando le tiene bien cimentsda, le son abiertas lee 

r.iuertas de la Mapistrs.tura. Los requisitos para obtener el ti 
tulo son los sipUientes: ser ciudadano brit~nico, tener una 
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acrisolada conducta moral, ingresar en una de las " lnn of 

Court " y aprobar el examen de llamada, 58 

E) Colombia 

Las condiciones exigidas para ser abogado en este 

pais sudamericano se resu.men en la siguiente forma: ~er ciud~ 

dano colombiano o extranjero amparado en el principio de reci 

procidad, poseer el titulo de Licenciado o Doctor en Derecho 

o la aptitud y preparaci6n que la ley requiere, acreditar in

tachable conducta moral; no hay exigencia de juramento, ni la 

coleeiaci6n, pues la profesi6n se ejerce bajo el sistema li

bre, respecto a BU conducta moral, la misma se acredita al s2 

licitar ser admitido, aparte de por la discreta intervenci6n 

que el tribunal puede acordar, por la publicidad que se da a 

las solicitudes de admiei6n en la Prensa periódica, El abor,a

do en esta reri6n cumple BU alto cometido dentro del marco de 

deberes y derechos universalmente reconocidos al ministerio 

de defensa, bajo la vi[!ilancie de le autoridad judicial, a c~ 

yn sola jurisdicci6n se halla sometido, Le'eet.l.n impuestos los 

deberes de honestidad, fidelidad, secreto, celo y diligencie: 

siendo resnetede su alta misi6n de defensa y, con elle su in

dependencia. 59 

58 O~. Cit., pn. 12?-132. 

59 Op. Cit., pp. 265-271. 
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F) Feru 

" ¿ Juráis oor Dios cum10lir le. ley, observ01· fiel

mente las dieposicionee de los Estatutos del Cole~io y cum

plir los deberes profesionales con mor~lided, honor, l~nltad 

y dilit:encia par& los fines superiores d~la ju,.ticia. ,,
5o 

El futuro abopado al decir " Si juro ", ee obli~-.a 

nl cumplimiento cabal de esos deberes éticos plasmados en la 

fórmule en mención. 

La honorabilidad es consustenciel con la profesión, 

por ello e~ requisito esencial el poseer buena conducta e in

techeules antecedentes. Ello se oresume siempre en el cendid~ 

to al foro y, cuando la Junta Directiva lo crea conveniente, 

podrá disponer que ee verifique una invest1.eaci6n sumar·i!l pa

ra comprobarlo. 

En esta zona latinoamericana encontremos que para 

ejercer la abo¡•aci& se requiere: tener titulo de abopedo, te

ner buena conducta e intachables enteceaentes y no• he.ber P-ido 

condenado por delito que a juicio de le Junte Directiva deno

te fe.lte de probidad, 

G) Puerto Rico 

" Yo, ••• ·• juro solemnemente euerdnr y he.cer fUar

dar la Constitución de los Estados Unidos y las Leyes de Pu.e~ 

to nico contra todo enemipo exterior e interior y fidelidnd n 

la~ mismas. ~e fUerdaré el respeto debido 0 lAs Cortee de 

Justicia y a loe funcionarios judiciales. Quo asU01iré la re-

60 Op. Cit., p. ]46. 
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preeentaci6n y me haré cargo solamente de aquellas causas, 

procedimientos y defensas que en mi opini6n sean justas y die 

nas de ser discutidas le¡:almente, con excepci6n de la defensa 

de personas a ~uienes se imputare la comisi6n de un delito p~ 

blico. ~e a los efectos de defender las causas que se me con 

fíen empleRré únicamente aquellos medios que seen compatibles 

con la verdad y el honor, y nunca trataré de engafiar a los 

Jueces o Jurados por nineún artificio o false manifestaci6n 

de hecho o de derecho. Que seré diVlO de la confianza de mis 

clientes y mantendré inviolables los secretos que ee me con

fíen, no aceptando compenseci6n alguna en releci6n Con SUB 

asuntos, sino de ellos o con su expreso conocimiento y aprob~ 

ci6n. ·~e me abstendré de todo ataque de carácter personal y 

no expondré hecho alguno que afecte al honor o la reputaci6n 

de une parte o testigo, a no ser que así lo exija la justicia 

de le causa que se· me confiere. Que nunca rechazaré, por con

sideraci6n de carácter personal que pueda afectarme, la cauee 

del indefenso y oprimido, ni demoraré en forme eleuna el man

tener los derechos de una persona por motivos de lucro o mali 

cia, Que desempeñaré bien y fielmente loe deberes del cargo 

de abogado y que asumo esta obligaci6n libremente, sin reser

va mental, ni prop6sito de evadirla. Así Dios me ayude." 61 

Esta fórmula ea muy expresiva respecto de loa debe

res del abogado, los cuales son universales, no hay vuelta de 

hoja, es todo un C6difo de Etica Profesional. 

61 Op. Cit., p. 346. 
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H) Venezuela 

" ¿ Jura usted cumplir la Constitución y las leyes 

de la República y los deberes que impone el titulo de aboga
do ? • .62 

El anterior compromiso que adquiere el futuro abo

gado, hace que se mantenea el decoro y la moralidad de los 

que ejercen la profesión • 

I) Estados Unidos 

Aquí observB!llos que cada uno de los territorios es

tatales tiene sus propias reglas para reF,Ular el ejercicio de 

la ebogacia, sólo existe una condición unánime en loe estados; 

le de acreditar buena conducta moral. Sin embargo, podemoe 

enunciar los requisitos situientee que en el fondo dichos es

tados coinciden y son: capacidad jurídica, ciudadanía, reeidea 

cia en el territorio, moralidad, idoneidad científica y jura

mento. Por cuanto a la idoneidad científica, es no ya una 

cuestión jurídica sino de orden moral que el que ejerce una 

profesión viene en conciencia oblieado a poner loe conocimiea 

toe necesarios para desempe~arla. 

Respecto al juramento, el mismo ee variable depen

diendo del estado de que se trate, he aquí el utilizado en el 

estado de Massachusetts: " Juro solemnemente que no cometeré 

ninfUJla falsedad ni consentiré oue sea cometida en ninf)in 

tribunal; que no defenderé o sostendré voluntaria o conscien

temente nin¡runa causa injustA o ilegal, ~ue a ello no a~orts-

62 Op. Cit., pp. 367-368. 
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ré ni ayuda ni consentimiento; que no aconsejaré a ningún ho~ 

bre, con malicia o esoíritu de lucro, y ~ue me conduciré en 

la profesión de abo~ado, en justicia, como mejor me dicte mi 

conocimiento y mi juicio con tode buena fe, tanto hacia los 

tribunaJ.ee como hacia O!is clientes. ¡ Ae!, Dios me ayutle ¡."
63 

21 anterior juran;ento por sí solo ea explicativo de 

le moralidad que debe tener el abogado en el ejercicio de su 

profesión. 

J) Canadá 

Es un fiel reflejo de la abogacía norteamericana, 

aunque menos inquiete y febril, mé.s simple y rudimentaria. P~ 

ra ser abogado la ley no seílala límite de edad, ni exiee el 

requisito de la nacionalidad. Le basta las condiciones de mo

ralidad y:t4cnica jurídica; y aun éstas últimas no en forme 

intensa; ¡?redo de leyes en una Universidad o Colegio recono

cido o aimple~ente hnber prestado servicio durante dos o más 

a.~os en una oficina juridica. Es interesante en este paie el 

hecho de estar prohibido el pActo de "cuota 11 tia", y más aun 

reprobado por la moral, a tal punto, que el abogado ~ue lo 

aceptase seria expulando de su Asociaci6n, la cual tiene oor 

misi6n: reforzar la disciplina social entre sus afiliados, 

velar por que se cumpla con las reglas de ática Profesional, 

ayudar a costear los gastos que originan las esm1elas de ju

risprudencia, sostener bibliotecas, cuidar de la educación 

legal y colaborar en cu«nto es permitido a la administraci6n 

de juaticiA.. 64 

63 Op. Cit., pp. 405-40e. 

64 Op. Cit,, pp. 399-4.,)0. 
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K) r~éxico 

" Este jurado después de calificar vuestros conoci

mientos, os ha considerado digno de recibir el t!tulo de Li

cenciado en Derecho, que os habilitará legalmente pare el 

ejercicio de la aboeac!s. En la práctica de profesión tan no

ble, tened presente ante todo que la seguridad y el bien co

mún bajo el imperio de la justicia, son los fines primordia

les del orden jurídico; que al aplicar le ley deb,is hacerlo 

con serenidad y rectitud¡ que todo profesional contrae la 

obligación de continuar estudiando para lograr eu propia su

peración y para contribuir al progreso del saber humano y al 

perfeccionamiento de las instituciones, con el fin de lograr 

la paz y solidaridad entre los hombree y las naciones; y que 

en el fondo de todo conflicto, hay una cuestión superior de 

interés social. No olvidéis que al ejercer dicha profesión 

las personas que ee ponen en vuestras manos la defensa de su 

patrimonio, su honor, su libertad y tal vez su vida, confíen 

no sólo en vuestro saber, sino también y acaso más en vuestra 

lealtad y honradez, estimando que eer!sie incapaz de anteponer 

a su interés legítimo, vuestros intereses o paeionea, Record! 

dos asi elfUnos de los principales deberes que os impondrá el 

titulo que recibiréis en breve, sola~ente os falta protestar 

eu debido cumplimiento. ¿ PROTESTAIS SOLE>lNEMlllTE Y BAJO VUE~ 

TilA PALl\BRA DE HONOR, QUE AL EJERCER LA PROJ."ESION DE LICENCih_ 

DO EN DERECHO, TENDREIS corw NORYA SUPR.,,,A DE VUESTRA CONDUC

TA NO SOLO LA LEY, S!r>O TA!f.'lI,;'l LA MORAL Y LA JUSTICIA ? SI 

PROTf.STO. SI ASI FUERE, QUE LA REPUBLICA Y LA UNIVERSIDAD OS 

LO PH.E:!.IEN Y SI NO, 03 LO DE!<IANDE>i," 65 

65 Facultad de Derecho, 11. ri. A. M. 
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De lo transcrito, vemos con agrado de que a pesar 

de no existir dentro del plan de estudios en esta facultad 

una materia oblieatoria de Deontología Jurídica; al momento 

de otorgarse el título académico correspondiente a la Licen

ciatura en Derecho, se le hace saber al futuro abogado al.gu

nos de los principales deberes éticos, como son: el conoci

miento de la ciencia jurídica, el sentido de la justicia, el 

estudio constante del derecho, el interés social, el gran sen 

tido de responsabilidad, de probidad, de lealtad y la recti

tud de conciencia. 

En consecuencia, estamos de acuerdo en que el fin 

primordial de la Universidad Nacional lo constituye el bien, 

y cuya realizaci6n le corresponde a la Etica Profesional. No 

s6lo debe enseBarse al alumnado el derecho, sino tembi~n lae 

reglas morales que deberá aplicer el abogtido en su vida prof~ 

sional pare. considerarse dicno de eerlo. 

En nuestro país los requisitos para el ejercicio de 

la proi"es16n los encontrrunos en pr.imer luear en le Constitu

ci6n Política de loe Eatados Unidos V.exicenos, en su ertículo 

5o., mismo que concede al gobernado el derecho de dedicoree o 

la proi"esi6n que le acomode, con las limiteciones siguientee1 

que ses lícito, que no se at&quen derechos de terceros o cull!! 

do se ofendan los derechos de la sociedad, sepÚn resol~ci6n 

¡;:ubernntive, dictada confonne a la ley. 

Toda vez que le profesión de abogado requiere títu

lo para su ejercicio, es preciso apeparse o lae disposiciones 

de la ley 10cal, en este caso, ln Ley Reelamentaria del 

artículo So. constitucional relativo ol ejercicio de las pro

fesiones en el Distrito Federal, ln cual en su numeral 25 se

ñale lee condiciones pare ejercer le abogacia 1 " I, - Ser mex_;, 
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cano por nAcimiento o naturalización y ester en pleno eoce y 

ejercicio de sus derechos civiles; II.- Poseer título lefal

mente expedido y debida~ente reeistrado, y III,- Obtener de 

la Direcci6n General de Profesiones patente de ejercicio." 

Sobre el requisito de la nacionalidPd no hay nin

fÚn conflicto, pues es ~uy claro al respecto. En cuanto al 

título profesional, tenemos que ee el documento que expide en 

este caso, la Universidad Nacional, a favor de una personA 

que hRya concluido los estudios correspondientes y haya ela

borado su tesis de frado y aprobado el examen sustentado ante 

un prupo de profesores de la Facultad de Derecho. Respecto al 

requi~i to de registro del título es menester ro unirse las ex_! 

eencies legales de fondo y de forma, otoreándose una céduln 

con efectos de patente para el ejercicio profesional, en vir

tud de que le Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucio

nal, en su disposic16n 26 ordena: " Las autoridades judicia

les y las que conozcan de asuntos contenciosos-sdministreti

vos rechazarán la intervenci6n en calidad de patronos o ases2 

res técnicos del o de los interesados, de persona que no ten

fa título profesional reeistredo. u
66 

66 Ley relativa del Distrito ?ederal. 



CAPITULO II I 

LA ETICA EN EL EJERCICIO PROPESICNAL 
DE LA ABOGACIA 

1).- Concepto 

A la Etica Profes1ona1 del abogado·tambi'n se le c~ 

noce como Deontología Jurídica, para lo cual directamente del 

Diccionario de Derecho7 encontramos qua es el " Tratado de la 

moral en relaci6n con el ejercicio de las profesiones jurídi

cas." En otras palabras, ea une disciplina práctica que cons

tituye normas de conducta, en este caso intenias,que rsSU].an 

el proceder del abogado en su vida profesional. 

El t'rmino deontología se le atribuye a Bentham, 

mismo que expuso su sistema de moral, siendo tarea de esta m~ 

teria en trazar la linea de conducta qua se necesita tener en 

la vida de relación. En el C6digo deontolófico son indicados 

los preceptos que han de seguirse en el ejercicio de la prof~ 

si6n, tanto frente el cliente como frente a loe colegas y Co

legios. 2 Por su parte Joeá Salsmnns 3 eeBala a la moral del 

abogado como equivalente del t~rmino de Etica Profesionnl, 

siendo ásta la más usual en nuestro medio. 

Francisco E, Padilla, estima que la Etica Profesio

nal, estudia precisamente " ••• la conformidad o vinculación e~ 

trecha que deba existir, entre el fin propuesto por una prof! 

sión, y los actos a que ese fin conducen, o que se oponen al 

1 De Pine, Rafael, México, 1984, !>d. Porrdn, S.A., p. 266. 

2 Arellano, García C0rlos, Op, Cit., p. 262. 

3 Veontolofia Jurídico, Segunda Edici6n, Bilbao, 1953, p. l. 
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mismo bajo tres premisas a saber: lo. Toda profesión, en CU8!J. 

to persiga la satisfacci6n de necesidades materiales, o esni

rituales de la esnecie, estaría encuadrada dentro de las exi

gencias de la Etica; 2o. Los fines de la profesión; en lo que 

se opongan a esos fines, son ilícitos e inmorales, o simple

mente inmorales, seeún estén o no prohibidas por una norma PQ 

sitiva de derecho hwnnno; Jo. Le licitud y moralidad de los 

actos, en cuanto estén subordinados a las necesidades, que a 

su vez son reneradas por el medio, en relación al tiempo y a 

las condiciones sociales.•4 

La Etice Profesional del Abogado, al decir de Car

los Arellano r.arcía es " El conjunto de reglas de conducta, 

de naturRleza moral, que tienden a la realización del bien, 

en el ejercicio de las actividades propias de la oersona fí

sica dedicada al derecho .... 5 

Nosotros consideramos que ea el conjunto de normas 

morales que reeul811 la conducta del profesional. del derecho, 

frente a la sociedad, el óreano jurisdiccional y demás autori 

dades; el cliente, el adversario, cara coneieo mismo y la prQ 

fesi6n. 

~n coneecuencia, en virtud de que la Etica Profesi2 

nal del Abogado está constituida por normas morales las cua

les como es sabido, tienen la característica de ser unilater~ 

les, esto ea, oue no existe frente al sujeto oblicado all'Uien 

facultado pRra exicir su cumplimiento, en caso contrario e~t~ 

riamos en presencia de una no:nna jurídica, sin desconocer que 

nl/'U?las rerlas de conducta de carácter mornl se han transfor-

4 Padilla, E. PrP.ncisco, Op. Cit., p. 16. 

~ Op. Cit., o. 26: .. 
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medo en normas jurídicas, y nor lo tanto su cumplimiento es 

obli~atorio. Tarnbitln son internas, " ••• porque no basta con 

que el sujeto ee pliegue a la exir,encia de la nonna, sino que 

es preciso que el sujeto, en su fuero interno, con sinceridad 

considere que la norma que lo rip,e e,¡ obligatoria ... 5 Son aut.§. 

nomas, nor~ue son creadas por el propio sujeto, quien puede 

derogarlas, puesto que el destinatario es el mismo lepislador 

y puede revocar la norma que be creado de la misma manera Que 

el leeielador, en el sistema jurídico, puede derogar la ley, 

sin aceptar que el sujeto elabore a su capricho las normas de 

conducta, pues ningún sistema moral se puede fundar en la ar

bitrariedad. El acatamiento del deber moral debe ser espontá

neo, por convicci6n, de aquí que podamos lle¡mr a establecer 

que la autonomía de la moral descansa en la propia rsz6n. 7 

Otra característica es la incoercibilidad, toda vez que si in 

cu1nple con la norma moral no hay manera de forzarlo 11 que re!! 

ltce la conductq debida. 

Esas nonnas de conducta de carácter moral que euian 

al 11bogado en su cometido tienden a le. realize.ci6n del bien, 

obteniendo una virtud para coneieo mismo y sus semejantes. 

2).- ~andamientos y Decnlopos 

Se ba tratado de compilar loe principios fundament!! 

les de 111 Etica Profesional rlel AboRndo en breves postulados, 

los cuales se han con~iderado como l11s nonnns indispensables 

para que la conducta 9rofesional se m~ntenga en los niveles 

6 Op. Cit., p.266. 

7 Rojina, Vil lee;ns :lAfael, Compendio de Tle re cho Givil, To,no I, 
Ed. Porrún, S.A., !léxico, 1977, p. l;>. 



- 60 -

impueatoe por la dignidad de la abogacía; como los Mandamien

toe de San !vo y San Alfonso Maria de Ligorio; el Decálogo 

del Abopado de Angel Oeaorio y Gallardo; el Decálo~ de Hono

rio J, Sileueira; los Mandamientos del Abogado de Eduardo J. 

Couture; las Tablas del brasílefio Ruy Uarbosa y el Decálogo 

del Abogado Penalista del Dr. Raúl E. Torres Baa, 

De San Ivo y San Alfonso ~aria. 8 

" !.- Nin/'Ú-'l abogado aceptará lfl defensa de caaoa 

injustos, porque son perniciosos a la conciencia y el decoro. 

" II.- El aboeado no debe car¡mr al cliente con ~!! 

tos exa€9rados. 

" III.- Ningún abogado debe defender caueae valUn

dose de medios ilícitos o injustos. 

" IV,- Debe tratar justamente loe casos de todos 

loe clientes, como si fueran propios. 

" v.- No debe ahorrar trabajo ni tiempo para obte

ner el triunfo del caao que le na sido encomendado, 

'' VI.- Ninpún abogado debe aceotar más querellas de 

las que su tíem~o disponible le periAits. 

" VII.- El abogado debe amsr la justicia y la hon

radez, tanto como a las propias nifias de su9 ojos. 

" VIll.- La demora y la ne¡tligencia de un abogsdo, 

causa a menudo perjuicio al cliente y cuando esto acontece, 

el ~bOl!BdO debe indemnir,ar al cliente. 

" r:i::.- :;;1 un abo¡>ndo pierde un caso debido a su ne-

8 Viñas, ~oul Horocio, Stica de la Abogacía y de la Procura
ción, Ediciones ?annedille, Buenos Aire~, Areentina, 1972, 
l), 23. 
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gl.igencia, debe recompensar debidamente al cliente per~udi

cado. 

" X.- Para hacer una buena defensa el abogado debe 

ser verídico, sincero y 16¡rico. 

" XI.- Un abogado debe pedir ayuda a Dios en sus d~ 

fensas, pues Dios es el primer orotector de la justicia. 

" XII.- Los principales requisitos de un abogada 

son: sabiduría, estudio, diligencia, verdqd, fidelidad y sen

tido de justicia.• 

De Angel Casorio y Gallarda. 9 

" I.- Na pases por encima de un estada de tu can-

ciencia, 

" II.- No afectes una convicci6n que no tengas. 

" III. - Na te rindas ante la popularidad ni adul.es 

a la tiranía. 

" IV.- Piensa siempre que tu eres para el cliente 

y no el cliente para ti. 

" V.- No procures nunca en loe tribunales ser más 

que los map:istradas, pera no consientas ser menas. 

" VI.- Ten re en la razón, que es lo que en f!eneral 

prevalece. 

" VII.- Pon la moral por enci'l!a de lae _leyee, 

" VIII.- Ayrecia como el mejor de los textos el sen 

tido común. 

" IX.- Procuro la paz como el mayor de loe triunfos. 

" .<.- Busca siempre la justicia por el camino de la 

9 Enciclopedia Jurídica Omebn, To~o XI, n. 279, 
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sinceridad y sin otras annas 'lUe las de tu saber." 

De Honorio J, Silgueire. 10 

" I.- Trate de ser tan honesto co:no preparado en el 

ejercicio de tu profesión: tuyo será el camino del éxito. 

" II.- No engañes al cliente, ni le haf'Be concebir 

vanas esperanzas, Háblale con fran'lueza, no le ocultes ningu

no de tus pensamientos, dile toda la verdad, 

" III. - No transijas ni con las malas causas, ni 

con los malos jueces, ni con loe malos litigantes. ¡ Baldón 

para ellos ¡ 

" IV.- Ten confianza en la justicia y fe en la rec

titud de los '!lapietrados. No te consuele e en la derrota pen

sando mal de la una y de los otros, 

" V.- No hagas uso de la inmoralidad o injusticia 

de la ley, sino cuando te lo exijan ineludiblemente la fuerza 

de las cosas o las necesidades imperiosas de la defensa. 

" VI.- Se prudente, firme y culto en todos tus ac

tos. No desciendas nunca, ni para lanzar imnroperios o reco

eer inmundicias. 

" VII.- No juzr.ues mal de las intenciones o conduc-

ta del contrario, ni menoscabes la preparación de tus colegas, 

ni de nadie, sin tener motivo fundado para ello. 

" VIII.- No cristalices tu conciencia en la rutina. 

Estudia y consulta siem9re. Ten cuiderlo con el error, que eF 

humano. 
11 IX..- Ccupa útilmente tu tiempo. No suscribos eser.!, 

10 Viílas, Raul Hor~cio, 0p. Cit., p. ?4, 
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tos indebidos, ni acumules montañas de papel en los juicios, 

ni uses dilaciones ni procedimientos mAliciosos que no te se~ 

rrearán "ir' o deshonor y dencrédi to. CU ida tu título 1 ecuerda

te de que has jurado. 

" :e- Empuja siempre dentro de tu oficio y en tu m~ 

dida la obre de nuost1~ evolución sociol6rica. ~o olvices el 

precepto bíblico: " No solo de pan vive el hombre." 

De Edunrdo J. Couture. 11 

" I .- Estudia. El Derecho se transforma conRtante

mente. .';i no sieues sus pasos serna ceda día un poco menos 

AbO('.BdOo 

" II.- PienAa.- El Derecho ee aprende estudiando, 

pero se ejerce pensando. 

" IJI.- TrRbaja.- La abopac!a es una ardua fatiga 

ruesta al servicio de la justicia. 

" IV.- Lucha.- Tu deber ea luchar por el Derecho, 

pero el dfa que encuentres en conflicto el Derecho con la ,Tu!!_ 

ticia, lucha nor lA Justicia. 
11 v.- sé 1enl.- Leal parft con tu cliente, Al que no 

debes Rbendonar hasta oue comprendas oue ea indifno de ti. 

Leal pare con el adversario, aun cuando él sea desleal conti

l'O• Leal para con el juez, que il'tlora los hechos y debe con

fiar en lo ~\te tú le dices; y que, cuanto al Derecho, aleuna 

que otra vez, debe confiar en P.1 ~ue tú le invocas. 
11 VI.- ':'olerE1.- Tolere la ver~Ad ajenH en la misma 

mec3i0a c~n '\Ue euierez que sea tolerfide la tuyR. 
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" VII. - '!'en paciencia. - E:l tiempo se venga de las 

cosas ~ue se hacen sin su colaborac16n. 

" VIJI .- 'fen fe. 'fen fe en el llerecho, como el me

jor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, 

como destino no:rmal del Derecho; en la Paz, sustitutivo bon

dadoso rle le Justicie, y, sobre todo, ten fe en la libertad 

sin la cual no hay Derecho, ní Justicia, ni Paz. 

" IX.- Olvida,- Le abogacía es una lucha de pasio

nes, Si en cada batalla fuera cargando tu alma de rencor, 

llef.2rR un d{A en quo la vida será imposible para ti, Conclu! 

do el combate, olvida tnn pronto tu victoria como tu derrota, 

" x.- "'"ª a tu profeei6n.- Trata de considerar la 

n!Jo¡;ac:ía de tal rnonera que el día en oue tu hijo te nida con

sejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle 

t1lle se haea abopado." 

Tablas de Ruy Barbosa. 1
? 

" Lepalidrid y libertnd son la!! tabla!! de la ley del 

stOf"'dO. En ellas se enci~rr~n pArn él, la síntesis de los 

mendOJlliBntos. No desempar11r ln ju•,ticin, ni cortejnrla. No 

faltc.rle la fidelidad det.id&, ni ner.arle el con Pe jo, No dese_!'. 

ter de la legalidad hncia la violencia, ni cambiar el orden 

por la nnarquía. No preferir !>Oderosos e desvalidos, ni rehu

sar el patrocinio de éstos contra aquéllos. No servir a la 

justicir., sir• indenendencia, ni torcer la verdad unte el oo

.~er. No colaborar en persecucion~e o a.tentados, ni nAtrocin&r 

la iniquidad o lo inmornlidad. ¡.;-, r1>husl'tr la defensa de r.'1u-

12 Op. Cit., o. ??9. 
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sae impopulares o peligrose.s cuando ellas son justas. Allí 

donde pueda verificarse, eWtque máe no eee un adariae de justo 

derecho, no negar al afligido el consuelo, con la imparciel!i

dad de Wl juez de sentencie. No convertir el estredo en mos

tredor, ni en el saber en mercancia. No mostrarse sumiso con 

los grandes, ni arrogante con los miseraoles. Servir al opu

lento con e.ltivez, y a los indigentes con caridad. Amar a la 

patria, amar mucho al prójimo, guardar la fe en Dios, en la 

verdad y en el Bien. " 

Del Dr. Raul E, Torree Bas.13 

" l. - No aceptes nombramiento de defensor sin tener 

plena conciencie o seguridad de que, por tus conocimientos y 

diligencies, la situación del imputado o loe intereses confi~ 

dos a tu custodia, estarán perfectB111ente garantidos. 

" 2.- No te hagas careo de una defensa, cuando con 

anterioridad ha intervenido un colega, sin poner e ~ate en c2 

nacimiento de ello e fin de subsanar cualquier inconveniente 

que se oponga el normal ejercicio de tu ministerio. 

" 3.- No hnblee nunca con Wl detenido que ya ten!!& 

abogndo defensor, sin que éste conozca de ello, y aquel en 

forma expresa requiere tus servicios, y menos para proponerle 

la revocación del nombramiento anterior alegando una mejor d~ 

fensa o disminución en el cobro de loe honorarios. 

" 4.- No propongas, ofrezcas o hagas declarar en el 

proceso a testigos falsos, que no s6lo se colocan en situa

ción de ser acusados criminalmente, sino que con su actividad, 

13 Viiías, ~aul Horacio, Op. Cit., pp. 202-203. 
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ofenden el decoro y la dif?Jlidad de la justicia. 

" 5.- No tergiverses loe hechos o hagas arB11menta

ciones inexactas, tendientes a confundir al juez, alejándolo 

de la verdad, aunque con ello creas mejorar la posici6n jurí

dica de tu defendido. 

" 6,- No hables al magistrado sobre la situnci6n j!!: 

rídica de tu cliente, máxime si la causa está a reeoluci6n, o 

entrevistas a médicos o peritos, tratando de obtener informes 

favorables. 

" 7 .- No subrayes palabras o frasee en declaracio

nes de autos, pretendiendo destacar circunstancias que esti

mes convenientes, en un afán de impresionar o determinar una 

posición a priori del tribunal. 

" 8.- No trabajes con " agentes judiciales " a com,!, 

si6n, los que para obtener mayores gananciales, hacen ~e la 

profesión un comercio, formulando proposiciones a menor pre

cio o quitando defensas a tus propios cole¡¡as. 

" 9,- No des propina o tanto por ciento da tus honE. 

rarioa a empleados policiales o de cárceles, a fin de que te 

procuren nuevos clientes pues, aparte de denigrar la profesi6n 

que s6lo debes enaltecer, relajas la corrección y disciplina 

de la administraci6n pública. 

" 10.- No llegues nunca al despacho de los jueces 

respaldado en la fuerza de la coacci6n política; si así lo h~ 

ces, traicionas tu vocaci6n y aeraviae i11punernente a 111 jug

tic1a. 

Cuant11 ma('llificenci11 eunr<lim loe llnteri"reo conce 1)

tos áticos que fueron escrito.J por esos fTM<leo hombreo •1ue 

hoy recl)rdamos, mens" jes para salva111.rnrt1nr 1.A rli¡>n ldnd del 

profe>'ion11l del derecho, tanto en en vidn privada como socinl. 
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3),- Deberes pura consigo mismo 
y la profesi6n. 

Toda vez que hemos se~alado los principios fundrunen 

tales paru desempeñar la profesión de abogado, de acuerdo a 

la moral y a lRB exiP.enciae de su alto ministerio social, mi~ 

moe que han sido creados por el " horno juridicus " , nos toca 

twnbi~n mencionar que esas nonnas de Etica, que deben regir 

a quienes se dedicRn 111 "• •• noble y áspero ejercicio de pedir 

justicia. 014 Desde la antigüedad sirven de C6digo !Jara esa 

conducta profesional, las mismas en nuestro país han sido re

cooiladae en un cuerpo preciso y ordenado que pel'!llite su con.!!. 

cimiento y aplicaci6n en lRs relaciones del abogado con la B.!!, 

ciedad, con el juez, el colega, el cliente, el adversario y 

para consico mismo. 

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, fundada el 

29 de diciembre de 1922, tuvo como principios fundamentales, 

los ei¡;uientes: " Velnr !)or el l:>uen nombre de la ~rofesi6n; 

defender los intereses colectivos del grupo; prestar a los 

asociados el apoyo moral de que pueden menester; fo'!lentar in

tensame.ntH entre los miembros de el la y en ln sociedad en (l.f'

neral, un espíritu ele verdadera justicin, en lns relnciones 

de loe particulares entre sí y en los funcion~rios encargados 

de administrarla; y procurar que el ejercicio de ln abogacía 

nunc"' ee aparte de loe más estrictos preceptos de moralidad 

y se ajuste a la lloctrinn de la Giencln Jurídica."15 

14 Os8orio, k1e~l, o,. Cit., p.?. 

15 Bnrra MexicAn'\, •})lerio de Abogados, C61ir.o de Et,ica Prof!!_ 
sionol, M6xico, 1071,!d. S!I, 3.A., o, 3. 
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Siendo hasta 1957, en Asamblea ~neral Extraordina

ria que ee aprob6 un " C6digo de Etica Profesional " que con

tiene todas y cada una de las declaraciones de principios y 

obligaciones del profesional del derecho, al cual haremos al~ 

si6n en el presente trabajo, pues la finalidad del mismo, es 

plasmar las máximas más importantes en esta materia, referen

tes al decoro y la dignidad del abogado. 

El origen de los Colegios de Abogados, se ubica en 

Roma, en virtud de que el Emperador Justiniano crea una orden 

o militia, cuyos requisitos para su ingreso eran: acreditar 

tener estudios de derecho, justificar la residencia, y lo más 

importante reunir ciertas condiciones de moralidad, Otro dato 

que se remonta a la época de Ulpiano, nos señala que los abo

gados romanos reuniéronee en corporaciones denominadas Cole

gium To!"'torum. 16 

A nuestro juicio, es plausible que la Bnrra Mexica

na, Colegio de Abogados, se hayn preocupado por el honor y la 

di¡midad profesional, así como por eu deseo de cooperaci6n a 

la buena administraci6n de justicia, misma que desgraciadam~n 

te no es todo lo bueno que quisiéramos, ni gratuita, r~pida o 

expedita, tal y como lo establece nuestra Cnrta W.ap;na en su 

articulo 17, situación que podemos no sólo culpar a las auto

ridades¡ sino también a los abogados, oor lo tanto, debemos 

empeñarnos en la continuación de ese esfuerzo para que haya 

una auténtica administración de justicia. 

El maestro Ci priano Gomez J,ara, citado por Ccrlos 

Arellano Garcín, nos do una clara idea de la función de los 

Colepios de .\bogados, diciendo que es la de: ",, .vipi.lar el 

16 Arellano,Oarcí~ Carlos, Op. Cit., p. 299, 
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correcto desempeño de las profesiones, por parte de sus miem

bros, exigiéndoles que observen una ética profesional adecua

da. "17 

Para cu:n~lir su función socinl el abogado debe cum

plir deberes y oblignciones, mismos que interesan a su dirni

dad e influyen de manera indirect9 en el prestigio de la oro

pia abogacía. 

La con•iucta que debe se ruir el profesional del der.!!. 

cho la muestra la primer regla del Código de Etica Profesio

nal, ue,1alando " El aho¡mdo ha de tener 9resente '1Ue es un ser 

vidor del derecho y tm coadyuva.'lte de la justicin; y '1Ue la 

esencia de su deber profesional es defender dilipentemente y 

con estricto ane{!o a lRs norm-=i:s morales, los derechos de su 

cliente."18 

Para !?ervir al derecho y colaborar con la justicia, 

es indispensable el estudio, esto es, un conocimiento profun

do del derecho positivo Vil"E!nte. Por eso en los dos primeros 

mand~~ientoo de Couture19 , nos nconseja ~ue estudiemos y non

semos. ~l hábito de estudio, si no fue ad'1uirido, debe ejerc! 

terse en forma cotidiana y metódica, para orocurar tener el 

combustible jurídico ne~esario para frirt»l&cer ~u defenRA. 

LA dilif.C111>if· "" otro ne los ñebereo esenci1-les del 

abopado, es decjr, nuo ponrlr6 todo un conveniente cuidrido en 

la atención y m~n.,jo de los asuntos ~ue le aon confi~doo, re

·v'=!l8ndo con nllo orderJ en l;i orc·'ni7~tci6n c1C:!1 ctes!1Hcho: nun

tuoli<lBd en el hort·l'io de atenci6n rlel mir-mo, u11 exr:t·d.l.-.rit.e 

17 Oo. Cit., ''• 301 

lF. Iiarl'F l·~exicnnr, Ori. 8it., p. 19. 

}C Viíin,1:'lt.tl ~-·orr-:c.ir,, r.-i. Cit., 11:. 
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para cada caso, la asistencia diaria a los tribunales, la in

terposición de los recursos en tiempo, las pruebas, asisten

cia puntual a las audiencias, etc. En materia penal la dili

gencia es más delicada, pues de ella depende la libertad que 

ee pueda lograr del defendido que la merezca, al solicitarla 

en tiempo, o bien interponer el recurso de apelación o el 

juicio de amparo, en su caso, 

Lo anterior se complementa con la regla diecisiete 

del. C6di~ de Etica, expresando: " Es deber del abogado ser 

puntual en todos sus actos profee1ona1ee, n 20 
En forma anál.opa 

Couture, en su tercer mandamiento nos recomienda que traba

jemos, pues el trabnjo es "••• una ardua fatiga puesta al se.;: 

vicio de la justícia." 21 

" El abogado debe obrar con probidad - dice la rel(la 

tercera- y buena fe. No ha de aconsejar actos dolosos, afirmar 

o negar con falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o mali

ciosas, ni realizar acto al~o que estorbe la buena y expedi

ta adminiatrac16n de jueticia."22 

La conducta profesional tiene injerencia en la vida 

privada del abogado, toda vez que ál debe aer enteramente ho

nesto, que equivale a aer bueno, obrar con rectitud de ánimo 

desinteresado¡ as la fidelidad a la ley, a la verdad, Para 

que la diligencia y la probidad sean preservadas, el abogado 

debe mantener su independencia frente a eue clientes, los po

deree públicos, loe juocea y demás autoridades con lea que 

tenga un trato habitual. 

20 Barra Mexicana, Op, Cit., p. 2). 

21 Viñas, Raul Horacio, Op. Cit., p. 117. 

22 Barra Mexicana, Op. Cit., p. 20, 
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La reela sexta afima1 " El abogado tiene libertad 

para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su pa

trocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su resolu

ción, salvo el caso de nombramiento de oficio en que la decli 

nación debe ser justificada. Al resolver, debe prescindir de 

su interés personal y cuidar que no influyan en su ánimo el 

monto pecuniario del ne~ocio, ni el poder o la fortuna del a~ 

versario. No aceptará un asunto en que haya de sostener tesis 

contrarias a sus convicciones, inclusive las políticas o reli 

giosas, y cuando no esté de acuerdo con el cliente en la for

ma de plantearlo o desenvolverlo, o en caso de que pudiera ver 

menoscabada su independencia por motivos de amistad, parente~ 

co u otros. En suma, no deberá hacerse cargo de un asunto si

no cuando tenga libertad moral para dirigirlo. 023 

Es recomendable que el abogado tenga independencia 

económica, para no comprometer su decoro, pues debe actuar 

sin ataduras de nineuna especie, con entere libertad. fambi•n 

debe evitar la acumulación de tareas ajenas a la abogacía, 

susceptibles de exooner su independencia, pues la profesión 

requiere dedicación, consagración y diligencia en todos los 

asuntos que busque o acepte atender. 

Con todo esto, consideramos que el aborado tendrá 

un concepto público de honestidad, honor, di{tlidad y hasta a~ 

miraciÓn de SUS conocimientos y SU ética por parte de BUS COQ 

ciudadanos, lueco entonces " El aboeado que logra mantener iQ 

cólume, a lo lar~o de su vida profesional, un8 conducta lim

pia, sin men¡;ua para su dirnidad, mereciendo de todos, clien

tes y adversarios, el reconocimiento a su probidad, adquiere 

23 Op. Cit., o• 2.) 
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una ·riqueza es~irituel extraordinaria. Y ello exnlicn, pornue 

en el incumplimiento de au tarea profesional, así entendida, 

no hay oficio que puede resultar más bello que el del abogado. 

Llega éste a sentir, en desempeño de su misi6n, Wla especie 

de ernbria¡ruez, oue lo conduce a rechazar cuanta ocupaci6n 

puede distraerlo de su trabajo, ~inp:une, en rea1idRd, se co~

parn, en SAtisfacciones espirituales, a la que ~umple el abo

eado, en su estudio y en los tribunales, ejercitando su prof~ 

sión. l!adn hay máe apasionante que esa especie de buceo de al, 

mas ~ue realiza el abofado, al cabo del día, con los clientes 

que visitan su bufete, Las pasiones más diversas, desde le d~ 

sesperaci6n de una madre discutiendo la tenencia de su hijo, 

hasta la fríe preocupAci6n del acreedor que reclrune su crédi

to, todos loe matices del alma humana pueden onreciarsc desde 

el sillón de su escritorio. Y frente aese desfile de pasiones, 

nue unas tras otras se suceden en lee horas de consulta, el 

abogado aue de verdad es tal, se ooseeiona de cada caso, se s~ 

rnerre en el problema humano que se exhibe al desnudo, llegn 

hnstn a ~entirlo, a veces como nropio, pero mantiene siomore 

su independencia, parn juzrnr la mayor o menor jU9ticin del 

ceso nue se le plantea. Porque aquí está le eleve de le orof~ 

si6n, par~ no traicionnrln, y no frncnsar en elln. Ser juez, 

antes que defer.sor, de la causa ~ue se le confíe •• Juz¡mr si 

ella merece o no ser defendida. l)ue el cliente sena, desde. el 

instante en 1ue oisa su estudio, riuc no hallará en el nbogado 

un c6mplice, sino un defensor, que nrirnera'1Jente lrnbrá juz¡ra•lo 

Je lR bond'ld ñe ~u C'<US>l ;¡ fAl l"da fAvorable11ente en l'l única 

inatnnci>\ ,.,e oJ. iJ1tfete, le; to·n::t co·r,o 9ropiA. para sostenerla 

lttn¿o, con l!'l :e de su ju.;t Lci¿i, 1J.nte lnn juece3. 1124 

24 <:nciclal)ediet Jurídica O:r.eba, i'omo U, p. 281. 
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La regla se1?Unda del C6digo de Etica, prescribe: 

" El abogado debe mantener el honor y lR dienidad prof'esiona

lee; no solamente es un derecho, sino un deber, combatir por 

todos los medios lícitos la conducta reprochable de jueces, 

funcionarios pÚblicos y compañeros de profesión, y hacerla c2 

nocer, sin temor, a las autoridades competentes o a los Cole

¡tioe de Abogados, apartándose de una actividad pasiva." 25 

Vemos aquí la obligac16n de cuidar de su honor y 

res9onsabilidad, toda vez, que el aboeado no debe permitir que 

usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o 

hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no es

tén legalmente autorizados para ejercerla, igualmente afecta 

el decoro del profesional del derecho, la firma de ocursoa en 

cuya preparaci6n no ha intervenido. 

Por lo que respecta a eu responsabilidad, el aboga

do debe reconocerla, derivada de su negligencia o actuaci6n 

inexcusable, debiendo en conciencia resarcir loe da~oa y per

juicios causados al cliente, esto ea, intentará dar solución, 

cuando sea posible, defendiendo en forma gratuita en una se

gunda o tercera instancia, y en caso contrario indemnizar. 

(regla vigéeirna novena ). 26 

4).- Deberes con la sociedad 

La misión principal de todo abogado es ser útil a 

la sociedad en que vive, y esa utilidad radica en ~r-mtener la 

25 Barra MexiCRna, Op. Cit., p. 20 
26 Op. Cit., ~· 26 
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legalidad y el respeto a la ley, aunado e ello está obligado 

a desempeñar ciertas tareas nue no le redituarán un beneficio 

pecuniario, en virtud de que " La orofesión de abogado impone 

defender gratuitamente a los indigentes, así cuando lo solic! 

ten, como cuando recaiga nombramiento de oficio; el incwnpli

miento de este deber, si no median causas justificadas y suf! 

cientes de excusa, relacionadas con la actividad profeeional 

que se cultive, el lugar de prestación de los servicios u 

otras circunstancias semejantes, es falta grave que desvirt~a 

la esencia misma de la abogacfa .• 027 

Asimismo, existe otra obligación, la que se refiere 

al no desempeño de otras actividades, incompatibles con la 

profesión, para lo cual debe evitar la acUJ11ulación de carp.oa 

susceptibles de comprometer su independencia; el ejercicio 

del comercio o la industria, la docencia de dos o ~'s cáte

dras, pues bajaría su rendimiento acad~mico; las funciones 

públicas absorventea; cualquier empleo que no requiera el tí

tulo de abogado pera su deeempeño, si deeea CW11plir a concieu 

cia su t'unci6n social como auxiliar de la adminietraci6n de 

jueticia. 28 

El abogado frente a la sociedad tiene un deber su

premo, el de la defensa de la libertad, por lo tanto " El ab2 

gado que ha lle~do a comprender la idea del derecho como in~ 

trumento de Justicia y de Paz, sabe bien que todos esos pila

res de un orden social recto, se asientan en la piedra an¡ru

lar de la libertad y el respeto de la persona humana. Cuando 

loa hombres son ~ometidos a los anrobios de cualauier clase 

27 Op. Cit., o. 21. 

2P EnciclopediA Jurídica J~eba, Tomo XI, np. 281. 
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de tiranías, invariablemente loa abogados se han alzado en d~ 

t'enaa de la libertad. n 29 Añadiendo a lo anterior el pensamieg 

to de Couture, en su octavo mandamiento que dice: " Ten fe " 

sienifica que debe el aboeado ser optimista respecto al dere

cho como instrumento para la convivencia humana, en la justi

cia y en la paz como complemento de la misma. 30 

5).- El abogado y el juez 

Es un imperativo ético el respeto que debe guardar 

el abogado frente al juez, y al mismo tiempo exigir del mismo 

ieual respeto hacia el abogado, puesto que estÁ en juego la 

profesi6n de la abogacía como tal, ya que si el abogado se 

respeta e aí mismo, mayor es el respeto que hacia el juez de

be tener a'luel. 

•ral conducta se establece en la regla vigésima del 

Código de Etica, en la que se consigna el deber del abogado 

de guardar respeto a tribunales y autoridades, " En sus expr~ 

siones verbales o escritas, el abogado debe usar de la moder.!J. 

ci6n y energía adecuadas, tratando de decir todo lo necesario 

y nada más nue lo necesario al patrocinio. En la crítica del 

fallo o de los actos de un magistrndo 1 debe cuidarse de proc~ 

der con el máximo de respeto a la persona del mismo, abste

niéndose de toda expresi6n violenta o sarcástica. La actitud 

del abogado hacia los magistrados debe ser de deferente inde

pendencia. Es de su deber guardarles respeto y consideraci6n, 

así como de abstenerse de toda familiaridad fuerA de luear: 

29 Vifiaa, Raul Horacio, Op. Cit., n. 14'l. 

30 Op. Cit., p. 149 
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aunque mantenga relaciones de amistad con alguno de ellos, 

debe cuidarse de no exteriorizarla en el tribunal. Debe estar 

en todo momento dispuesto a prestar apoyo a la mafietratura, 

cuya alta función social requiere un constante auspicio de la 

opinión forense. Pero debe mantener siempre cuidadosamente la 

más plena autonomía, recordando que si es auxiliar, no es de

pendiente de la administración de jueticia." 31 

Tomando en consideración que el respeto a loe jue

ces no implica obediencia a su criterio, ni el derecho irre

nunciable a la crítica, cuE<ndo haya fundamentos erróneos en 

su discernimiento. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba32 seffala una obli¡m

ci6n más, impuesta al abopado, en relación con el deber de 

respeto al juez, al decir " Cuando actde profesionalmente fu~ 

ra de la ciudad de su domicilio, el abogado debe presentarse 

antes de la audiencia al juez de la causa; es un acto de def~ 

rancia y un medio de hacerse reconocer." 

Es por tanto, recomendable que exista una convivencia 

pacífica y cordial entre juez y abogado. Piero Calamandrei 33 

en su obra " Elogio de loe jueces escrito por un abogado " h!!. 

ce una magnifica referencia de estos dos personajes, dicien

do: " Abogados y jueces son co'!lo los colores co'llple:nentarios 

que precisamente por ser opuestos brillan mejor cuando están 

más cerca; sólo cuando los abogados son independientes pueden 

loe jueces ser imparciales: s6lo cuando se respeta a los abo

gados, se honra a los jueces y cuando se desacredita a la ab2 

31 Enciclopedia Jurídica 011eba, To:no "(!, pp. ?133 

32 Op. ~it., p. 283. 

33 crAducciÓ:1 D~r Eduardo J. Gouture. E.licio:'leS JurídiCl'.S Euro
pa-América,· Bue:10S Aires, 1956. 
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gacia, lo que en primer lugar se resiente ea la dignidad de 

los magietradoe y se torna mé.s dificil y angustiosa su misión 

de justicia 'Dás que el elogio de loe jueces o de loe abo-

ge.dos, seré. el elogio de la justicia y el de loe hombree de 

buena voluntad que, bajo la tora del juez o del abogado, han 

dedicado su vidn B servirla Sólo si loe jueces y abogados 

están dispuestos a reconocer la estrecha comunidad de sus de~ 

tinos, que los constrine, unidos al mismo deber, a encumbrar

se o envilecerse juntos, podrán colocar entre si ese espíri

tu de comprensión y eetimoci6n que amortigua los choques del 

debate y solucione, nl color de la indulgencia humana, las d! 

!icultades de loe peores formalismos. Las virtudes y los de

fectoe de loe jueces pueden eprecierse con serenidad solamen

te si ee piensa que son, en realidad, la reproducción sobre 

un plano distinto yacaso podría decirse la sombra deformada 

por las dietencies, de las correspondientes virtudes e imper

feccionee de loe abogados." 

Sin duda el respeto al juez se integra con el deber 

de lealtsd~4 Es una !alta grave alterar los hechos o señalar 

citas falsas, pues el 6rgano jurisdiccional se encuentra ind~ 

fenso en les cuestiones de hecho frente al abogado, que cono

ce la verdad en muchos de los casos, no así en lo que concia! 

ne al derecho, pues mientras Ossor103? afirma que en dicho t~ 
rreno tanto el juez como el ~bogado se encuentran en un plano 

de ieualdad, Couture 36 meJlifiesta que: "Respecto de los 

hechos considera él 1ue el :uez esté. indefenso frente al abo-

34 Enciclopedia \_Turíñicfl OmebR, Tomo XI, p. 2!33, 

35 Viflas, Raul Horacio, Qo. Ci t,, p. 230 

36 Enciclo~edie. Jurídica Ornaba, Tomo u, p. 20.3. 
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gado, Como loe ignora, forzosamente debe creer de buena fe en 

lo que el abogado le dice. Pero en cUR!lto al derecho, no ocu

rre lo mismo. Allí actúan en plano de igualdad, porque el 

juez sabe el derecho; y si no lo sabe, que lo estudie. ¿ Será 

as! ? Ea :nuy probable que no, El abopado dispone, para estu

diar el derecho aplicable a un caso, de todo el tiempo que 

desea. Pero el juez, vícti~a de una tela de Pen~lope que ~l 

teje de noche y su secretario desteje de día, su_ministrándole 

sin cesar asuntos y más asuntos, no dispone de ese tiempo. Y 

lo mismo ocurre con el juez honradamente pobre, que no puede 

comprar todos loa libros que se publican; o con el que ejerce 

lejos de laa grandes ciudades donde se hallan las buenas bi

bliotecas •• ~ En esos casos una cita deliberadamente trunca, 

una opinión falseada, unn traducción maliciosamente hecha, o 

un precedente de jurisprudencia imposible de fiscalizar, con~ 

tituyen erav!si~a culpa. 37 

Ser leal significa dar cumplimiento de lo que exi

¡;cn las leyes de le fidelidad, esto es, ser sincero y recto 

para con el 6rgano jurisdiccional en los ocursoe que se le 

dirijen, pues no deben ser tendenciosos o incompletos, o bien 

invocR!ldo defensas fu.1dadas en circunsta.1ci3a fnlsas. 

El artículo 29 del Códico de Stica de San Pablo Br~ 

sil, concuerda con lo expuesto rmterionnente al decir. " Es 

contrario a la moral profesional, adulterar conscientemente 

las deposiciones de los testigos, el tenor de los documen

tos, el sentido de las palabras, los arl'Ulllentos del abogado 

contrario, loa fundamentos de la sentencia y el texto de cual 

quier obra de doctrir.a invooqda en la discusión, as! co:no ci-

37 Barra ~~exicana, Op. Cit., p. 20. 
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ESTA rrns 
Si\L!R GE U. 

WJ í!Efil: 
úH.:Líffi'EGA 

tar leyes derogadas o sentencia reformada o anulada, argumen

tar con hechos no probados, redactar deposiciones o declara

ciones alterando el pensamiento del deponente o declarante; 

en suma, tentar por cualquier modo, sorprender o engallar a la 

otra parte o al juez. "38 

La amistad existente entre el juez y el abogado 

exiee prudencia para evitar que la independencia de cada uno 

se vea vulnerada, esto equivale a una cosa, nunca el abogado 

quien se supone respetuoso de las normas éticas, pedirá favo

res a su amigo pera el efecto de encontrarse en ventaja con 

su adversario, Le Blllistad al decir de Cicer6n39 ea " ••• ni pi

damos a los amieos cosas malas ni las haeamos aunque nosrue

euen," Por otro lado Calrunendrei 40 nos ilustra acerca d: la 

misma, cuando dice: " La amistad personal entre el juez y el 

abogado no es, al contrario de lo que creen los profanos, un 

elemento que pueda favorecer a los clientee¡ pues si el juez 

es escrupuloso, tiene tanto temor de que la amistad pueda in

ducirlo, sin darse cuenta, a ser parcial a favor del amigo, 

que naturalmente, se siente impulsado, por reacción contra

ria, a ser injusto en contra de él. En un juez honrado que 

tiene que decidir una controversia entre un amigo y un extra

ño, hace falta mucha más fuerza de voluntad para dar la razón 

al amigo que para quitársela; se necesita más valor para ser 

justo, que para ser injusto, siempre que queden a salvo las 

apariencias de la justicia." 

La regla viptlsima quinta del C6difo de Etica, impo-

38 Viñas, Raul Horacio, Op. Cit., ?• 230 

39 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI, p. 284, 

40 Op. Cit., p, 219. 
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ne a1 abogado el deber de abstenerse de emplear influencia 

sobre el juzpador oon invooaci6n de vínculos políticos o de 

a.mistad, usnndo de reco~endaciones o recurriendo a cualquier 

otro medio que no sea el convencer con razones, Las atencio

nes excesivas con los jueces, deben ser prudentemente evita

das por los abogados, pues pueden suscit'.lr falsas interpreta

cionea, cabe decir del juez lo del rey y la mujer, " deben 

ser honestos y parecerlo ", El abogado debe abstenerse de di!! 

cutir en priveño con el 6rgnno jurisdiccional, en relaci 6n a 

las causas sometidas a su deciei6n, salvo los casos justific~ 

bles. cuando lo haga, únicamente será para reforzar sus areu

mentaciones, sin que sea ético educir consideraciones distin

tas de las que constan en nutoe, en ausencia del abogado con

trario, 41 

6).- El abogado y el colega 

Loe principios ~ticoa que rigen estas relaciones se 

bnsun principalmente en la confraternidad, la cual ee{'Ún Cre

sson42 " Es un deber profesional. Nace de la estimaci6n ~ue 
CAda abogado debe al que hn siño juzgado capaz de ejercer la 

~rofesi6n; se fortifica por la necesidad de las relaciones 

diarias; los sentimientos naturales de la juventud por la ex

periencia; de la vejez por loa co1aienzos de la carrera, faci

litan su obra; ln igualdad de derechos y de deberes es la di

visa de la confraternidad." Ciertament~, debe existir lealtad 

entre tu11bos, pues al estar frente a frente unte el juzendor 

esgrimiendo ca.da uno sus "-rPti'n.,nto~ para hacer triunfar a la 

41 Barra Mexicana, Op. Cit., p. 25 

42 Villas, Ruul Horacio, Op. Cit., p. 261-262. 
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justicia, tanto la cordialidad y la amabilidad deben ser mu

tuas en el trato diario, si en el caso de acaloramiento de 

ánimos se provocan distanciamientos, ello no debe perdurar, 

sobrevenida la calma reflexiva, debe reanudarse sin demora 

ese estilo, para ma~tener la dignidad y jerarquía de la pro

fesión. 43 

Sobre lo antes apuntado, la regla cuadragésima pri

mera del Código de Etica 44 prescribe: " Sntre los abogados d,!!. 

be haber fraternidad que emlltezca la profesión, y respeto r.!!_ 

cíproco, sin que influya en ellos la animadversión de las par 

tes. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones mal~volas o 

injuriosas y de aludir a antecedentes personales, ideolóeicos, 

políticos o de otra naturaleza, de sus colegas." 

" El abogado - dice la regla 42 del Código de Eti

ca - debe ser caballeroso con sus colegas y facilitarles la 

solución de inconvenientes momentáneos cuando por causas que 

no les sean imputables, como ausencia, duelo o enfermedad, o 

de fuerza mayor, estén imposibilitados para prestar sus ser

vicios. No ha de apartarse, por apremio de su cliente, de los 

dictados de la decencia y del honor." 45 

Por otro lado, si bien es cierto que el abo¡rndo de

be luchar en su actuación, también lo es que no debe omitir 

lo aue una vez dijo Couture en su Decálopo, al señalar en su 

sexto aumdamiento, lo si¡roiente: " Tolera, aerepando, este 

punto· es profundo :,· delicado. Ser a un mis,no tiempo enéreico, 

43 &iciclopedia Jurídica O~eba, Tono XI, p. 285. 

44 Barra Mexic:i.na, Op. Cit., p. 29 

450p. Cit., p. 29. 
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como lo requiere la defensa, y cortés, como lo exige la educ~ 

ción; práctico, como lo pide el litigio, y sutil como lo de

manda la inteligencia; eficaz y respetuoso; combativo y digno; 

ser todo esto tan opuesto y a veces tan contradictorio, a un 

mismo tiempo y todos los días del año, en la adversidad y en 

la buena fortuna, constituye realmente un prodigio¡ y que la 

tolerancia es educación e inteligencia, arma de lucha y escu

do de defensa, ley de combate y regla de equidad. 046 

La lealtad de la que hemos hablado, también la en

contramos establecida en el quinto mandamiento del autor UI!! 

euayo, pues si no hny cordura en alruna de las partes conten

dientes, en lugar de un pillo, habría dos en el proceso, pues 

es bien sabido que a la lRrea el mal se vuelve contra quien 

lo emplea. La conducta del abogado desleal, debemos sortearla 

redoblando la diligencia, para no dejar un hueco al descubior 

to y sorprender al adversario. 

Un punto importante es la ayuda que debe darse a 

loe colegas jóvenes, pues los mismos requieren en sus prime

tiempos de ejercicio de la orofesi6n, el consejo y la guia de 

los abogados de gran experiencia, quienes deberÁn d~rlo deein 

tereeadamentc y en forma amplia. 

Por cuanto n ln consulta entre colegas, hay discre

pancia de opiniones, pues mientras unos se~Rlno que deben ser 

E:ratuitae, otros consideran que deben pnr.arse las consultas y 

el patrocinio de colegas. A nuestro juicio, eeto •Htimo debe 

darse cuando el coleen abusa en lne consultas, quehncen per

der el tiempo al ~rofesional y hnce ganar dinero al consulten 

te, que tal vez nor flojera no estudie la solución rtel caso. 

46 Viñas, naul Horacio, Co. Cit., p. 2SJ. 
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También constituye una falta ética, maltratar inne

cesariamente al adversario en las audiencias o escritos, cau

sarle vejaciones, persecuciones y gastos inútiles, embargos 

indebidos, etc. Todo cuanto constituya el ejercicio abusivo 

del derecho; así como llevar a la jurisdicción penal, causas 

de índole civil, con fines extorsivos o coactivos. Parry47 

sintetiza sobre el particular diciendo: " El aboga.do debe 11,!'. 

var el juicio en forma impersonal, sin atacar ni mortificar 

al cliente, ni al colega; abstenerse de hablar del cliente a~ 

versario en t~rminos descomedidos o brutales; abstenerse de 

entI'!'r en contacto directamente con la contraparte, prescin

diendo de su letrado." 

7).- Relaciones con el cliente 

Es necesario tener presente las normas dticas en el 

trato para con el cliente, sin caer "l1 le tentaci6n de llel"fU" 

al éxito profesional en corto tiempo dejando a un ledo loe d_!'. 

beres éticos, utilizando recursos que están prohibidos a la 

profesión, por lo que es muy cierto lo que Bielea48 opina de 

ello: " Los jóvenes suelen ser impocientes, y e veces el ofó.n 

de brillar, o de enriquecerse, les hace olvidar rerles esen

ciales del 'xito definitivo en le profesi6n. Le nombradía no 

se consieue en nínf.\Ula profesi6n antes de diez o veinte años. 

El concepto de abogado honorable competente se lol!Ta siempre 

con mucho trnbajo," 

En eote terreno debemos tomar en cuente le existen-

47 Parr;r, E. Adolfo, Stica de le Aboeacia, Bs.As., 1940, 
Torno Il, Z.~. ;)." ral~:m., o. 6?. 

48 Bielsa, Rafael, Cf"I, ..... t. t ¡1. 
,, 

·., .;. 



- 84 -

cia de tres momentos en las relaciones del abogado con el 

oliente: Antes de la consulta, después de la consulta y en el 

Juicio. En el primer caso " El abogado está en su bufete: no 

ha de ir en pos del cliente, ni ha de provocar el caso judi

cial pare asegurarse un trabajo. El decoro y le si¡mificaci6n 

social de su profesión, le obliean a esperBr; r.o importR que 

la espera sea larfa, y que a veces llegue hasta esa especie -

de crisis moral que r.o es sino un fen6meno de hipersensibili

dad, que nos hoce desesperar de la obtención del primer plei

to: no es manera de tiempo perdido: sirve para balancear y 

completar conocimientos; permite exn:ninar causas ajenas en 

los archivos y tribunales y compenetrarse de los trnmites y -

de lo que es el derecho en la realidad viviente de cada soci! 

dad; es tiemp.o precioso para femar una cultura más lata que 

la que dan las obras elementales de la ense~anza universita

ria, profundizándole en aquellos conocimientos por cuya espe

cialización sienta una mayor vocación el novel aboeado, Si 

oues, ha de esperar que el ceso vaya hncia él, en lupir de ir 

él hncis el caso, será contrario a los principios de ética 

profesional, el solicitar trnbajos o juicios, nsí como eesti~ 

n~1rlos por medio de agentes de cualquier clnse.•• 49 

Durante la consulta, el abocado hn de colocarse con 

relación a su cliente en una situaci6n que le insrire la máe 

absoluta confi9nzB y le mueva a franqueer el conocimiento del 

caso, procurando obtener una relación completa del mismo, y 

dentro de lo ¡oosible con todo el acopio de elementos de prue

ba que permita fonr.ar criterio acertivo sobre ln verdad de 

los hechos. La condición social, intelectual y morat del 

49 Padilla,;., ?ranci~co, Or,. Cit., n. lU:. 
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cliente, constituye un punto de partida para ajustar le. con

ducta del abogado, que cuando se halle en presencia de un ho~ 

bre ·torpe de entendimiento ha de ap,otar la paciencia y la su

tileza para arrancarle una exposici6n de los hechos; cuando 

el sujeto aparezca sospechoso en su veracidad, ha de revelar

se hábil psicólogo para comprender hasta donde ha de llegar 

con sus palabras. En este aspecto, el profesional del derecho 

se parece mucho al confesor, y debe usar de su mismo tacto P! 

ra discernir, o!r, hacer hablar, entre lo mucho o poco revel! 

do, cuáles son los elementos sobre los que ha de plantear le 

construcción del problema jurídico. Con franqueza, debe cum

plir con su o~lieaci6n de declarar, desde el primer documen

to, a quien solicita su patrocinio, sus relaciones con la pfl! 

te adversa, y si tiene al,gún interés personal en el asunto, o 

cualquier otra circunstancia que puede hacer desistir al clien 

te de elegirlo como abogado. De la misma manera, debe emitir 

su opini6n, después de que se haya compenetrado de loe hechos 

y que se crea en posesión de la verdad. Esa opini6n tiene que 

ser exacta en cuanto al deseo de aeradar al cliente: la ver

dad, cuando se expresa con sinceridad, no ofende, contraria

mente a lo que piensan aleunae personas que creen congraciar

se con juicio o apreciaciones coxplacientes, sin medir las P2 

sibles consecuencias de las mismas: sobre el particular, son 

ieualmente censurables como vicios opuestos, el optimismo y 

el pesi~ismo excesivos. 50 

Finalmente, la conducta del abogado en juicio la P2 

demos sintetizar en los eil';Uientes orincipios, los cuales 

volveremos a tratar de ellos en forma más amplia posteriorme!! 

50 Op. Cit., p. 119-120. 
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te: No patrocinar causas injustas o indefendibles, no hacerlo 

contra derecho expreeo, no incurrir en prevaricato, revela

ci6n de secretos y otro delito como el de susbtraer expedien

tes o alterarlos: no invocar leyes, doctrinas y jurispruden

cia falsas: no torcer el sentido de las declaraciones de tes

tigos; no descuidar el juicio; no personalizar, evitando en 

absoluto la calu1m1ia o la injuria a le parte contraria, e sus 

abogados, o e los jueces; evitar loe pedidos o trrunites inút! 

lea ~ue persigan acrecentar los honorarios o entorpecer la 

marcha normal y rápida de los juicios; aer celoso en las de

fensas y dedicar a las mismas actividades y estudio; imnoner 

al cliente de los efectos y sumas de dinero que le hayan en

tregado y que sean pertenencia de aquel, etc. 51 

Si bien ea cierto que los comienzoo son difíciles 

para el flAlllnnte abogado, y que el proletariado profesional 

eiempre está en Rumento, creando un espiritu mercantilista, 

también lo es que los valoree tradicionales de la proresi6n 

deben quedar de pie, por lo tllrlto, en la formaci6n de un des

pacho de prestigio se deberá. tomar en cuentn lo que prescri

be la regla numero trece del C6dieo de Etica, " Para lP for

maci6n decorosa de clientela, el aboggdo debe cimentar una 

reputaci6n de capacidad profesional y de honradez y evitar la 

solicitaci6n directa o indirecta de clientes mediante la pu

blicidad o r.estiones excesivas o sospechosas. Así, el re9ar

to de tar jet•1s meramente nnunci11tivas del nombre, do'!lici lio 

y especialidad, o su public11ci6n on directorios profesiona

les o en revist11s eapeciFüizadas, no suscita objeci6n; en C"!!J 

bio, la aolicitaci6n de asuntos por aviaos o circul~res o oor 

51 Op, Cit., p. 121. 
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entrevistas no basadas en previas relaciones personales, es 

contraria a la profesión. Toda publicidad provocada directa o 

indirectamente por el abogado con fines de lucro o en elogio 

de sí mismo, menoscaba la tradicioanl di.gnidad de la prore

si6n. " 52 Sin embargo, debemos tener presente que el abogado 

que ha logrado un estudio bien cimentado, ha sido con la me

jor publicidad del mundo ",,.la propia conducta, el trabajo 

constante, la honestidad acreditada, la dedicación y respon

sabilidad en la atención de los asuntos, la seriedad y el de

coro en todos los actos profesionales. La propaganda viene 

por añadidura, como consecuencia de esa conducta, que no pre

cisa de otro aviso que su sola presencia. Son los clientes, 

que han experimentado por sí mismos, las bondades del buen 

abogado¡ son los empleados de secretarías y juz¡>ados - el me

jor observatorio pare conocer los intee:rantes del foro - los 

jueces, que en segUida conocen las artes de que se vale cada 

abogado; e incluso son los propios adversarios, quienes se e~ 

cargan de la publicidad gratuita pero merecida, del abogndo 

que acredita con su conducta las dotes profesionales que lo 

adornan," 53 

J.~'.. Gonz,{lez Sabathie recomienda al abogado novel, 

lo siguiente: " ·.Juienes h•1yan ejercido un tiempo la profesión, 

saben que no se consilJUen clientes con propa¡;enda. Un sano co~ 

sejo para los abogados jóvenes que desean conocer, movidos por 

una ambición muy legítima, es el que trae Appleton: profundi

zar el estudio de temas de derecho y publicar el resultado en 

revistas jurídicas, en folletos o libros. Se llena así una d2 

52 Op. Cit., p. 13. 

53 Enciclopedia Jurídica Omeb~, To~0 XI, p. 287. 
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ble finalidad, pues, ademáe de hacerse conocer, el joven pro

fesional aprovecha el tiempo que pasa aumentando su cultura 

jurídica." 54 

Asimismo, el abogado nunca deberá buscar clientes 

mediante terceros con participaci6n en los honorarios, pues 

es un " ••• procedimiento hwnillante el del sbogAdo o pre> cura

dor que celebra una sociedad con un particular a fin de que 

éste le proporcione pleitos para dividirse los honorarioe." 55 

La abogncia debe ~ardar su decoro y dil'T'i~nd y no~onvertir

se en vulgar comercio de asuntos, mal traídos y peor lleva

dos. 

Existe un principio consagrado en la regla dieci

nueve de las Normas de ¡.;tice de la !lederaci6n de Buenos Aires 

Argentina que explica en ronn'1 clara la claee de asuntos que 

debe aceotar y los clientes que debe elegir el abogado " s,.1-
vo el caso de loa nombramientos de oficio, el abogado tiene 

absoluta libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que 

se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar lne cau

saa que lo determinan. Pero debe hacer completa abetracci6n 

de su interés al decidirse, cuidándose de que no influyan ni 

el monto pecuniario del aGunto ni consideraciones derivndas 

del poder, import'.Ulcin o fortuna del adversario. Es nrudente 

ea abstenga de defender una tesis c~ntraria a sus conviccio

nes políticas o religiosas. Debe proceder del mismo modo, 

~neludiblemente, cuando la divergencia versa sobre la apreci~ 

ci6n jurídica del caso, y con mayor raz6n si antes ha defend! 

do en justicia el punto de viste contrario. Debe tn~bién nbs-

54 Op. Cit., n. 2~7. 

55 Ferry, E. Adolfo, O_~. Cit., p. 171. 
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tenerse de intervenir cuando no está de ecuerdo con el clien

te en le forma de reelizar le defense, o cuando un motivo de 

amistad o parentesco puede trabar su independencia. En su.~e, 

sólo debe ser aceptado el esunto que permita un debete serio, 

sincero y leel. " 56 

En cuanto e le defenee penal, el ebogado noveto es

tá ante une encrucijede, pues no sebe cuando eoeptar o recha

zar une defenee o une acusación, tode vez que en el ámbito 

panel, como rame del derecho público ante todo está el inte

rés colectivo en la tutele del orden jurídico, ante esto Vigo 

R., ebogado francés en su obra " Hombree de Negro ", en boca 

de uno de sus personajes, nos dice: " En loe problemas pena

les se nos planteen loe tres ceeoe eiguientee1 Un individuo 

es culpable y esi lo confiese públicamente; no hay dificultad; 

hemos de ebogar por él, buscando los motivos de indulgencia, 

los etenuentee si los hubo. En el segundo ceso, un delincuen

te nos confiese, privede y secretamente, ser culpable, pero 

se niega a manifestarlo aei, públicamente; es preciso, enton

ces ebsteneree de actuar. Y, por último, un sujeto nos hace 

quedar con máe o menos habilidad, en la dude. Será necesario 

entonces, que el abogado se interrogue o si mismo; y si ad

quiere esi la convicción de inocencia o al menoe llepe e le 

suposición fundomentede, debe hacer entonces cuento estd en 

su.meno pare no descuidar le defenee de loe intereses que le 

han sido confiedoe. " 57 

A nuestro modo de ver las coses de manera objetive, 

opinamos que el ebogado debe tomar en cuente que todas lea 

56 Enciclopedia Juridice Omebe, Tomo XI, p. 289. 

57 Op. Cit., p. 290. 
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personas que en un momento dedo se encuentran involucradas en 

la comisión de un delito, tienen derecho a la defensa, y por 

lo tanto, el abogado tiene el deber legitimo de tomar cual

quier causa penal, en virtud de que " Se dice con fundamento 

que le justicie y el bien común requieren que nadie sea teni

do como culpable de un delito o sufra une pene en eu persona, 

libertad o bienes, sino por un proceeo legal y con loe medios 

de comprobación establecidos. Esto implica la facultad de de

fenderse y contradecir lee acusaciones y pruebes que se diri

jan en su contra. De donde ee puede defender, ell.n convencido 

de la culpabilidad del cliente, sin vulnerar la !'unción so

cial de auxiliar de le justicia, que tiene la abogacía, por

que así cumple cabalmente su función social, salvaguardando 

a inocentes de sospechas infundadas y a culpables de condenas 

exoeeivas.• 58 También Parry59 admite que el abogado debe defeu 

der cualquier asunto criminal, aun cuando sea o no culpable 

eu cliente. " Habiendo emprendido le defensa, el abogado eet' 

obligado por todos los medios justos y honestos, e formular 

cuantas defensas autoriza le ley del país, con el fin de que 

nadie pueda ser privado de eu vide o de eu libertad, sino por 

medio de procedimientos legales." 

El Código de Etica60 en sus reglas ocho y nueve nos 

expresa en relación al tema lo siguiente: El abogado " ••• tie

ne derecho de hacerse cargo de le defensa de un acusado, cual 

quiere que sea su opini6n personal sobre la culpabilidad de 

'ate; y, habiéndole aceptado, debe emplear en elle todos los 

58 Viñas, Raul Horecio, Op. Cit., pp, 289. 

59 Op. Cit., p. 26. 

60 Berra Mexicana, Op. Cit., p. 21. 
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medios l!citos pars el mejor resultado de su gesti6n, asimis

mo el que " ••• tenga a su cargo la acueaci6n de un delincuente 

ha de considerar que su deber primordial ea conse¡;uir que se 

haga justicia, y no obtener la condenaci6n." 

Vemos un gran máreen de actuaci6n del abogado pena

lista, pero también mayores exi¡~enciss éticas en cuento al 

cumplimiento de sus deberes básicos de ciencia y diligencia. 

De ah! que el penalista debe conocer e fondo su materia, y t! 

ner una informeci6n completa de las ramas auxiliares del De

recho Penal, pars la mejor comprensi6n de la conducta antiso

cial del sujeto y la posibilidad de una mejor defensa con ba

ses técnico-científicas. 

Hemos dicho que el deber de diligencia es mayor, 

por ls eneustie que supone la privac16n de la libertad, o 

bien su amenaza, por cuanto la Feeti6n de excarcelaciones, la 

interposicidn de loe recureoe procedentes, ofrecer en tiempo 

pruebas, etc., en consecuencia, el abogado no puede ni debe 

deleearla, ni declinarla. 

En el ~mbito civil, existen puntos orientadores pa

ra señalar qué causas serán atendibles por el profesional del 

derecho, siendo determinante que nunca deberá defender una 

causa intrínsecamente injusta, pueeto que atenderle y prose

euirla es perseguir un fin injusto. Teniendo en cuenta la li

bertad que tiene para aceptar o rechazar loe asuntos en que 

se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar sus mo

tivos para ello. 

Una vez ace~tado el oetrocinio de una causa, el eb2 

podo debe dedicarse o ella, emnleando todos sus conocimientos 

en la materia, ser dilipente, independiente, paciente, con 

espíritu de luche y lealtad hacia el cliente. 
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El deber de lealtad significa que el abogado no pu! 

de revocar su determinación para asumir la defensa del adver

sario de su cliente. Asimismo, debe acostumbrar al cliente a 

no disponer de su tiempo en cualquier momento y en cualquier 

lu¡;:ar y advertirle que, si bien eetá oblifDdo a hacer todo lo 

posible para el éxito de la defeneA, no lo está en emplear 

todos loe medioe para ello ( ilepítimos ), 

Las oblieaciones que tiene el abogado en el patrocl 

nio son las siguientes: " Debe actuar con el mayor celo y con 

trecci6n, preetando su patrocinio de acuerdo al legítimo in

terés de su cliente. Debe concurrir a las audiencins y a las 

visitas de cárceles cuando defiendn a detenidos en ellas; y 

y realizar todc.s las diligencias que requiera la mayor efica

cia de su intervenci6n. Goza de absoluta libertad en loe me

dioe a emplearse, siempre, desde luego, que sean legítimos. 

Debe oponerse a las incorrecciones del cliente, abandonando 

el patrocinio si no puede impedir la coneumaci6n de ollas. En 

BU carácter de Consejero, que actúa COn independcndl\ Completa 

se cuidará de no compartir la paai6n del litigante, al que 

debe dirigir y no eeguir cie¡;runonte." 61 

Los medios legitimoe a que se refiere la anterior 

cita, son todos aquellos que están plasmados en lns nomas 

procesales y que no impliquen la perturbación necesaria en 1a 

marcha de loe juicios, las llamndae " chicanas ", que deben 

ser arrancadas de aquel abogado que presuma de ser correcto 

en au actuaci6n como tal. 

Constituye un ounto básico al respecto, la aipuien

te norma ~tica que señala "• •• el abuso del procedi11iento es 

61 Enciclopedi~ Jurídica 011eba, Tomo ~I, p. 290 
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una de las 111Bnifestacionee más reealtantee de la falta de co~ 

ciencia profesional, oculta tras la observancia aparente11ente 

meticulosa de las reglas lega.lee, El abogado debe absteneree 

en absoluto de la realizaci6n de todo trámite inneceaario y 

en especial de toda articulaci6n puramente dilatoria, cuidán

dose de no entorpecer el nonnal desarrollo del juicio. El em

pleo de recursos y fOl'lllBB lega.lee, como medio de obstrucci6n 

o dilaci6n del procedimiento, es uno de los más.condenables 

excesos del ejercicio profesional, porque afecta a un tiempo 

la conducta del letrado que loa emplea y el concepto público 

de la abogacía. "
62 

En tanto Rafael Bielas, al entrar más a rondo de la 

cuesti6n observa " El abogado que prolonga un trámite, que 

pro111Ueve incidentes, que oculta una probanza, que recluta fa! 

aoa teetieoe, que alecciona a su cliente para laa declaracio

nes, ese abogado puede ser un oportunista o un amoral, Más 

aquél que por el contrario, apela a esos medios en defensa de 

la justicia; que demora un trámite para impedir un fallo an

tes de una prueba decisiva que se espera lograr; que aleccio

na al cliente que va a absolver posiciones para que no caiga 

en las redes de una pre!'!llllta ambigua o engai'losa que le perju

dique injustR!IH!nte, que recluta testigos, no para que afi1"11en 

falsedades, sino para que expliquen eficazmente loe hechos y 

verdades y se defiendan de las preguntas insidiosas o capcio

sas, ese abogado no falte a su deber subatencial, pues esos 

recursos son admisibles pare ayudar al triunfo de la verdad, 

para neutralizar las maquinaciones del adversario, diri~idas 

a una dec1si6n injueta."63 

62 Op. Cit., p. 291 

63 Op. Cit., pp. 146-147 
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Existe un medio prohibido para la defenea de una 

cause y lo es la publicidad anticipada de lae actuaciones ju

diciales. Le repla catorce del C6digo de Etica, expresa: " El 

abogado no debe usar de la prensa para discutir loe asuntos 

nue se le encomienden, ni publicar en ellas piezas de autos, 

salvo para rectificar cuando la justicia o la moral lo exijan. 

Aunque no es recomendable como práctica renersl mientras no 

est6 concluido el proceso, podrá publicar folletos en ~ue se 

expon!"' el caso, con apep.o a las constancias de autos, cuar-

1ando giempre el respeto debido a loe tribunales y .funciona

rios, a la parte contraria y a sus abogados, y usando un len

.f.Ue.je mesurado y decoroso :1ue exige la dignidad de la prore

si6n. 3i la publicaci6n puede perjudicar a una persona, como 

cuando se tratan cuestiones penales o de estado civil que 

afecten la nonra, los nombres se omitirán cuidndosnmente."64 

También es reprobable buscar derivaciones de carác

ter penal, para presionar al adversario, y así obtener eolu

cíones extrajudiciales favorables, con ventajas ~ue judicial

mente no hubieran logrado. 

Ea importante también ~ue el abogado le hable a su 

cliente con sinceridad respecto de la suerte que en un momen

"" dAdo !JUede tener eu causa, haciéndole saber que horá todo 

lo posible dentro de los lineamientos legales, pnra hacer 

triunfar su asunto, sin garantizarle el éxito, en concordan

cia con lo anterior, la regla veinticuatro de las No~nas de 

~tica de AreentinR, settala: " El abogado no debe nunca aaepu

rar al cliente el éxito del pleito. Debe limitarse a si¡;nifi

carle si su ~erecho e3tá o no amparado oor la ley, y cuales 

64 Barra \~exic><na, Op. Cit., p. 23. 
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son, en su caso, las probabilidades de 6xito judicial; pero 

no debe darle una certeza que 61 mismo no puede tener."65 

Es deber del abo¡mdo rechazar aquellos asuntos que 

no pueda atender debidamente con toda la atenci6n y dedica

ci6n necesarios. " No debe aceptar - reza le regle 21 de les 

Nonnas de Etica, Argentina - mayor número de asuntos que el 

que puede holeadsmente defender, pues ni el cúmulo de traba

jo, ni la escasa importancia de la causa, ni ninguna otra con 

sideraci6n podrían excusar su negligencia, su morosidad o su 

abandono. "66 

Uno de loe princi~ales deberes del abogado, ee el de 

guardar escrupulosamente el secreto profesional, el cual aba! 

ca, " ... para los hombres de leyes, absolutamente todo lo que 

por rsz6n de eu cargo o profesi6n han sabido de sus clientes, 

bajo condici6n de no revelarlo y de no hacer uso de ello 

contra la voluntad razonable de los miemos. "67 

Ser leal hacia el cliente en cuanto a la guarda del 

secreto profesional, ai¡¡nifics ''. •• defender con escrup1.1loss 

atenci6n, conservando el secreto máe absoluto acerca de aue 

confidencias, depositario de loe mayores intereeee, de loe 

máe preciados títulos, de loe más importantes eecretoe, de la 

vida, del honor, de la fortuna de loe ciudednnoo, es indispen 

sable que el cliente pueda tener en su abogado una confianza 

ilimitada, que no teme abrir todn eu alma a eu defensar y 

sbendonnrse o su fe. Secreto amplísimo que obliga al Abogado 

a guardar silencio, no a6lo sobre lo que se le he confiada, 

65 Enciclooedia Juríaice Omebn, Tamo XI, pp. 291-292. 

66 Op. Cit., P• 23 

67 Solsmnn~, Jos~, Oo. Cit., ~· 23P. 
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sino también sobre lo que ha podido ver, oír, comprender o 

aun deducir en el ejercicio de su profesión. 0068 

La regla décima del Código de Etice, determine: 

" Guardar el secreto profesional constituye un deber y un de

recho del abogado. Es hacia los clientes un deber que perdura 

en lo absoluto aún después de que les haya dejado de prestar 

sus aervicios; y es un derecho nnte los jueces y demás auto

ridades. Llamado a declarar como testigo, debe el letrado con 

currir a la citación y, con toda independencia de criterio, 

negarse a contestar las preeuntaa que lo lleven a violAr el 

secreto profesiona1.•69 

Así también, " La obliyación de euardar el secreto 

profesional abarco las confidencias hechas por terceros al 

aboeado en rezón de su ministerio y las que sean consecuen

cias de plRticas rara realizar une transacción que fracasó. 

El secreto cubre también las confidencias de los coleras. El 

abogado no debe intervenir sin consentimiento del cliente que 

le confió un secreto, en elpún asunto con motivo del cual pu

diera verse en el caso de revelar o de aprovechar tal secre
to, .70 

La violación del secreto profesional con~tituye un 

delito, tipificado en los artículos 210 y 211 del Códipo re

nal para el Distrito Federal en ~1ateria del Fuero Común, y pe 

ra toda la República en Materia de Fuero Federal, en el 1'itu

lo Noveno bajo el rubro 11 rtevelaci6n de Secretos 11
, mismos 

que a la letra dicen: 

68 Molierac, J., O~. Uit., p. 87. 

69 Br•rra Mexicana, Op. Cit., p. 21-22 

70 Op. Cit., Regle 12, o, 21-22 
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" Art. 210.- Se aolicará multa de cinco 
a cincuenta pes~s o prisi6n de doe me 
sea a un al'lo al que sin justa causa,
con perjuicio de al~ien y sin conse~ 
timiento del que pueda resultar perju 
dicado, revele al~ secreto o coll!Uill 
caci6n reservada que conoce o ha reci 
bido con motivo de su empleo, cergo o 
puesto. 11 

" Art. 211.- La sanción será de uno a 
cinco al'los, multa de cincuenta a qui
nientos pesos y suspensi6n de profe
si6n, en su caso, de dos meses a un 
año, cuando la revelaci6n punible sea 
hecha por una persona que preste ser
vicios profesionales o técnicos o por 
funcionario o empleado público, o 
cuando el secreto revelado o publica
do sea de carácter industrial." 

El principio del secreto profesional se extiende 

hasta el despacho del abogado, el cual tiene como consecuen

cia su inviolabilidad y la imposibilidad de allanamiento por 

parte de las autoridades, para el caso de incautar en la ind~ 

gatoria de un delito, documentos, apuntes, etc., que el pre

SWlto responsable haya entregado a su abogado. 

Por último, diremos que existe Wle causa de extin

ción de la obligaci6n de guardar el secreto profesional, la 

defensa propia, y al respecto nos remitimos a ln regla décim~ 

segunda del C6digo de Etica, que señala: " El abogado que sea 

objeto de un ataque grave e injustificado de Wl cliente, ee

tará dispensado de la obligación de euarder el eecreto profe

sional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. cu"!!. 

do un cliente comunicare a su abogado la intenci6n de cometer 

un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto 

profesional y el abopado deberá hacer las revelaciones nece-
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eariae pare prevenir un acto delictuoao y proteger a personas 

en peligro, 071 

Hay un punto muy debatido concerniente a determinar 

si el aboe:ado está obligado a declarar como testigo, pero ba

jo la circunstancia de revelar sobre las confidencias de su 

cliente, El C6di€o de Etica de la Orden de loa Abogados de 

San Pablo, Brasil, obliga a mantener y FUardar el secreto de 

lo que se deacubri6 o se le revel6 con motivo de su profeei6n. 

Por lo tanto, el abogado al ser llamado a juicio en calidad 

de teetico tiene el derecho ( en nuestra opini6n ) a euardar 

silencio, en caso contrario se estaría vulnerando la inviola

bilidad de la defensa en juicio. 

Vayamos ahora a una cueeti6n de suma importancia 

en la relaci6n del abogado con su cliente, los honorarios. c2 

mo es sabido, se dice que en Grecia un abogado llamado Anti

soaee fue el primero en cobrar por defender a sus clientes. 

Angel Francisco Brice, citado por Arellano Garcia7 2 

nos dice al respecto que: " En los primeros tiempos la profe

si6n no era remunerada en Roma; lo fue posteriormente, y es 

conocido el caso de Cicer6n, quien recibió de Publio Syla, 

por defenderlo de una acusaci6n, un mill6n de sestercios por 

el resoecto de honorarios. 

Manuel de la Peña y Peña73 abunda en cuanto a la de

nominaci6n, diciendo que el honorario existe desde los romanos, 

toda vez que el mismo es el <iUe: 11 
••• se da al patrono en p:ri.t

cia y honor de un trabajo tan noble y liberal como el r.ue im-

71 Op. Cit., P. 22. 

72 Op. Cit., p. 299. 

73 Op. Cit., p. 232. 
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pende, y que por esto no puede tener da suyo un precio exacto 

y seguro." Agregando, " Nada es más juAto como 'lue al abogiido 

se pague su trabajo, en que tiene vínculo de subsistencia y 

de que tanto provecho resulta al litigante; pero nada tampoco 

que ofrezca :nnyores inconvenientes para rei<Ularlo, y más oca

siones para el deecrédito y vilipendio de te.o noble profe

sión. cualquier exceso, verdadero o aparente para los litigs!?_ 

tea, basta para que ellos difamen a su patrono; y por mucho 

que sea el celo, trabajo y acierto de éste n f•wor de su 

cliente, no produce en él unn eratitud conP-truite y verdndera." 

El abogado tiene derecho a percibir honorarios, pe

ro debe reflexionnr acerca de la obl1raci6n que se encuentra 

coneil')'lRda en la repln treinta y cuatro del C6di[O de Etica, 

que reco1Dienda: 11 A.l esti:nnr sus honorarios, el abof?Sdo debe 

recordar •Jue su pr1Jfeei6n lo obli¡ro.. ante todo, a colaborar 

en la aplicaci6n del <l.erecho y a favorecer el triu."'lfo de la 

justicia, y que la retribución por sus servicios no debe con~ 

tituir el fin principal del ejercicio ne aouelln; tal retri

buci6n no hn de pecnr por exceso ni por defecto, contrarios 

at10boe n ln dif,I'lid"d profesional. .. 
74 

Es menester que el abogado convenga sus honorarios 

con su clie...,te antes de llevar el asunto n loe tribunales, 

así como su formn de pago, el cual ~udiern ser de la si(<Uien

te for:nn: una pnrte al presentar la demanda o contestación, 

otra en el ofreci~iento de pruebas y su desahogo y otru al 

dictarse ln sentencia definitiva; tanto la apelnci6n corres

pondiente y el juicio de amp..ro en su caso, serán mr.teriq de 

un nuevo convenio. 

74 Barre Mexic.~n,., Op. Cit., p. 27 
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En curuito a la estimación de los honorarios, el ab2 

gado deberá esforzarse en lograr el mayor acierto al cuROtifi 

carlos, de manera que se encuentren dentro de lo razonable, 

pues no deben ser demasiado altos, ni desproporcionedamente 

bajos, atendiendo de ser posible ) a lo seBalado en la re-

gla treinta y cinco del Código de Etica, que enumera el si

guiente parametro: 

" I, La importancia de los servicios: 
" II. La cuantía del asunto; 
" III. El éxito obtenido y su trascen

dencia; 
" IV, La novedad o di fi cul tad de lRs 

cuestiones jurídicas debatidas; 
" V. Le experiencia, la reputación y la 

especialidad del abogado; 
" VI, La capacidad económica del clien

te; su pobreza obliga a cobrar menos 
y aún a no cobrar nadR, 

" VII. La costu:nbre del foro del lugar; 
" VIII. Si los servicios profesionales 

son aiolados, fijos o constantes; 
" IX:, La responsabilidad que se derive 

para el abogado de la atención del 
asunto; 

" X. El tiempo empleado en el patroci
nio; 

" X:I. El rrado de participaci6n del ab2 
p:ado en el estudio, planteamiento y 
desarrollo delasunto: 

" XII. 5i el aboeado solamente patroci
nó al cliente, o si tambi~n lo sirvió 
como mnndatario1 

" XIII. La posibilidad de resultar el 
abopado impedido de intervenir en 
otro~ asuntos o de desavenirse con 
otros clientes o con terceros." 75 

El abogado, debe evitar el cobro oe sus honorarios 

por medio del apremio hasta donde sea compatible con el dere-

75 Op. Cit,, n. 27 
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cho a percibir la retribuci6n por sus servicios, y en caso de 

verse forzado a hacerlo, deben acudir a un·colega para ello. 

"El abo€8do - dice la regla 37 del C6di¡-o de Etica -

debe evitar toda controvereia con el cliente acerca de sus h2 

norarios, hasta donde sea compatible con su di@nidad profesi2 

nal y con su derecho a una adecuada retribuci6n por sus servi 

cios. En caso de eureir la controversia, procurará que se so

meta al arbitraje de su Colegio de Abogados. Si se viere obl! 

f"ldo a demandar al cliente, es preferible que se hnga repre

sentar por un colega. 076 

Una de las discusiones m4s controvertidas, es sin 

duda, la moralidad y la legalidad del llamado " pacto <!e Cuo

ta Lit is " que no es otra cosa que el que hace el litigante 

con otra persona ofreciéndole una parte de la cosa en liti¡tlo 

si se compromete a llevar el juicio y además lo e;ann. 

Hay un argumento a favor de este contrato, pues se 

considera necesario para la defensa de los pobres, pues éstos 

al carecer de la retribuci6n solicitada por el abogado, consi 

puen del mismo el patrocinio del juicio y otros l'<f\Stos judi

ciales, un claro ejem~lo lo tenemos en los juicios de carác

ter laboral, en donde el nbo¡;;ado cobrn hasta que el trabajn

dor reciba su lir¡uidaci6n, siendo del todo válido <leade el 

punto de vista de la ética ju>Ídica. 

Ar¡zumentos en contra del " Contrato de Cuota Li tia " 

existen varios a saber: Oin.ndo la independencia del abogado 

se ve limitada, en virtud de que no debe existir en el plei

to, otro interés más que el orofesional: cuando se oone en 

peli¡rro el decoro y la dignidad profesionales, en virtud de li 

76 Op. Cit., n. 27 
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garle en fo:nna oeraonal los intereses liti¡dosos: cuando se 

pone en 'eliero la administraci6n de justicia y se hace oer

der el juez la confianza del abogado: y cuando el cliente se 

ve en peligro de que sin pleno conocimiento de sus derechos 

pueda ser victima de su abogado. 77 

Las razones en pro y en contra antes seílalados son 

a nuestro parecer válidas, debiendo tomar en cuento que el 

mencionado contrato en el Uerecho Positivo Mexicano, no se en 
cuentra prohibido en forma expresa, ni tampoco en el C6diPo 

de Etica, pues en su regla treinta y seis, señala: 11 Solamen

te es admisible el pacto de cuota liti~ celebrado sobre las 

bases equitetiv~s, teniendo en cuente la posibilidad de no 

percibir los honorarios con •ujeci6n n lng si¡'Uienteo reclas: 

I. La porticipnci6n del abofado nunca debe ser mayor que la 

del cliente. n. El aboeedo se reservará lo facultad de sepa

rarse del patrocinio o mandato, y del mismo modo se establee! 

rá la fecultad para el cliPnte de retirar el asunto nl aboea

do y confi~rlo tt otro; en estos casos, ~1 el nerocio se ~ann, 

el abopado tendrá derecho a cobrar unn cantidad proporcionnl 

a sus servicie.e y a la rarticiración convenida: si el ne~ocio 

se pierde, el Etbopado tioéiró cobrar los honor?rios comunes que 

se eE.timen dcvenfados cur"1do el cliente le haya retir,do el 

asunto siri causa ju~tificeda. III. Si el asunto se perdiere. 

el aboeado no cobrará, exc~oto cuando se hubiere estipulado a 

eu ff!Vor unR sumn rezonnble varf'I cubrir loe gnstos. 117e 
Les irualas son otra formA de cubrir loe honorarios 

a los Aboe"'doe mi~ rre~tfln ~ll$ servicios rirofesionnles, lne 

77 :.rellano, GHrCÍE< C~rlos, 0-. Gi t., p. 247 

7E o~. CiL., n. ?S 
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cuales es bien sabido que " ••• algunas corporaciones o personas 

particulares, aue tienen o deben tener aleunos pleitos por la 

multitud y variedad de sus nef,Oci~ciones e interesee, celebran 

con los abogados para que sigan dichos pleitos sin cobrarles 

derechos de ceda uno de ellos, sino bajo una cantidnd anunl y 

fija que se paga por años, medios años, tercios o meses, sefÚn 

el convenio. El efecto de estas igualas es, oue aunque en un 

año, por ejemplo, no se ofrezca pleito ninp,uno a la comunidad 

o persona que lo paRa, debe hacerlo como si los tuviese; así 

como r.unque tenga muchos en el mismo tiempo y sean muy ¡;Ten

des los honorarios que se causa~en por esta raz6n, el ebogado 

no puede cobrar más ••• en esta mutua compensaci6n o reciproci

dad de ventajas consiste la fuerza de il',Uale ... 79 

Esta fieura la encontramos regulada en la Ley ReglE 

mentaria del artículo So. de nuestra Carta Maena; en su 

artículo 38, mismo que expresa: 

" Los profeeionistas podrán prestar sus 
servicios mediante iguala que fijen 
libremente con las partes con quienes 
contratan .. 11 

8). - El aboeado y el adverserio 

Mucho se piensa que la contraparte del obof'!ldo es 

el enemi~o a vencer. Es cierto en parte, lo que nunca debo h~ 

cer es apasionarse, pues no debe ser instrumento paro sntiaf~ 

cer venganzas sean o no justificadas; lo que si debe hacer es 

actuar con energía para sostener lo que estima. justo. El ad

veraArío siempre debe ser objeto de consideraciones, evitando 

79 Arelle.no, GArcía CRrlos, Op. Cit., p. 242. 
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en lo posible maltratarlo y humillarlo en audiencias o escri

tos, ni causarle vejaciones, persecuciones, etc., que en un 

momento dedo constituyan el ejercicio abueivo del derecho.Evl 

tará toda maniobra que permita aprovecharse de la inexperien

cia de eu advers~rio, para forzar un convenio con ventajas; 

por lo t!Ulto: " El abogado no ha de entrar en relaciones con 

la contraparte ni directa, ni indirectamente sino por conduc

to de su abogado. S6lo con intervención de áete debe gestio

nar convenios o transacciones •. ,frente a la contraria, el ab2 

gndo debe ser con~ecuente con las normas que rigen su profe

sión, y nada más. Y debe ser leal a su funci6n de auxiliar de 

la jueticia, que como tal actúa en el pleito, y no como eim

ple ejecutor de pasiones, ni como instrumento pare satisfacer 

preten>iones e intereses, que s6lo son legítimos y atendibles, 

mientras si€nifiquen la satisfacci6n de un derecho, y el cum

plimiento de la ley ... eo 

éO Encicl,nedis Jurídica Cmeba, Tomo XI, n, 296. 



CAPITULO IV 

CRISIS DE LA ETICA DE LA ABOGACIA 

1).- Antecedentes 

Dessfortunsdsmente en le sctuslidsd existe un deseen 

so ético de le sbogscía, sin ir tan lejos en nuestro psís. Por 

lo tento debemos indagar sus causes; concurren ooiniones tento 

de literatos, políticos y sun de juristas que culpen e le ebo

gscís de muchos males sociales no s6lo por el 0rocesslismo que 

desnaturaliza, entendiéndolo como un instrumento de dilsci6n, 

~hentsje o represi6n, convirtiéndolo en enfermedad social, por 

les propias funciones públicas cumplidas por los sbo~edos en 

los poderes del Estado, En e-reo medida lee Asiste le rsz6n, en 

virtud de que le li tereture, el derecho o le política son ma

nifestaciones de le conciencie social, les cueles en un momen

to dedo siempre expresen le opini6n de le colectividad y en 

consecuencia, la moral e:enerel de une sociedad inspire y refl~ 

je en le moral del ebogedo. 1 

Le moral general de le sociedad en Letinorunérica se 

encuentra dividida en dos clases: le del rruoo pobernante y 

le del ¡m..100 pobernado. En le primera, l~ que creen le ley 

de acuerdo con ~us intereses y nor lo tanto, estim?.n r~zonable 

moral o justo que haya divisiones eocielee, ~ue unos sean po

bres y otros sean ricos, e este sector no le llame le Rtenci6n 

le ~iseria o ienora.ncie de les masas. En cambio, el see:undo 

grupo, verá como injusta su situac16n y pUBJlerá cana vez más 

por alcanzar la justicie y le di¡·nidnd que le corresponde en 

1 Cuadros, Villena Carlos Ferdinand, On. Cit., pp. 26-27. 
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tes relaciones sociales, y oue las leyes vieentes no les rec2 

nocen. Para ello<' será inmoral el enriquecimiento de los fun

Cionorios que abusen del poder, será inmoral la promesa incu~ 

plida del político, el orevaricato de los jueces. Y conside

rando inmoral el comportamiento de esta sociedad que en rela

ci6n directa con sus intereses ~romulpn así miemo un derecho 

inmoral, luchará entonces ror cambiar la sociedad y hacer oue 

el derecho sea realmente el vehículo de la justicia y no úni

cnmente su máscara rrotesca; sin embargo, a pesar de la exis

tencia de esta doble moral, sólo orevalece la del g?Upo pobe! 

nante y se generaliza inclusive al erupo eobernndo que la asi 

mila, sobre todo, cuando no tiene todavía clara conciencia de 

~" rol social. t;s así que la moral de la sociedad no emana 

del derec!".o, es :nás bien el derecho el que resulta de la mo

r1l eenerel de la sociedad; aunoue en ciertos :noroentos ~· con 

funde.n. Es entonces que ese derecho injusto e in:roral ee el 

instrumento de acc16n del ebogado. 2 

Ahor~ bier., seria inexacto efil"!11hr oue la moral de 

toda la socJ.edad dividid" en claees es de bajo nivel, pues 

dentro de ella hay sectores en .1ue ee condenen los hechos in

:norales de uno u otro ~ruco de le comunidad, ju¡;endo un 0aoe1 

imoortante los medios masivos de comlllliceci6n, los cuales ti! 

nen la misión fundamental de orientar la opinión oública, ar~ 

duciéndoee otro carácter de la moral <n la sociedad, lP epa

rerite y la real, y no nocos ~on los '1Ue tier~den 6 deE"doblor 

su personalidad ·: cu:nplen en la intimid~d de la fnmil ia o de 

la a:nistad ?apeles inmorales, 0ue más tarde condennrán hio6-

critRmente en el ·~P.rfo t::úblico. Dentro de ese mor:il de lA s0-

0!'• Cit., p. 37, 
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cíedad, es donde se ~nera la moral del abopado, oues no pue

de sustraeree a eu influencia. Luepo entonces, la moral del 

profesional del derecho traduce la moral de la colectividad, 

es así que no debemos deecarger en el abo1?Rdo 111 resoonsabilí 

dad total por el descenso ético de su ministerio. 3 -

Ea por tanto 'Jlle " En esta sociedad donde el egoÍ$

mo hace lícito cualquier medio para no perecer; donde la lu

cha por la existenci" enfrent'3 a loe hombres corno lobos al d!_ 

cir de Hobbes; donde es preciso afinar la astucia hasta con

vertirla en hnbilirlad c;dmirable y respetada para hacerse "una 

situnci6n"; en esta sociedad que llama triunfador al que sale 

de ln ~obreza de las clases trabajadoras y por fuerza de ri~u! 

z~ y no de cultura in[Tesa a la peque~a o ¡n-an burguesía, sin 

importar ei se escogieron loa caminos reales del trabajo hon

rado o loa atajos del aventurerismo y le satrapía; en esta s~ 

ciedad donde el cohecho es instituci6n o~icial, donde la cri

sis de la moral Rdminiatrativa exi~e rip.urosa punici6n nor 

eer tantos los peculRdoe y const"nte ln corrupci6n de lR adm,!. 

nietraci6n pública; ñonde el prevaricato de jueces es solnmen 

te un pequeño desliz; o donde lR severidad de la justicia 

está en relaci6n inversa de lR riquezR del reo. En esta soci! 

dad se forma el abogado •1ue con su actividad profeeicnnl -en 

defensa del derecho- con~ribuye a organizarle y sfiAnzsrla. ,, 4 

En consecuencia, la conducta profesional del aboga

do es s6lo un reflejo de la crisis l"!neral de la sociedad en 

que se desenvuelve. 

3 Op. Cit., P• 39 

4 Op, Cit., p. 39 
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2).- Anarquía en la profesionalizaci6n 

Carlos l'erdinnnd Cuadros 5 manifiesta que " ••• hasta 

este momento , las ~acultadee o Escuelas de Derecho latino

americanas tienen un preponderante rol profesionalizante, es 

decir que su funci6n nrimordial es la de formar abo¡rados. Sin 

embnr0o, en este momento incitante a los estudios sobre planl 

ficaci6n y desarrollo, no hemos encontrado todavía nin¡runa 

~ue haya ingresado en el camno de la investigaci6n científica 

del requerimiento profesional de la sociedad, para ooder su

perar la orofesionalizaci6n anárquica ~ue creemos es también 

pedeci'lliento de las Facult'>des de Derecho continentales y aun 

europeas .•• 

"Les ~ecultades de Derecho se h;in abierto siempre n 

todos quienes han aspirado estudiar la ciencia jurídica, aun

que no todos concluyen sus estudios, porque hay t~mbién i~por 

tentes porcentajes de deserción, lo cierto es que en las aulne 

latinoamericanas existe una plétora profesional ••• se profesi~ 

naliza sin enber realmente que suerte correrá el orofeeional 

que egresa de las aulas universitarias ••. , lo oue si es cier

to es que en nruchus urbes latinoamericanas exceden a la dem"!! 

dn prof'esion."?.1: que son mucho.si los abogados mediocres, oue 

escop-en cui::1.lfluier ca'nino para subsistir, y son relativa~ente 

pocos lo~ que enaltecen la profesi6ri, uniendo en annonioso 

equilibrio versaci6n y orobidqd. ~ste excedente detennin~ una 

mayor oferta de abogados con el con~ieuiente descenso de la 

ética profesional C•Hndo el abotrado, en la competencia que es 

i~placable, recurre n cuqlauier medio para subsistir, si es 

O.~. Cit., n. 42. 
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que no termina por abandonar la profesi6n y acof"rse a la bu

rocracia estatal que en A~érica Latina es tambi~n pai'lo que err 

juga fracasos, o escorar otra actividad y salir entonces de 

la abogacía al campo del ma¡;isterio, los ner.ocios, las finan

zas o la política." 

:lo constituye ur.a sorpresa el hecho de que una de 

las causas del descenso en la Etice de la Aboi:e.cía, sea el e~ 

ceso de abogados, ya que la cantidad sobrepasa a la calidad a 

resar de un @Tan nú.~ero de deserciones, que aunque abandonan 

los estudios se dedicen de alguna manera al ejercicio de la 

profesión en al¡:unn decendencie E'UbernAmental o como pasantes 

nermanent<>s. Por ejemplo en los ailos 1970-19€0, en nuestra !'_!! 

cul tad de Derecho habia une poblaci6n estudiantil aproximada 

de 105 mil 027 veintisiete alumnos, de los cuales sólo se ti

tularon ocho mil seiscientos setenta y siete. En los años de 

1'380-1990, aumentó tanto su población como le abjuración en 

forma considerable. Las causas de la deRerción son muchas, ªl 
,¡:unes de ellas aon: carencia de medios para proseguir con los 

estudios, formación de una feTilia, falta de vocación, etc. 

Es así nue la faltn de Etica Profesional la encon

traTos, tanto er. lo~ abofados nostulantes, y con más frecuen

cia en los estudiantes y oesantes de derecho, pues al carecer 

de una preparación ética y de ~•dios económicos oara ~ubsis

tir caen irreTedinblemente en la violación consciente de la 

Deontolo,da :>orense. 

3).- El Tinterilleje 

Es una causa más del descenso ético dP. ln abofRCÍP. 

5efÚn el Diccion~rio r.e la LenfUa Espnnola, el tinterillo es 
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" ... abogado malo, le~leyo; curial que pretende actuar de ab.2 

gado sin serlo. Picapleitos. ,.G También es conocido como rÁbu

la, coyote, desece.no, etc. 

En tanto la Enciclopedia Jurídica Omeba, nos dice 

lo sif\liente " Es cierto desrraciadamente, que entre quienes 

ejercen la abof.RCÍa no faltan los que la deshonran y vilioen

dian. Son los que el sentir pooular moteja de aves nerras, 

picapleitos, de lefUle·roe ••• "7 

Cuadros Villena, estudia sistemáticamente y en for

ma amplia este temn, prooorcionándonos datos miy interesantes 

sobre el mismo, acertadamente manifieetn: " ••• e 1 tinteri l laje 

es la mentalidad que corresoonde a las relaciones semifeuda

les de oroducci6n, oue toma el enra~o como instrumento princl 

pal de lucha, que crea una ética social oue e~tima justa mis~ 

ria la del indio; la pobreza de las [Tandea mayorías; a la 

nue no importa los medios 1UO se URen con t"l de perennizar 

el atrazo social en beneficio de unos cua1ttos y en ~erjuicio 

de los demás. Por eso result'l.~ for:oas de tinterillnje las verr 

tajas r¡ue se obtienen con el engn:lo; lRs proroes:is incu•nplidas 

de los políticos; la demaroei~, la tr<iici6n constante n los 

intereses de los pueblos por parte de líderes y partidos. Ea 

tinterillnje la hi~ocrecía con ~ue se encubren los delitos de 

ciertos personajes pro1ninentes del 11'nbiente político y social; 

la mistificaci6n de los hechos; la mentira institucionaliza-

da ••• 

" Pero donde e$e sentido ético se acentda como bur

la ndl ñerecho e9 princinal~ente en el ca~po jurídico y es en 

6 !laluy, Poudevi!a Antonio, 3lo. Edici6n, México, 1990, S'1. P2 
rrde, .S.A., '" 747. 

1 ro1n".'I r 1 n. 1j9. 
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relación con el abogado, con el magistrado, con la adminis

tración de justicia y la aplicación de la ley, en que se en

cuentra la expresión judicial de la feudalidad como tinteri

llaje en su concepto limitado .•• 

" Muchas son en este campo también las manifesta

ciones del tinterillaje; desde el rabulismo que constituye 

el ejercicio ilegal de la profesión, hasta el ejercicio des

leal de le profesi6n por quien, teniendo titulo y habiendo sl 

do autorizado por el Bstndo para defender la verdad y la jus

ticia, somete la tesis de derecho por los vericuetos d? la a~ 

tucia y el enfB.qo, con ultraje a la misión social que se le 

autorizó, El e jercici» de la profesión por el rábula que car~ 

ce de título para abo""1r, resulta CO!nporta'lliento inmoral úni

camente en cunnto contr!!dice ln nonnn lef'tll que orohibe e ,jer

cer la orofesi6n ahí cionde existen nbof'ldos. E:n cambio, el f!!_ 

vorecimiento al ejercicio ilegal de la profesión constituye 

violación consciente de las normas de ética y abdicación de 

la ~isi6n social del abo~ado, La deslealtad se ex~resn en e~

te caso por 111 actitud co'.!sciente del abopado que se presta a 

suscribir, como suyos, petitorios BJenos y aoarentar ser el 

defensor siendo así que quien lo es realmente corece Je títu

lo ¡mra abofUr, .• 

" La forma más peligrosa e in·nor1'1 de tinterillnje 

es el ejercicio desleal de la profesión. LlamR:11os ejercicio 

desleal de la abogacía la actividad que realiza el abof"lñO 

que habiendo prestado jurAmento para defender la verd'!d .\' la 

justicia la esca:notea y la nieftl, extre,·i6nd~ln en el l~bcri2 

to del procesnlisllo, i':s desle9.l el nbJeado que ejercita mflli

ciosamente los recursos permitidos cor la ley ein que ellos 

desem~e~en un papel necesario en la evoluci6n del proceso si-
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no, más bien, con propósito de dilación, chantaje, ofensa o 

repreei6n, ,,e 
Es evidente que el abogado debe tener un eran sent}. 

do de responsabilidad, para no caer en las garras del tinteri 

llaje, pues debe ser "jurisorudente" se¡zÚn aseveraci6n del 

Dr. Ipnacio Surf"a Orihuela, t~dn vez aue en el mismo deben 

concurrir, además de las cualidades a que hemos hecho referen 

cia a lo largo del !'resente trabajo, las sfouicas, éticas y 

cívicas, pues la sanción a su incumplimiento es el remordi

miento que en algunas veces puede inducir al suicidio CUFlndo 

la decreta una recta conciencia mora1. 9 

4),- La Docencia Jurídica 

Unidas a las anteriores causas tenemos las de índo

le académica, las que se ori['inen en las deficiencias de las 

facultades de derecho, por lo que, sipuiendo el pensamiento 

del autor peruBno anteriormente citado, hare~os alusión a su 

atinado criterio al decir nue " Indiscutiblemente que la for

mación ética del profesional ha de empezar con la orooin for

mación de la ética del estudi1U1te, No se podrá ser jamás abo

gado probo cuBndo se fue estudiante inmoral, En la fonnaci6n 

ética de los estudiantes dentro del claustro, suele ocurrir 

lo mismo que sucede con la fonnación ética dentro del hogar: 

no podrá eer hombre de bien en la calle quien fue un truhán 

dentro del hogar. Por eso tenemos la impresión que muchísimas 

fA.cultades de derecho, para no decir Universidades en gene-

8 oo. Cit., 0o. 4e-51. 

9 ;,;1 .JuristR y el 5imulador del Derecho, r.<6xico, 1991, Ed, p2 
rrú:., 3 •. L 
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ral, en Latinoamérica, no le han prestado la debida atención 

al problema de la formación ática del estudiante. I ésta ea 

indudablemente una de las causas importantes del descenso éti 

co de la abogacía. Así como no se preet6 atención al estudio 

de la deontolog:Ía forense tampoco ee ha estudiado la fonna

ción ética del alumno. La misraa es parte inicial de la forma

ción ética del abogado, I si ea cierto que la moral, como toda 

conducta, se aprende y se enseña en la vida sin que las rece

tas del decálogo sean muy útiles que se diga, cuando en reali 

dnd euele muchas veces contradecirlas, también es cierto que 

la enseñanza de la ética de la abogacía conetituirá factor im 

portante para ayudar a escoger loe caminos de la abogacía 

leal y oroba y reoudiar la abogacía desleal, ,,lo 

En consecuencia, debemos evitar que loe jóvenes que 

entran en la Facultad de Derecho salgan de ella sin saber qu~ 

ea el abogado, en qué consiste, qué ea la abogacía'y cómo debe 

ejercitarse la profesión, pues piensan que ea un medio más de 

enriquecerse, desempeñando una profesión lucrativa. " Tal es, 

deseTaciada:nente, el concepto de la profesión en muchos abo~ 

dos al salir de la facultad con el título a cuestas. La cul

pa, en verdad, no es de ellos, sino de la defectuosa orepara

ci6n, excesivamente libresca, de nuestros clanes de estudios. 

Al estudiante se le atoeiea de códigos, leyes y doctrinas, p~ 

ro no se le enseña a ser abogado, no se le instruye sobre las 

reglas de su conducta profesional. Lo aorende por sí solo, a 

fuerza de ~pes, errores y fracasos, y en este aprendizaje 

suele dejar jirones, a veces irreparables, de su moral."ll 

10 CUadros, Villana Carlos Ferdinnnd, Op. Cit., pp. 57-60. 

11 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI, p. 278. 
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5).- La actividad pr~fesiona1 del 
abogado postulante. 

Como es sabido el Gobierno de la Federacidn está 

constituido por loe Poderes de la Uni6n: el Ejecutivo, el Le

gislativo y el Judicial. Para efectos del presente trabajo, 

s6lo nos ocuparemos de éste último, mismo que se divide en: 

J:l'ederal y Local. 

El Poder Judicial Federal, está integrado por loe 

siguientes órganos: 

funciona: 

de runparo: 

l. La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que 

a) Como Tribunal en Pleno inteerado por vein

tiún Ministros. 

b) Con cuatro Salas Numerarias integradas por 

cinco Ministros cada una y que actúan en mat_!l 

ria civil, penal, administrativa y laboral. 

c) Una S~la 3upernumeraria integrada por cinco 

Ministros. 

2. Los Tribunales Colef'l.ados de Circuito en materia 

Existen veintiún circuitos de amparo y sesenta y 

un Tribunales de Circuito distribuidos por ncuer 

do con las plazas en donde existen mayor número 

de expedientes por tramitar. 

3. Los Tribunales Unitarios de Circuito en materia 

de apelaci6n: 

Bxisten veintiún Circuitos y veintieeis Tribuna

les. 

4. Los JUZflldOs de Distrito de loe cuales existen 

ciento ocho en tod~ la aepÚblicn y veintinueve tienen juris-
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dicci6n en el Distrito Federal. 

5, El Jurado Popular Federal, 

El gobierno del Distrito Federal está e cargo del 

Presidente de la República y lo ejerce por conducto del Jefe 

del Departamento del Distrito Federal; la facultad de legis

lar a la Asamblea de Representantes y la funci6n judicial e 

careo del Tribunal Superior de. Justicie del !"U.ero Conn1n que 

funciona: 

e) Como Tribunal en Pleno integrado con cuarenta y" 

tres :ne¡'istrados Numerarios y seis Supernumerarios, uno de 

los llafistrados Numerarios será Presidente del mencionado Tri 

bunnl. 

b) Con catorce Snlae integradas con tres Mapistra

dos cede une, actuando en r:iateria civil, penal y familiar. 

c) Con Juzrados llixtos de Paz y de frimera Instnn

cie: en el ramo civil¡ pennl; familiar; de lo concursel; del 

arren?emiento inmobiliario; de inmetriculación judicial y el 

que se ubica en las Islas Marias. 

d) Con une Oficialie de Partes Común; una Oficina 

Central de Consi¡'naciones; una Oficina CentrPl de llotificado

res y Ejecutores; un Servicio Médico Forense y loe médicos 

eeienedoe e les Aeencies Investigadores del Ministerio Públi

co, n los hospitales públicos, a loe reclusorios preventivos, 

de ejecución de sentencies y demás lul'Sres de reclusión; un 

Archivo Judicial del Distrito; une Comisión Esoecial de los 

Anales de Jurisprudencia y Boletin Judicial; un Centro de Es

tudios Judiciales; una Unidad de Trabajo Social y un Servicio 

de Biblioteca. 

e) Con un Jurado Poruler, 

Le funci6n juri8diccionel adminiatrative está e ªªI 
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go de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo; la funci6n 

laboral es impartida por la Junta Local de Conciliación y Arb! 

traje del Distrito Federal, dotada de autonomía conforme a la 

Ley Federal del Trabajo. El Ministerio Público del Distrito P,!. 

deral, estará a cargo de un Procurador General que depende di

rectamente del Presidente de la República, funcionario ~ue lo 

nombra y remueve libremente, en todos y cada uno de los juzea

dos que integran el Poder Judicial del l"uero Común, se encuen

tran adscritos Agentes del Ministerio Público, 

En este contorno es donde el abogado va a realizar 

la funci6n más importante que le ha sido confiada, el de coad

yuvar a la administración de justicia, deber que desafortunad! 

mente la mayoría de las veces, tanto litirantes como funciona

rios judiciales y administrativos no cumplen por una razón: la 

corrupción. 

Para dar a conocer este fenómeno social que impera 

en el medio judicial y administrativo, nos avocamos a entrevi! 

tara un buen número de abogados litigantes con una gran expe

riencia en el foro, mismos que en t~rminos general.es c~incidi! 

ron en lo sieuiente: l~ corrupción en la administración de ju! 

ticia se da en dos niveles a saber: uno, interno y que se re

fiere a los funcionarios judiciales y, otro ligado a los liti

gantes. 

En relación a los funcionarios judiciales, existen 

sin luear a dudas cente que trabaja, que se esfuerza, pues no 

podemos peneralizar; sin embarro la mayor!a de ellos reciben 

dinero por parte de los postulantes para la obtención de detet 

~inndos beneficios de orden procesal, eate fenómeno de la co

rrupción tiene una causa principal: loe bajos sueldos que per

citen los fUncionarioe y emoleados del Tribunal, toda vez que 
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tanto secretarios de acuerdos, conciliadores, mecen6grafos y 

demás personal adscritos a los jusgadoa de primera instancia, 

en materia civil, familiar, penal, de lo concursa!, etc. y no 

ee diga en los de arrendamiento inmobiliario, reciben dádivas 

para desaparecer expedientes, retardar o afilizar acuerdos, 

sentencias, etc. Pero donde la corrupci6n es evidente y dese~ 

rada es en la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, 

porque ahí hasta se exige al abogado dinero para la reeliza

c:6n de cualquier dili¡?encie; por hacer una·notificaci6n vei~ 

ticinco mil pesos, "i se quiere oue sea personal, cuarenta y 

cinco mil, un lanzamiento fluctúa entre loe dos millones de 

pesos, dependiendo de la duraci6n del mismo, porque cobran 

por hora. Otra cuesti6n es le relativa al Centro de Estudios 

Judiciales, en donde pare adquirir un ascenso, nade más lógi

co que un examen de o~osici6n, sin embareo, el mismo es un 

enaefio, pues así lo manifiesten muchos secretarios de acuer

dos, toda vez que lee plazas son otorgadas e gente recomenda

da y no e los nue vencen en lea oposiciones. 

Por lo que respecte e loe litigantes, existen dos 

clases: El que hace honor e le crofesi6n, el que ea un •utón

tico caballero del derecho, el Fenuino jurista y principal c2 

laborador del juz¡;ador, eete tipo de abo¡;-ndos es escaso y ra

ro; un segundo 177Upo lo constituyen une PTan mayoría y son 

aquellos que falsean la verdad; loo que defienden les causas 

injustas; los que no cumplen responsablemente con sus clien

tes; los que utilizan chicanas, esto es, los ~ue reaiizan ma

niobras tendientes a enredar los juicios; los que ofrecen te~ 

tigos falsos y sobornados; qua roban exnedientes; que .oreeen

tan documentos falsificados; ~ue mienten a ~nbiendns. E"iste 

una nanci6n penal para este ti¡:o de conñuctR ilícitr-, nero le 
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misma es tan ridícula que es letra 111Uerta. Esta clase de abo

@'dos está coneif?Uiendo que la profesión eeté en crisis, cu

ya consecuencia inmediata· sea la de falta de Etica Frofesio

nal. El abogado independiente está pasando a la historia, 

pues el n6vel ~bogado está ingresando en las dependencias bu

rocráticas dona.e tiena un sueldo seguro y 1nenos preocupacio

nes por el estudi~ de la ciencia jurídica. 

Coincidiendo con lo anterior, un abogado con más de 

treinta y cinco a~oe de experiencia en el foro y en la docen

cia, señala: lamentablemente en el medio judicial en for<Da in 

veteradn ha existido la corrupción - entendida com•) tal, tra! 

tocar o alterar le. f'>rona de algun'< cosa, echar a perder, 1e

'>ravar, d"-'lnr, podrir, cohechar al juez o a cual~uier persona 

con dé.div9s, viciar, pervertir; tambUn comQ ineptitud e in

competencia !:)erseverantes, ndulaci6n, servilismo, complicidad, 

encubri'lliento, indifere:icia y apatía -, y ni los Cole¡ios de 

'bogados, ni los ?re3identos de la Su!'rema Corte de Justicia 

de la 1:a.ci6n, ni del 1'rioun'l1 Su!'erior de Justici" del Dietri 

to Federal, han C".>ntriouido a desterrar lR misma, solamente 

se ha.'l co11cretado n m'U1ifestar <]Ue se esté. haciendo todo lo 

posible por detenerle. y posterior~ente soalayar este oroblema; 

inrnediatair.e"te y n m•mera de justificaci6n nsef?Uran 'lue se 

está i~partiendo la justicia en los t~rrninos del artículo 17 

conatit·~cional. Afirmaciones oue abundan en la demago¡ria, ºº.!: 

que en 19 realida~ difícilmente la co~baten. f~ consecuencia, 

solo contando con ,-:-ente honesta en un ciento por cient . .,, nos 

e.trevería11os a decir riue existe :::~ica Pro~esionEl en el campo 

de la abJ.,ac!P. v .iel 6r¡rano jurisdiccional. Es ooaib"!.e hablar 

de ~tic~ e~ e3ta ~qt~ria, CUF\!ldo el abof'!i.dO le e9 fiel a su 

cliente y oone a su servicio todos sus conocimientos; y oara 
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ello, debemos suponer que se trata de un estudioso del dere

cho y que ama a su profesión, pues la mayoría se concreta a 

consultar los códigos, y de esta forma, jamás encontrarán luz 

en la solución de loe problemae de sus olientes. Es imprecin

dible que estudien la doctrina y examinen las ejecutorias de 

la Corte, para que tengan manera de orientaree y dar un giro 

adecuado al conflicto que se le plantea al Tribunal, porque 

cuando el litigante está escaso de conocimientos, muchas veces 

pretende solucionar sus asuntos, intentando que el juzgador 

le de una solución favorable a cambio de una gratificación, 

o lo que es peor, encontrar su apoyo en el defensor del con

trincante, a quien también suele ofrecerle dinero para que 

abandone la defensa y obtener un decisión conveniente a loe 

intereses de la persomt a r¡uien patrocina. En eu opinión, pa-

ra intentar conducirse con Etica Profesional, ee menester pr~ 

ced.er en la forma y términos que aconseja el jurista uru[Uayo 

Eduardo J. Couture en sus Mandamientos del Abogado. Partiendo 

de un punto de vista ideal, para que haya una auténtica Etica 

Profesional, tendríamos que pensar en un abogado y en un juzga

dor cien por ciento honestos, eiendo imposible esto; que aquel 

no eche mano de los " recursos prohibidos " y que el órgano 

jurisdiccional no dicte un fallo atendiendo a una recomendación, 

consicna o amistad y mucho menos aceptar un soborno, entonces 

y solo entonce~ estaríamos en presencia de una auténtica Eti

ca Profesional. Actualmente existen visos de que efectiva:nente 

se combate la corrupción. Lamentablemente esta luchn que ahora 

pre¡,:ona tanto el Procurador General de la Rer.ública, como el 

Presidente del Tribunnl 3uperior de JusticiR del Distrito Fede

ral, tiene el propósito de hnla/'flr '11 Presidente de lu íleoúbli

ca y consecu'3ntemente en~\H!' EÜ !)Uehlo. -jo.11norte:nientos (1u~ 
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resultan meramente políticos y me atrevo a decir acomodati

cios para que los que combaten la corrupción se coloquen me

jor políticamente, 

Ea cierto que existe una grave falta de Etica Prof~ 

sional en el medio judicial, pero tambi&n es cierto que hay 

funcionarios de 19. judicatura que tienen fe e·n los personajes 

que actdan en el foro, tal es el caeo del C, Juez Vie'simo 

Cuarto de lo Familiar en el Distrito Federal, Licenciado Josá 

Luis Gil Fonseca, quien señala que para mantener a salvo una 

Etica Profesional es necesario tener ''.,.una verdadera con

ciencia de su responsabilidad frente a su propia actividad, 

Con ello no solo ae está hablando de honestidad hacia sus ee

mejnntes y consigo mismo, sino de la gran obligación diaria, 

conociendo y estudiando el derecho, para así estar en contac

to directo con lee realidades sociales y poder resolver los 

asuntos puestos a su consideración." 

El desconocimiento de loe deberes áticos ea una ca~ 

ea más que propicia la corrupción imperante en el foro, dánd2 

se principalmente en aquellos que egresan de lee aulas unive~ 

eitarias con o sin el título. Es evidente que tanto el estu

diante, pasante o el flamante Licenciado en Derecho que co

mienzan a ejercer y que no conocen o poseen loa principios 

&ticos, son loe que en un momento dado, fomentan este fenóme

no social r¡ue es la corrupción, o bien so.n presa fácil de loa 

vicios que imperan en el medio, El profesor !@lacio Burgos 

Orihuela, ~l respecto expresa: ".,, Un aboeado corruptor pro

oioia el ambiente nue genera los jueces corruotoa y estos, a 

su vez, suelen retrAerse ante abo;ados honrados y valientes 

La sociedad o si se ouiere, el Estado como su personificaci6n 

jurídica y ooliticn, ha depositado en a~bos lR más elevada de 
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las funciones públicas: la procuraci6n y la impartici6n de 

la justicia,"12 

Es oor esto que insisto en que esta Facultad de De

recho debe impartir una cátedra relativa a la Etica Profesio

nal del Abogado, para el efecto de instruir y orientar a los 

estudiantes sobre valores del derecho, tales como: la· honra

dez y la probidad; evitando que los egresados se lancen como 

una jauría hambrienta al foro, ~ino como eoíronoe del derecho, 

l)orque la ebol!acía es un sacerdocio. Es muy necesario '1ue los 

q1~e reciben el título de Licenciado en Derecho, presten nten

ci6n al jur<JDento que se hace, de poner $US conocimientos al 

servicio de causas justas. El e.bogado no es un mercenario que 

alquila sus servicios al mejor postor, sino un sirviente de 

la verdad y la justicia, y su principal arma es la honradez y 

la lealtad, 

12 Op, Oit., p. 58. 



CO!\CLUSIOt<ES 

l. Los nroblemas mora1es y áticos, se diferencian unos de 

otros, porque loe primeros surgen del comport11J11iento prácti-

. co del individuo y los se¡;undo~ son el resultado de una re

flexión de aquel. 

2. La moralidad es el conjunto de normas aceptadas libre y 

conscientemente, oue re¡;:ula..~ la conducta individual y social 

de los hombres. 

3. La ética es la ciencia de todo comportamiento o morelidad 

de los hombree en sociedad, que aspira a la racionalidad y 

objetividad más plenas, proporcionando conocimientos metódi

cos y sistemáticos; hasta donde sea posible verificables de 

la realidad, de los usoe, hábitos y costu.~bree, tendientes a 

la realizaci6o de lo bueno. 

4. La ética ea parte fundamental de la filosofía, en virtud 

de que la primera involucra un valor: lo bueno, en tanto la 

sepunda nos brinda una explicación exhaustiva del mundo, del. 

hombre y de su activided como ser humano, buscando arnb~e la 

verdad última y definitiva. 

S. La abogacía ea la profesi6n y actividad del abogado: ac

tuando el mismo en favor de los intereses oúblicos o priva

dos que le son confiados. 

6. El abo¡¡edo es aquel profesional que t1At11onoo obtenido el 

titulo de Licenciado en Derecho, y con el conocimiento de las 

nor:nae e instituciones jurídicas, se dedica en forma habitual 

y práctica a lP defensa y asesoría de loe derechos e intere

ses de lee persones ante los tritunulea y otras autoridades, 

con un ¡:ran sentido de responeflbilidad .V justicia. 

7, Es imperante l~ necesidad de oue en la Fncultad de Derecho 

se i¡¡n .. rnrta unu c:itedra ~obre ~ti ca Profesional del Abo,redo, 

t:ii:,,ra el efecto de nrevr.r~r al mismo, en lo ·1ue ~e refiere a 
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sus deberes éticos que debe cumplir en el ejercicio de su 

profesión. 

8. La ética de la abogacia establece las reglas de conducta 

intenias, que tienden a la rea1ización del bien, mismas que 

debe "observar el abogado en el ejercicio de su profesión; co

mo consultor, como representante de las partes en el proceso, 

o en el nrre,J.o extrajudicial de los asuntos que se le enco

mienden; como juez o en cualquier forma que sea auxiliar de 

la justicia, e igualmente en su condición de miembro de la 

sociedad. 

9. Los deberes éticos que tiene el abogado que cumplir, en 

ténninoe generales "ºn los sifUientes: respeto a las autori

dades, rectitud de conciencia, independencia, puarda del se

creto profesional, observw1ciA de las buenas costwnbree, fi

delidad, celo, dilipencia, lealtad, sentido de justicia, ca

pacidad Jurídicu, responEabilidad, confraternidad, etc. 

10, Existe un ,v-ave descenso ético en el profesional del dere

cho; una de las principales causas es la corru?ci6n imperante 

en el medio judicial, nsi como el exceso de abogados, como 

consecuencia de lR rmRr~uía en la profesionalizRci6n, la exis

tencia de tinterillos o rábulas que denigren la profeoi6n, en

tre otras. 
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