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INTRODUCCION 



lNTROl>IJCCION 

La inquietud que diO origen a la elaboración del 

presente trabajo, fue marcar la importancia que tiene tanto el 

Derecho natural, como el po~itivo en relacion con el progreso de 

nuestra sociedad, al mismo tieMpo hacer un a~lisis referente a 

la razón que nos lleva a considerar al abogado, COlltO el 

profesionista falto de conciencia, sabiendo que es. quien debet 

profesar l~ justicia, ya que el es quien aboga JJQr otros. 

Nuestra sociedad se desarrolla con base en una 

dirección y si ésta se encuentra mal apoyada y conducida par 

profesionistas faltos de ética, principios y conciencia; .a podrA 

progresar rápidamente, carecera de los Medios adecuados y ningún 

sacrificio serA suficiente si no MejoraftKls nuestros valores. 

Además es irnpartante resaltar que a lo largo de nuest.rai historia 

siempre quienes sufren y trabajan má.s son los integrantes de la 

clase baja. 

Fn consecuencia hemos de pensar que para que eKista 

un equilibrio dentro de la sociedad, no debeMOs t0tttar dt!I soslayo 
la influencia del derecho Positivo, "3ino que debefttOs rescatar los 

valores fundamentales que nos aporta, para llevarlos a la 

aplicaci6n del conocimiento jur!dico en los casos particulares. 

A'5.i mismo debemos estudiar y establecer con las bases 

de este derecho. dentro de los planes y programá~de estudio de 

todo profesional del derecho, para asl formar profesionistas con 

capacidad y confianza que hagan fomentar y progresar a la 

sociedad dentro de c;u-s poc;ibilidades y circunstancias. 
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Al de'Sarrollar e-st.e t.rabajo. encont.ramos escasa 

información a pesar de lo relevant.e y necesaria que es para 

comprender nuestra si t.uaci6n real dentro de la 'Sociedad. como 

egre5ados de la carrera de derecho. 

Nuestra investigación tiene como propósito incitar a 

la refle><ión y propcner soluciones en torno a los problemas que 

enfrenta la formación del profesionista del derecho. asl como 

contribuí r y profundizar mas sobre este tema, ya que consideramos 

que el derecho natural junto con el derecho positivo son los 

sustentadores para una organización progresiva de la sociedad. 

Este trabajo se fue desarrollando mediante el método 

deductivo. con el objeto de también disipar las dudas personales, 

e intentar resolver las que se presenten a los lectores. 

En nuestro primer capitulo se analiza el proceso 

hist.órico del po~it.ivis1110. sus origenes, el porqué se adoptó en 

nuestro p.2111s con facilidad, qué consecuencias se presentaron 

debido a su nacimiento. 

El segundo capl tulo plantea las causas as! como 

también las repercusiones que se dieron con su origen y sus 

beneficios; se hace un an:ilisis del positivismo y del liberalismo 

concluyendo con la idea. de cambio como una necesidad para 

combatir los elementos y circunstancias que evitaban el progreso. 

En el tercer cap! tul o -;e mencionan a di ferent.es 

filoSOfos que tratan de explicar al Jusnaturalismo y al 

JUSpositivismo; las diferencias entre éstos, SU5 aportAcioneS tnas 

relevantes para México y para el mundo; con e5te CA~l tulo 5e 
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pretende reafirmar conocimientos y entender " estas dos 

corrient.es como el alma jur1.dica de nuestra sociedad. 

V por último, en el cuarto capitulo se explica el 

concept.o de abogado.. la que debe ser su verdadera labor; fot1entar 

sus principios, asi llevarlos a la prA.ctica en beneficio de la 

sociedad. Se plantean opc:iones para no incurrir en errores 

frecuentes p.l'lra asi evitar la venalidad de nuestros servicios 

como abogados; en este capitulo concluimos que el abogado, el 

sistema social y nuestra educación, debe asimilar los valores del 

positivismo y fomentarlos para lograr mantener un equilibrio, que 

permita continuar con el progreso. 

Es relevante mencionar que la importancia del derecho 

positivo reside en el rescate que hace de los funda..,ntos 

axiológicos del derecho natural. 



CAPITULOI 

LA INTRODUCCION DEL POSITIVISMO 
ENMEXICO 



1.1 GENERALIDADES 

El positivismo es una filosofía que surge en Francia, 

su fundador es Augusto Comle. esta ideologl a se introduce a otros 

pal ses. t'omo por ejemplo Inglate["ra, destacando principalmente 

Herber Spencer y John Stuart Hill. 

En México, la introducción de. dicha corriente se 

llevará a cabo por Don Gabino Barreda, quien fuera fundador del 

positivismo en México y disc!pulo de Comte. Barreda vivió en 

Pari s de 1847 a 1851, en donde acudiO a las conferencias de 

"Poort Royal", en las que aprendió las ideas del positivismo 

comtiano. 

El Positivismo es un conjunto de ideas que pretenden 

adquirir un valor universal, es una doctrina que se basa en el 

conocimiento exclusivo de los fenómenos de forma relativa y no 

absoluta, se conoC"e la relación entre los hechos, BUS 

diferen<'ias y semejanzas, pero no se. conoc.e ni su esencia ni el 

modo real de la produC'ción de diC"hos feOOmenos. Su instrumento 

principal es la ciencia positiva. Sólo es válido lo co•probable, 

los hechos demostrables, los conocimientos son a posteriori no 

apriori 1 lo que. importa es la práctica. Su método es el 

experimental. 

Sin embargo, a Comte no le importara el 

perfeccionamiento de la prueba de modo objetivo, es decir, la 

exacta c.orrespondencia de la realidad del hecho exterior, no es 

condicion indispensable; lo ql1e importa es el aspecto st1bjetivo, 

es riecir su titilidad, ya qt1e st1 finalidad es asegurar la llnidad, 

la Íl'licicfod d~l ser humano y rroporc-ionar soluciones a los 
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El Positivismo se caracteriza por la negación de lo 

met.aflsico, lo Qllf'I pretende es la b(Jsqueda de la verdad A través 

del análisis social. lo import.ante será tomar en consideración lA 

realidad social. 

comt.e, se~aloR que en el método e><perilnental, nuestro 

art.e de observar se compone en general. de tres procedimientos 

distintos: 

Primero. o~ervación propiamente dicha, o sea. examen 

di rect.o del fenómeno. tal como se presenta naturalmente. 

Segunda, experimentación, o se~. conte~plación del 

fenómeno más o menos madi ficado por circunstancias artificiales, 

que intercalamos e><presamente buscando una exploración más 

cercana a lo perfecto. y Tercero, comparación, o sea. la 

consideración gradual de una serie de casos anAlogos en que el 

fenómeno se haya simplificado cada vez má.s. 

El Positivismo en f"té.xico no es una situación original 

sino que es una copia del positivismo nacido en Francia, pero 

adaptándolo a las circunstancias poli ticas, sociales y culturales 

que viv1a el pals, se manifiesta en dos fases: 

a) La Educativa que fue implantada por Gabino Barreda 

5iguiendo l-=t5 ide~-=- de comte. (1867-1871). 

b) L;i Poli t.ica que fue in~taurarla por los discl pulas 

de 8arr~da. los llamados .. cient.1 fices", de5tacan en el ámbito 

ed11c.=i.t.ivo ,loa<lUln Baranda y Just.o Sierra (187?.-l<Ho), quienes 

5iguieron lrts irleo5 de .lohn St11art. Mill, Herber Spencer y Charles 
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Robert Oartillfin. 

En la Primera fase. Rarreda se muf.lve en el periodo de 

t.ransicion. en que se encontraban los liberales con el triunfo de 

la rest.auraciOn de l.:\ República. Lo import.-:\nt.e era acabar con la 

anarqu!a y establecer el orden. su consecuencia inmediato'.\ seria 

el progreso. 

Barreda se enfrentara a dos r:uec;:;tionec;;: Por un lado 

al clero que dirige en esos moment.os la educación y por el otro 

la oposición de los grupos liberale5 .:il positivic:;mo; por ello no 

adopta fielmente la filosof!a Comtiana. Tratará de hacerla 

compatible con la ideologi a de los liberales, incluso él, es. 

liber.:.l. Altera el lema "Amor, Orden y Progreso", por el de 

"Libertad, Orden y Progreso". l.a Libertad. ser.a el medio, el 

Orden la base y el Progreso, el fin. 

Igualmente aplicar~ la Ley de los Tres Estados de 

Comte que implican la evolución intelectual. En el estado 

Teológico prevalecen el clero y l.:\ milicia, en el estado 

Metafísico. la lucha de los liberale5 y los conservadores y el 

estado Positivo deriva del triunfo del liberali5mo. de l.<t ruptura 

del poder espiritual y df'll temporal. Aqui e5 donde se establecera 

el .. Orden y Progreso". 

Las Oi fereinci~s entre Comtf'I y Barreda. son que p.:\ra 

el primero, el liberalismo es un element.o ne.utralira.nte Y 

disolvente del estado Teológico, pero incapaz de alc.:\nZAr por 51 

solo la hegemonía y asl mismo el con5enso. ta libert.;:i.rl e5 la 

expreisión del espiritu neg;:i,tivo. en c:;:i,mbio Rarreda ve al 

liberalic;.mo como el logro del est.Ado Po5it.ivo. 
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Ot.ra Diferencia evident.e es Qlle Barred.'\ no t.oca el 

aspecto rel igio-so, para evi t . .air confront .... ~iones con l"" fuerl':a dE'l 

clero de e~ época. Comt.e pret.endEt sUb5.t.it.uir la religión por la 

religión de los sabios, en base a lA ciencia positiva. 

Para Comte, un orden implicar~ la ex:istenci<R de una 

clase di ri gent.e que será la burgues1 a, que ya no se encont.rar1 a 

en el poder: mientras que la cla.-se media si. la cual se 

encont.raba. en un periodo de transición, de la etapa combativa a 

la et.apa construct.iva. 

E'n est.a Primera Fase, predominan las ideas de la 

ilust.racion.. y d"l enciclopedismo; siendo los llamados 

liberales-jacobinos los que obtienen el triunfo de la República. 

En la Segunda Fase, predominan las ideas del 

posi t.ivismo: que fueron csustentadas por el grupo llamado, 

li~rales-pc-sitivistas. So finalidad serd e~tablecer el "Orden y 

el Progreso", '3iendo su inst.rumento principal la educación, que 

requerla una reforma y sistematización, que ser1a re~lizada por 

Barred(\. q\li.en pret.endl a establece.r el poder mat.erial, como 

afirma L~opoldo lea. e\ polltico, ya que el poder espiritual es 

ne1.1t.ro. 

De acuerdo con la teorl a de los t. res estados de 

Comt.e, la burguesia. en su etapa combativa se encuentr-1!\ en el 

estada metafisico. el cual es transitorio, seg\1ido por so etapa 

constructiva, que es el est~rio positivo. 

Lo importante dice Barre.da, no es imponer ideas, sino 

adoptarlr\s por convicción. Su preocupación principal 5erá ).:\ de 

impart.ir una educaciOn uní forme, común y enciclo~dica pAr~ 
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logrJ!\r un criterio común y llegar a lo que denominó el "fondo 

común de verdades". para ello, la educación debe impartirse en 

todos los confines del pals y debe ser homogénea. Sin embargo, la 

realidad ser.\ otra, ya que sólo se dara a una élite, teniendo 

mayor impartancia los centros educativos ubicados en el Distrito 

Federal. 

Barreda introduce el positivismo. con fines 

exclusivamente educativos para el desarrollo de la cultura propia 

del pais, para establecer la identidad nacional y el logro de la 

hegemonía,. lo importante será prever para obrar. 

No obstante, su objetivo no fue ajeno a la poli tica, 

ya que el establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria, 

servirá para la formación de los lla111ados .. cienti fices". 

su concepto de libertad será. distinto al de los 

liberales Jacobinos, ya que la conciben cotno limitada por el 

orden para la obtención del progreso. Los Derechos sociales están 

por encima de los derechos individuales. Al Estado le corresponde 

establecer el orden material. ya que es su 1Risi6n guardar el 

orden social. Su base ideológica será la de establecer la paz:. su 

consecuencia será el progreso. en el cual la ric:¡uez:a es un 

elemento esencial. 

Igual mente se acogerá la idea comtiana de la 

jerarqui zación <social. A este respecto, Miguel S. Macado en su 

obra "Ensayos sobre los deberes reci procos de los superiores y 

de los inferiores"; manifiesta. que la "superioridad es, la 

cualidad de poseer otra cualidad en un IM.s al to grado que otro u 



ot.ros", (1) y la inferioridad es lo contrario. En toda relación 

de derechos y obligaciones hay que distinguir dos ele11tentos: el 

jur1 dico y el moral. 

Cot11te es tablec.1 a que ninguna sociedad padr!a 

subsistir si lO!!I inferiores no respetan a los superiores. Esta 

idea se adoptarA en nuestro sistet1ta. pero la obediencia deberá. de 

ser por convicción y no por la fuerza para evitar el desorden. 

Los superiores son los que poseen el poder o el 

•ando. y la ciencia está representada Por los sabios. 

.. El Sabio es quien tiene aayores deberes... es 

el que posee el Más poderoso de todos los eleMentos para Mejorar 

las condiciones sociales y para servir digna11tente a la htllfllanidad¡, 

la ciencia" (2). 

M ••• Si la superioridad ••. es deter•inada por el 

simple hecho de poseer una cualidad en el Más alto grado. para la 

superioridad 1KJral1tente hablando, no basta eso; es preciso 

adet&á.s. que el que posee .ayore!I eleMentos haga ~s que el que 

los PQ9ee 11enores. pues de lo contrario, este será superior a 

aquel ••• "(3). 

Co•te s~ala la doble nd.xiMa de estos deberes 

recl procos. que son la abnegación de los superiores para l~ 

inferiores y la veneración de los inferiores a los ~uperiores; en 

CD Macedo Miguel S.; Ensayos: s:obre los deberes: redproc:os: de los: 
Superiores: y de los: inferiores.Anales de la Asoc:iación Metodófila 
Gabino Barreda. I111prenla del co.,,rcio de Dublán Chávez¡ U.N.A.M. 
México, 1877¡ pág. 21•. 
(2) Ibid., pág. 222. 
C3) Ibid., pág. 228. 
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est.e sent.ido. los superiores serán los "cient1 ficos", los 

poseedores de l;:ia ciencia po5i t.:iv-=-; y los inferiores, el resto del 

pueblo. 

La Segundñ F;\5EI del positivis"'º• ec; decir, su a!'pecto 

poli t.ico, se inst.::1ura en el régimen del Porfi ria to, hay quienes 

identifican el Porfirismo con el positivismo, pero son dos 

conceptos totalmente dist.intos. Porfirio Diaz es la causa, sus 

efectos ser~n el Porfiriat.o, el porfirismo y el posi tivisntO. El 

Porfiriato como un"l épocl\ o et.apa del gobierno; el porfirismo 

como un sistema o forma de gobierno, y, el positivismo COMO una 

ideologia de la clase burguesa. Sin erwbargo, Olaz no ~e apoya 

plenantente en el pcsitivis110, también toma en consideración al 

liberalismo puro y Al catolicisrao, lo que i•porta es la 

conciliación de intereses de los diferentes grupos para 

mantenerse en el poder. habilidad que sin duda tuvo Porfirio 

Dlaz. 

la burguesía adaptará. la filosofia po5itiva a sus 

intereses, 01 az se valdrá. del grupo de los "cienti fices", para 

fortalecer su gobierno. Justo Sierra, en su obra ''Evolución 

poli ti ca del pueblo mexicano", manifiesta que la burguesi a es la 

que tiene a su cargo la dirección politica y social, su idea 
central sera el concepto spenceriano de evoluci6n, " .•• Interpre-

tó los gobiernos de Juá.rez y de Diaz como el t.ransito de la era 

militar a la industrial. Esta tesis permitió justificar la 

dictadura "progresista .. de Porfirio Di az, parque dada nuestra 

hi-=-tori.,.,, nuestra geografia y nuestra verdadera constitución 

5ocial, nueo:;.t.ro verdadero modo de ser poli t.ico terúa Que ser una 
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dict.adura. parA no "'5f'r una anarqula". (4). 

Jgt1.:.lment.e, adopt.a la t.eorla de Oa.rwin. 50br~ lA 

supervivenci~ del md5 Ar>t.o, Pl md.5 apto sera para Si.:.-t~r-a, A) 

burgués. 

ln iden cient.l fica c;.e va moldeando pAr.ll juc;.t.i ficar un 

régimen 11ue flncuPnt.r.:t; trabas en la consti t.ución de 1857. Hacia 

las post.rimerl AS Oel porfi ria to, el posi t.ivismo y~ no e'S aquel 

impulsado por Barreda, se ha convertido fin una especie de 

realismo escol~st.ico f1t1Et busca compartir el poder y la gloria con 

el dict.ador. 

Wal ter Bel ler concluye que el positivismo, es la 

cont.ribuciOn A la derrota del liberalismo y a la inst.auraci6n del 

positivismo. 

M:ts bien se puede considerar que el positivismo no 

derrota ni de5truye totalmente al liberalismo. ya que los 

rm·~dtivist.:.s seguir.ln siendo libera.les, pero limitando y 

adecuando su liberalismo al po<Sitivismo, según sus int.ereses, se 

puede. afirmar que todo positivista fue liberal, pero no todo 

libfrir;:tl fue positivista., existieron dos tipos de positivistas, 

los completos, y los incompletos, los primeros son aquellos que 

en todas 5U'5 investigacione'S aplican el método posit.ivo: los 

segundos, son aquellos que se ~irven, adem:is de ot.ros métodos no 

positivos. 

(4) Cit. por González Navarro, Moisés; Sociologla e Historia de 
México; El Colegio de México.M~xico, 1985. pag. 14 
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Hacia las postrimerlas del porfiriato, el pasitivisl'IK> 

decae al considerarse que el progreso estaba realizado. La 

filoSofia demost.rat.iva no servia ya de nada, !Je sustituye 

entonce~ par el escept.icismo, se inicia una ca"'pafi'a en su contra 

por una nueva generación, la del "Ateneo de la .Juventud"', 

destacando los jóvenes Antonio Caso y José Vasconcelos. 

Algunas de las diversas interpretaciones que se han 

dado a la corriente filosófica del 

siguientes: 

positivismo son las 

El positivismo es una especie de historicismo, pero 

no en un sentido pleno, lo es en el sentido de que toma en 

consideraci6n los hechos históricos como medida para prevenir los 

hechos futuros. Pero no reinvindica la cultura original del 

pueblo, se propone adaptarlo a la cultura, y en el caso de Mé-xico 

la del mestizo para la ansiada identidad nacional. 

Octavio Paz opina que el posi t.ivismo en Europa 

expresa a la burguesia en forma natural y orgánica en su momento 

histórico. En México, es una clase relativamente nueva ya quf' 

históricamente hereda y sustituye a la aristocracia feudal de la 

colonia, el porfirismo adopta al positivi5mo, pero no lo 

engendra, no existe una rt'llaci6n auténtica, es un peri oda en la 

historia de Mexico en la Cltal no hay autenticidad y se da la 

simulación porfi rista. 

Com:;ideramos que, a pesar de C:Wlle el Positivismo no es 

'-'"ª ideologlf.\ origin-'.t.l en México, realmente contribuyó a dar 

forma y contenido a la cultura mexicana, ademas de que logra \.IO 

gr~n de~arrollo ~obre torlo en la Ciencia Jur1dica y en la 
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F.nsefianza del Derecho. cómo lo veremos rn.l.s adelant.e. 

Beller opina que el Positivic:;.mo no es una ideolog1~ 

de la burgues1 a, ya f1Ue de acuerdo con Gri\msci. la burguesl a, 

rolo puede const.i t.uirse como clase domin.:..nte en la medida en que 

alcance la hegemonla. E'n nuestro pais, dice, no la ha alcanzado. 

Zea opina que el Posi t.ivismo es una ideologl a de la 

burguesla. "Karl Mannhf'!im sostiene: toda ideologia es expresión 

de una determinada clase social, la cual justifica los intereses 

que le son propios por medio de una doctrina o teor1 a. Max Sheler 

ha mostrado cómo una clase en el poder tiende a una filo~ofi a de 

carácter dinamice. Los primeros justifican asi su continua 

permanencia en el poder, los segundos su derecho a tener ese 

poder" (5). 

E'l Positivismo s1 fue una ideologi a de la burguesi a, 

ya que todo grupo o clase busca una ideologi a que justifique sus 

actos. 

No ob'3t.ant.e que el Positivismo se introduce con fines 

educativos, éste no permaneció est.Atico o inalterable, ya que en 

su segunda fase 'Se irá transformando según los intereses de la 

burgue'Sia, considerándolo como su ideología. 

La .l'\Ceptaci6n en Mé>dco del Positivismo fue un 

fenómeno de recepción eminentement.e cul tur.:tl, en el que se 

asimilan ciertos principios sin que implique la dest.rucción de -su 

(5) Cit. por Zea, Leopoldo. El Positivisnw:> en México 
Apogeo y Decadencia. Fondo de Cultura Economica. 
pág. 40. 

Nacimiento, 
Méx. 1984; 
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autonomia poli t.ic"' f' idPológici\ del pal s. 

fl positivismo en México se preocupar! par el 

desarrollo cient.i fico, el cual deberá. de ir a la par del progreso 

social. Los Cientificos pretenderan ser realistas y prActicos¡ su 

objetivo será destruir la ut.opia de los liberales jacobinos. lo 

interesante del desarrollo del Positivismo en Hé><ico. fue c:iue 

siendo uno de SllS principios la defencsa de la libertad, la 

dest.ruye tot.alment.e acabando en una dictadura. 

1.2 LA FILOSOFIA POSITIVA SEGUN COMTE. 

Augusto Comte es el representante de una clase 

social determinada, la burgues1a, que en esa época habia 

alcanzado su máximo desarrollo después de triunfar politicamente. 

a r:>esar de la revolución en Francia. 

El planteamiento comtiano pretende coordinar sin 

cont.radeci r. dos nociones aparentemente opue~t.as. la de Orden y 

la de Libertad, ya que concibe al progre~o como necesario, pero 

no en forma absoluta, pués si no se le ponen limites, las clases 

que no detentan el poder estará.o en pasibilidad de realizar el ya 

alcanzado Por la burgues1 a. 

la Filosof1a de la burguesía habia sostenido el 

progreso, frente al orden est.át.ico de las instituciones 

catblico-feudales, ~1ª 91!..§ ~ sosteniendo !tl_ ~ ~ 

D.Q ruJ .fru:1ru! ab5olut.a fil.QQ ~-

Comle, t.rat.6 d~ demo~t.rar Que "Ho hay orden sin 
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progrAso ni progreso 5in orden", es decir, c:;e d;\n ambos sin 

cont.radecir<Se.(6) Trató de demost.r,;\r quA cabl."' P.l orden en un 

gobierno de origen rt"tvolucionario, el orden se presenta como 

ret.roceo;.o y el progreso como <'\narqu!a. Comt.e se encuentra con dos 

grandes fuer7.ñ5 en lucha: la de los viejos gobiernos despóticos 

que aún quieren recuperar su poder y la de loo:r. gobiernas 

revolucionarios, que han tomado el poder; en medio de estas dos 

fuerla5, est.A una burguesia que ha hecho la revolución para 

alcanzar el poder. Ambas formas de política son destructivas 

atacAn el orden anhelado por la triunfante burguesia. Nlos unos 

-dice Comte- como evident.emente retrógrados, y los otros como 

exclusivamente cri tices son en si destructivos. 

la Evolución del Comtismo. es sencillamente un 

desarrollo sist.ern.At.ico de la "Ley de los Tres Estados". verdadera 

espina dorsal del sistema, estos tres periodos de la historia del 

esp1 ri t.u humano que Turgot seriala con toda claridad, son los Tres 

Estados a los que Augusto Comt.e reduce la marcha de la 

inteligencia, en la prosecución de la verdad: el Teológico o 

ficticio, el Met.afi sico o abst.ract.o, y el Cient.1 fice o Positivo. 

est.adio'"5 por los q~tfll at.rR.VB5Rria el espl rit.u humano, en virt.ud de 

su propia nat.uraleza. 

Los tres sistemas de concepciones sobre el conjunto 

de los fenómeno~ .• se e><cluyen mut.uamente. El primero es el punto 

de partida de la inteligencia. El último, su est.ado fijo y 

definitivo. El 'Segundo significa, solamente una tr.ansición. 

C6) Ibid.; pag. 41. 
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La hum~nidad ha pasado por estos tres per1 ocios 

sucesivamente. el teológico durante el cual el hombre e><plica los 

fAn6menos por la intervención de agentes sobrenat.urales 

(fetichismo. politelsmo. monotelsmo); el estado "'etaflsico. en el 

que todo se explica por entidades abstractas, cOMO son las 

nociones de substancia. causalidad, finalidad de la nat.uraleza, 

et.e.: el estado positivo o real, en donde mediante la observación 

de los hechos. de lo positivo (lo puesto o dado). se. trata de 

descubrir las leyes. 

Comte afirma que las ideas gobiernan al mundo 

{intelectualismo) y que la reforma 

cuando en la lucha se unan a 

social logrará 

la fi losofl a 

su objetivo 

positiva. el 

proletariado y el movimiento de la emancipación de la mujer. La 

evolución del saber determina la transformación social a través 

de los siglos. la sociedad ha evolucionado conforme al progreso 

de la ciencia. de un estado sacerdotal de base militar. pasando 

por una forma de gobierno en que predominan los legistas, a una 

etapa industrial y positiva. 

La ley de los tres estados es la sintesis din.1mica 

del progreso intelectual. o, lo que es lo mismo. el compendio del 

desarrollo religioso, filosófico y cient..1. fico de la humanidad. 

pero como según Comte, la evolución intelectual es el principio 

supremo de la evolución en general. la ley resulta tambiihn 

sintética del orden social, porque aún cuando la int.eligencia 

necesit."' del e-st1mulo que inspira los apetitos, las pasiones Y 

los sentimientos, es sin embargo, bajo su dirección como se 

cumple el conjunto de la progres1on 'Social. 
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Hetafi '5ica, 

fuerza de 

ha 

ser 

Manifiesta Comt.e, Q\le la poli tica 

recibido el nombre de progresiva, pero que a 

crl t.ica ha terminado par 'Ser negativa; en vez de construir no 

hace csino destruir. la misión de esta Escuela dice Comte es de 

carácter transitorio. preparar a la sociedad para el adveniMil!lnto 

de la Escuela Poli tica Positiva:. 

Para Comte los element.os inalterables de toda 

sociedad son la religión, la propiedad, la familia y el lenguaje, 

menciona que el progreso está en el mejor acomodo en cada estado. 

Según Comte, el ideal de un nuevo orden social es aquel en el 

cual los intereses de su clase quedarán justificados. El nuevo 

orden se llamó en el modelo antiguo, el teológico. Trató de 

sustituir la iglesia católica por una nueva iglesia, la religión 

cristiana por la religión de la humanidad, el santoral católico 

par un santoral positivo. 

A la idea revolucionaria de una libertad sin limites 

opuso la idea de una libertad ordenada, de una libertad que sólo 

sirviese al orden. A la idea de la igualdad opuso la de idea de 

una jerarqui a social. 

Se puede considerar que fue un error querer 

descatolizar a su pueblo. ya que se ha visto cómo la rel igi6n es 

fundamental para la forma.ci6n de un pueblo y no se puede cambiar 

de un momento a ot.ro; un ca.mbio repentino provoca un 

desequilibrio como el que se le presentó a Comte, claro que 

exio;t.ia una razón par la cual él quizo sustituir la religión 

cat.61 ica por },;\ religión positiva; ya que en la primera no caben 

los intere5RS de su clase y estando contra t.ales intereses no 

puede seguí r ctiendo c.=. paz de ordenar la sociedad. 
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L~ inr..:\~r.idad de la iglesia ~atólic.=t y l.:\ del 

E'stado, basado en ella para coordin<'\r c:;us interE'lses con los de l..:t 

nueva clase, diO origen a la revolución. Ningún hombre e'5 igual a 

otro hombre. t.odo5 los homhres tienen un determinado puesto 

social, e~t.e puesto social no podta est.ar dE'lterminado a la m.:tnera 

como le hac1<'.\ el .=tntiguo orden, es decir pc>r la gracia de Dios o 

de l.:\ csangre, sino por el trabajo. esa er.i\ la categorla que no 

quizo reconocer el orden ant.iguo, basado en la divinidad o en la 

aristocracia de la s.:.nge; Comt.e considera necesario que haya en 

la socied-'.'td hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan, 

superiores e inferiores deben estar subordinados a la sociedad, 

ésta debe est.ar por encima de los intereses de los individuos. 

Resf)Elcto a lo anterior, en todo sociedad para que progrese deben 

exist.ir escalafones, categor1as. pero tomando en cuenta las 

apt.it.udes, la capacidad e inteligencia de cada individuo. Es de 

im~gin~rse que si todos los hombres quisieran ser abogados o 

gerent.es, nadie querrla ser barrendero o transp<>rtista ni 

trabajar de noche, podemos c:oncluir que como dice Comte, la 

barrera es el trabajo. 

Ot.ro p~unto importante de Comte, fue la c:lasi ficación 

de las ciencias que indic:an el desarrollo histórico del ser 

humano, a partir de su orden lOgico que va gradualmente de la 

ciencia ~s abstracta (la matemática) a la más concreta y 

compleja (la sociologla) C1Uedando la jerarqui a de la siguiente 

manera: Primero Matemáticas y Astronond.:.; Flsica y Qtúmica, 

después Biologl a y Sociolog.1 a y la Moral designio t::l timo de t.oda 

educaciOn. 

La.s Ciancias deber ir agrupad-"'S por flarejas lo cuál 

tiene por objf'lto rt'tpr.,sent.~r el orrlen de ent.radA. de l-"\c:; r:-.i e nci as 
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en el estado positivo. 

r:omt.e invent.6 el nombre de sociologla como ciencia de 

los feOOmeno'5 sociales consider"'dos en st1 t.ot.alidad. esta cienci.:\ 

tiene decisivas tareas: investiga las leyes de la vida 

individual, familiar y colectiva; el desarrollo de tres fases de 

la sociedad human.:\. (que son sucesivament.e. la etapa militar, 

la jurldica y lR industrial), en fin, demuestra Que el origen de 

l;:i sociedad no es un contrato, pues el hombre es un ser par 

excelencia social. 

La religiOn de la humanidad, e5 el culto a los 

grAndes hombres. a lo'S muertos ilu5tres, que ocupan el más alto 

rango en el Gran Ser, esto es, la unidad de todos los hombres; la 

moral positiva es e'Sencialmente social y altruista es dl"cir su 

imperativo exige al hombre vivir para el prójimo. 

De estR suerte la reforma social, retomando la idea, 

Comtiana. lo que sera uno de sus .postulados: el amor como 

principio. el orden como base, el progreso como fin; partiendo de 

estas ideas. Corat..e con5t.ruye un sistema de educación. está 

per5u.:..dido de que la vida de cada hombre reproduce la hi5toria 

de la humanidad; por donde llega el pensamiento de que la mejor 

educaciOn dirigidA e5 aquella que aplica inteligentemente la Ley 

de los Tres Est.ado5. Durante la primera et.::.pa (del nacimiento a 

la adole5cencia). el 4'\prendizaje no t.E"ndrá lln carácter formal y 

5istemat.ico; el program.:\ comprende.ra lengua y literatura. mú.-;ica, 

dibujo e idiomas e~tranjeros, dlcho5 conocimientos irán elevando 

al niño de la concepcion fetichic:.ta deil mundo, 

pal i t.el 5mo por monot.el smo. 

cambiando 
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Au9u5t.o r.omt.e desconoce la esencia de · la '!!-1 ntesis 

reli9io43;\ inherent.e al eo;p1.rito hum.lJnO. Nunca la religiOn se 

convierte en metafl sica ab!t.t.racta~ este cambio de valores 

constituye una ut.op!a 5iste~tica; la religiOn y la 1Ret.aflsica 

son heterogéneas no pueden nunca reducirse ent.re sl. Nunca Oios 

se transforma en "abstracción personificada'' (7). 

Durante el segundo perlado (adolescencia y juventud), 

se iniciara el estudio formal de las ciencias. Primero 

Matemáticas. y Astronomia. Física y Quimica; después Biologia y 

Sociolog.1 a; y la Moral designio último de toda educación. "No se 

descuidará la cultura estética del joven, y el estudio de las 

lenguas griega y latina; lenguas sobre todo el latín que servirán 

p.:\ra despertar el sentimiento de nuestra filiación social. A 

traVés de este periodo, el individuo pasar~ poco a poco del 

estado rnetafi sico a una concepción positivista del mundo y de la 

vida. la Educación religiosa será un principio de acción. Al gran 

ser ha de tributársele. primero, un culto privado, en que el 

educando llegue a sentirse solidario de ~us antepasados y de sus 

descendiente~; desptés, un culto, público. con ritos, sacerdotes 

y un calendario con fiestas dedicadas .a los proho.nbres de la 

humaníd<1d" (8). 

Agrega Comte QUe ein el Positivismo, "todo 

conocimiento nace de la experiencia; todo conocimiento es 

relativo, estA afirmación contiene una parte de la "erdad, la 

(7) Caso Antonio; Colección de Monograf las Filosóficas; Director 
Eduardo G. M.; Centro de Estudias Filosoficos de la Facultad de 
Filosofia y Letras; Méx. 1974; pág. 33. 
(8) Larroyo, Francisco; Introducc16n a la Filosof1a de la 
C:ul tura; Edi t. Por rúa, S. A. , Méx. 1971; pág. 600. 
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religión, la ciencia y li'\ filosofia nacen de ];\ ~Kpe.riencii'\, del 

fen:!tmeno de la vida espirit.u.:il del hombre, en sll5 relacione'5 con 

la vida universal; pero en lo que no est.a de acuerdo con la 

realidad el positivismo, es en ot.orgar, -si<s.t.e~tici'\ment.e, un gran 

valor a cierta pi'\rte de la experiencia" (9), desconociendo la 

posibilidad de elevarnos del fenomeno a la esencia, del hecho 

t.ransi torio y contingente, al principio i'\bc;oluto a la regi6n de 

las ideas, como dijo Platón, al mundo de las formas impl!citas 

en la propia e><periencia. Lo "fáctico se relaciona con lo 

eidético" y hace la apoteosis de lo fáct.ico. 

Es decir, la experiencia puede ser interpret.ada con 

el criterio de la fenomenología, elevándonos de lo contigente a 

lo necesario; por ejemplo Plat.ón diria. no es necesario ir a la 

guerra para imaginar como es. en cambio Comte diria es necesario 

estar .:thl par.a saber qué es. pues debe llevarse a la práctica .. 

Finalmente hay que insistir en el celebre aforismo 

de Comt.e "saber para prever y prever para obrar. obrar para 

proveer"; el conocimient.o cienti fico no tiene por fin la pura 

eo:;peculación. No se sabe sólo para saber. se sabe para proveer y 

p.:\ra obrar; la cienci"' que no' '5e transforma en actividad. es 

infecund.:t y estéril. El conocimiento ha de tender al acto, sólo 

asl ese ju5ti fica como parte fundamental de la elaboración de la 

cultura human.a que tiende a la consecución de la felicidad, por 

lo tanto consideramos que e5 neces.-:\rio llevar a l.::t. pract.ica el 

conocimiento ~dquirido o logr.:\do, para continuar con el avance 

cultural y social. 

(9) Caso Antonio; Op. Cit. pag. 33 
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1.3 LA INTERVENCION DE GABINO BARREDA (1867 - 1872). 

Como antes se habla mencionado Gabino Barreda es el 

introductor del Positivismo en México y es quien lo propaga. las 

circunstancias que privaban en Europa cuando Comte cre6 su 

sistema. sin embargo es en este sistema donde 5upieron encontrar 

Barreda y los demas positivistas me><icanos conceptos adecuados a 

la realidad de nuestro pa1.s. 

El 16 de Septiembre de 1867. un hombre llamado Gabino 

Barreda (10) pronunciaba en Guanajuato una oración clvica, e5te 

hombre fue llamado el mismo a~o por Benito JlBrez. 

parte de la Comisión encargada de redactar un 

para formar 

plan de 

reorganización educativa y el 2 de Diciembre de ese af'io, se 

publica la Ley que orientaba y regla~entaba la instrucciOn en 

Mexico, desde el nivel de primaria hasta el profesional, 

incluyendo ya, la preparatoria. 

Uno de los motivos del éxi t.o del Positivismo como 

doctrina nacional, fue la situación caótica en que se encontraba 

el pais. El partido liberal transformado en Gobierno necesitaba 

de un nuevo orden, de un orden basado en principios ideológicos 

que no fueran ya los del partido conservador vencido. Era 

menester un orden que satisfaciese los intereses de la clase 

vencedora; el Positivismo tuvo éxito como doctrina al ~ervicio de 

e<st.'!' clase, por que lo<s miembros de ella estaban predispuestos 

ideológicamente hacia él. 

C10) Op. Cit. pág. 106. 
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Para empezar a introdt1cir el Positivismo en nuestro 

pals, que habla sufrido guerras intestinas, Barreda tuvo que 

empezar por tender un (1\lente que hi~iese a los liberales pasar 

facilmente de st1s ideas a las ideas del orden positivista. lo que 

ayudar1 a a lograr que el pueblo aceptase sus ideas; este (luente 

lo estableció en la Oración Cl vica pronunciada en Guanajuato, en 

la que denota como Barreda alteró la doctrina Comtiana para 

adoptarla a la realidad de México desde un punto de vista 

liberal. En esta adaptación, el esplritu positivo se. encarnaba en 

las fuerzas de la Revolución y el esp.1. ritu negativo se encarnaba 

en las fuerzas del Clero y el Militarismo; la divisa Comtiana de 

Amar, Orden y Progreso, fue también alterada cuando Barreda habló 

de Libertad, Orden y Progreso, con lo que logr6 atraer en 

[lrincipio el interés y aprobación de los liberales. 

De acuerdo con el sistema positivo representado por 

Barreda, el orden material anhelado no era un orden contra la 

libertad individual sino por el c.ontrario el orden material era 

puesto al servicio de la libertad individual, y as1 mismo de la 

libertad esp1ritual; también mencionaba "Que en lo sucesivo 

existiria una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad 

de exposic.ión y discusión, dando espacio a todas las ideas y 

campo a todas las inspiraciones ..• '' (11). 

Los Mexicanos quedaban en esta forma mas 1 ibres, se 

les libertaba de la carga que representaba el orden material 

(este orden representaba lo menos noble, aquello a lo que menos 

deberian tender las ambiciones de los mexicanos), el Estado no 

(11) Cit. por Zea Leopoldo, El PositivisJrO en México, 
núento, Apogeo y Decadencia, Op. Cit. pag. 106. 

Naci-
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deiberia 5er ot.ra co5a que el guardian del orden mat.Rri.-"1 y a5i 

lograr un" plen<!' libertad espl.ritual. pu~s cada me)(ic:ano iBra 

libre de dirigir su conciencia; la nueva eiducación no 

int.ervendria en el orden interno de los ciudadanos. sino 

únicamente de hacer conscientes a é-stos de la nece5idad de la 

exi5t.f'nCi;\ del orden material, para no obst.aculizar la labor 

ordenadora del Est.arlo. Oe aqu1. surge la tesis de la E'5cuela 

laica. en la cual el Estado no pretende imponer a los mexicanos 

ninguna ideologla. ésta q1.1edaba .:\l arbitrio de cada individuo; es 

decir todos lo5 mexicanos son libres para pensar lo que quieran 

pueden ser cat.Olicos o jacobinos; para lo que no son libres es 

para alterar el orden material 1.1tilizando para ello alguna de 

est.as ideolog1as. F.l Estado no padla sostener ning1..ma ideologia, 

su único ideal, 5i hab1 a de t.ener alguno, deber! a de ser el orden 

y con éol la paz, la sociedad no debe tener otro ideal que el del 

progreso que beneficie a todos sus miembros. De aqul que el 

E'stado haya tomado como ideal educativo el del conocimiento 

cient.1.fico o positivo; pue~ esté no atacaba las ideologias 

inrlividuales, tan sOlo mostraba aquellas verdades que eran 

patentes por sl mismas y que por lo tanto estaban al alcance de 

cua1quier inrlividuo. 

Con el establecimiento de la Escuela Laica, se logra 

despojar del -;.ometimient.o ideológico del clero que en vez de 

Ayudar nos mantenl a en el retraso; en cambio con la implantación 

de este sist-.ema llamado positivo se logra un gran avance 

educ:"tivo y social. 

En 1863, cuatro afies antes de que pron1..mciase su 

famoso discurso en Guana.juato, Barredi=t. habla escri t.o en el númP.ro 

B3q del siglo XtX un Art.lculo tit.ulado "De la ed1..1cación MorAl", 
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en este escrito nuestro pensador pugnaba por qufll el fst..:\do 

atendiese a l<=\ educación moral ciE."I los ci ud.,.,dAno~. di ciencia 

"Ademas de 5ll5 deberes poli t.ico5. el ciudadano tiene otro má.'5 

import.ant.e Qt1e llenar: lo5 debe.res del orden moral, y es 

obligAciOn del gobierno atender a esta necesidad, tanto o mAs que 

a las ot.ras"(12); tal objetivo lo podria lograr el EstC\do por 

medio de lA educación. 

Pero hay que aclarar que para Barreda. la moral no 

tenla nada que ver con las ideas religiosas o metafisicas; piensa 

que el hombre es bueno o malo con independencia de las ideas 

religiosa-s o metafísicas que pueda profesar. 

El hombre posee por nat.uraleza inclinaciones buenas o 

malas, las cuales tienen su origen en los órganos fines del ser 

humano. De a(ltti que. para lograr el perfeccionamiento moral del 

individuo, incluso el de la esPecie, lo mejor que puede hacerse 

es desarrollar lor órganos en donde se aumentan las buenas, 

inclinaciones 9 disminuyendo aquellas que presiden a las malas, si 

el órgano que preside a las malas inclinaciones e"!- limitado en su 

funci6n 9 terminará. por atrofiarse, esto lo deduce Barreda de las 

leyes f:'OC3Í t.iva5 probadas 

fisiológicas. 

en las ciencias biológicas y 

Para Barreda la moral no viene a ser otra cosa que tan 

objeto factible de reforma como cualquier objeto material; la 

moral es independiente del mundo que Barreda llama espi ri t.ual, la 

n.::Jral pert.enece al campo de lo social; de aqul que sea factible 

de educación. 

C12) !bid. pág. 108. 
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~onsi deramo5 ciue en todo pal s, la ba'Se de la 

St1(lelración es la educación; se puede afirmar que en Mié><ico hay 

carencia y mer:tiocridad en cuant.o ;\ ést.a y la incrementan diversos 

factores como son el desempleo, el hambre, la corrupci6n 1 el 

poder ot.orgado a individuos ineptos para el desempef'io de 

det.erminado cargo gubernamental, etc.; est.o hace que México no 

progrese rapidamente en comparación con otro'5 pa1'Ses, y para que 

nuestra educación logre un progreso ecorómico, cultural y -:.acial, 

es bolsico darle mayor importancia " la moralidad como 

acertadamente lo menciona Barreda; al re<Spect.o podemos citar lln 

ejemplo de sit1..1aciones Cllle nos afectan por falta de moralidad. En 

el afio de 1986, el personal administrativo de nuestro gobierno, 

dió entrada al pa1 s de grandes cantidades de product.o l:.t.ct.eo de 

E .U .. , el cual se encont.raba en mal estado para consumirse y sin 

embargo asi se acept.6, ahora son más frecuentes estos 

acontecimientos ya que con el Libre Comercio, entran a México 

productos para cualqllier servicio y algunos de muy mala calidad; 

dulce5 inconvenientes para consumirse, trastos de cocina vistosos 

pero de muy mala calidad; esto t.ambién sucede en empresas 

mexicanas quienes perjudican a su misma gente; pero si 

empres<"'t.rios y gente que lleva el mando de fábricas y empresas 

fueran morales, honestos, no se darl an estas situaciones o serl an 

menos frecuentes .. 

Esta es una de las razones por las cuales t:larreda 

considera que la moral no puede quedAr al arbi t.rio de los 

individuos, por que pertenece Al C<"\ITTPo dE.'I lo social. e<S decir, lo 

q1..1e haga o deje de hacer llnA persona con poder de mando 

Oenefici<"\rd. o perjudir:ard. a la sociedad o a un¡¡ porción de 

*c;t.a, inr:llt5ive lo que. haga también un delincuente, que es una 
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persona con di5tor~ión de l.:i. moral. 

Cu~ndo ElarrE'ld-'\ alt.eir.,<t 105 past.ulado5 del Positivismo 

de r:omt.E'I, lo hace P1'rA. introducir el concepto de libert.ad, ya que 

cree posible la comp;\t.ibilidad de la libert.ad con el orden, pero 

dando al concepto de litlf'lrt.ad otro sent.ido, un sent.ido positivo. 

8.:i.rreda nos dice "lejos de ser incompatible con el orden, la 

libert . .::\d, con5icst.e en todos los fenómenos tanto org.Anicos, como 

iOOru.:..nico5, en someterse con entera pleni ti.rd a las leyes que los 

determinan" (13). 

Debe de estar sometida la libertad al interés de la 

sociedad me>cicana, el individuo no es libre de hacer lo que 

quiera; hacer lo que se quiera se presenta como obstáculo al 

libre desarrollo de los sentimientos altruistas", entendiendo la 

libert.ad en un sentido liberal lo único que se logra es el 

desorden; y el desorden genera problemas a la libertad en un 

sent.ido J)Ositivo, puesto ~ue estorba al libre y natural 

de'Sarrollo de los sentimientos altruista~ o positivos, ya que 

éstos son los que conducen al progreso de la humanidad. 

La mora:! puede ser dirigida como cualquier otra 

fuerza f!sica, es <Susceptible de un desarrollo o de una atrofia 

al igu.::\l que cualquier otro órgano fisiológico. Dentro de la 

separación que Barreda e<stablece entre hechos e ideas, ll\ que 

tambiéon puede establecerse entre ciencia posi tiv.a por un lado e 

ide~s teológicas y metafisic.::\s por otro. la moral pert~nece a los 

primeros, a 10'3 hechos. y por lo tanto puede SE'\r objeto <ie la 

ciencia pasitiva. 

C13l Ibid. pág. 110. 



Las rel.igione5 van c.:\mbümdo ~n lao:- di5t . .int.<'t'5 fa51:":5 

de la humanidad, 5on rel.:\tivas a cada pueblo y época, quedando 

as1 lo que los posit.ivi5t.:\S ll-"'m"1.ban estado mP.lt.af15i~o; en cA.mbio 

la moral tiene l.:\5 norma5, aunque sus consecuencias prdct.icas van 

perfeccionandose dia a dla y m.is con los progresos de la 

civilizaci6n. 

Un afio después del que habla sido llamado para la 

el.:\horAción del Nuevo Pl.:tn Educativo, por el Gobierno de Juárez, 

Barr~da se ve en la necesidad de at.rA.er directamente las 

ideologl as de 105 Jacobinos Mexicanos, en el momento en que le 

piden que haga un an:.t.l isis respecto al libro: El catecismo 11rJral 

de Nicolas Pizarra, que fue propuesto como texto Oficial, 

pen5,;\ndo que cumple los requisitos que establece la escuela 

laica. 

Oespl~S de la separación de la Iglesia y del Estado, 

er.::\ nece.5.::\rio que el segundo, l len.:.ra la laguna de la moral, de 

est.e modo cumplirla con la obligación que tenla de preparar 

bueno5 ciudadanos surgiendo la necesidad de elaborar un 

Tr.::\t.ado de Moral; mi5mo que "debe.ria basarse en consideraciones 

pur.::\memte hum"1.nas y cienti fica5" , ya que se necesitaba de una 

gul.A. moral en la cual no hubiera contradicciones con las leyes e 

intereses. de l.:\ sociedad. la familia y el individuo. que ambos 

coincidiesen "de consumo a un mismo y con5tante fin: el 

mejoramient.o incesante. a la vez moral, intelect.ual y material de 

la hl1m"1.nidad en general y del individuo en part.icular" (14), nos 

dice BArreda "'l da.r su informe sobre el texto qlle ha recibido 

par.:::l d-3.rle su aprobi\ciOn o desaprob.:\ción. 

C 14) Ibid. p:.g. 113. 
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Manifiesta Barreda que, "Pizarro no se mantiene en el 

terreno de lo neutral, sino que esgrime una serie de ideas en 

contra de la religión católica; se hace portaestandarte de tln 

grupo de ideas en t:>ontra de otro" (15), bajo este orden de ideas 

Barreda dice que aceptar dicho texto como oficial, serla tanto 

como ir en contra de las leyes de Reforma, asl como en contra de 

las Leyes de Justicia y la Equidad, "pués a esto equivaldr! a en 

mostrar preferencia por una determinada doctrina que, por muy 

aceptada que fuese. no representaba los intereses de toda la 

sociedad" (16). 

Esta es una de las principales razones por las c11ales 

no se aceptó como texto oficial 1 ya que provocaba discusiones y 

c.on ello el desorden, apoyaba ideas que eran indebidas para la 

mayor! a de la población, nuestra población era y sigue siendo 

católica y por lo tanto cree que existe un infierno; en cambio 

Pizarro dice que no son mas que supere her! as para embaut'ar Ja 

población. Al respecto consideramos que todos debemos respeto a 

nuestro projimo, respetar tanto sus ideas, su religión y su 

educación; por lo tanto es diferente que un sector de la 

población o gran parte de la población se deje manejar por medio 

de la institución Iglesia o se vuelva fanatica de ésta, la medida 

que debemos tomar es que el poder que ejerza la Iglesia, no 

influya de ma11era dominante en asuntos poli ticos y culturales en 

nuestro pal s; es importante que se deje a los individuos adoptar 

o elegir su ideologia teológica o metaflsiC"a que deseen, pero hay 

que establecer que no se sirvan de esta para alterar el orden 

social. 

C15J Ibid. pág. 114. 
C16J Id. 
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Otra ideo re.levA.nt.e del te><t.o de Pi zarro y que 

aarr~d<'\ critica. es la ci t.A que. hace de una frase de Ren3.n en su 

J"e5Us que dice "Si quieres ser rierfect.o, vende cuanto tienes y 

rep.art.elo ent,re lo~ pobre."?>"; al respecto comenta Barreda, esta 

sit.ltaci6n se daria f\n la épocA Judeo-Romana. ya que la riqueza 

era el resultado. la exPoliación y el egoismo en perjuicio de la 

sociedad 1 pe.ro en nue5t.ro5 dl. as est.o re5Ul t.ar1 a: desastroso~ ya 

que nuestra sociedad actual no se puede comprendetr -sin el 

capital-

Pizarro, sugiere. ··~ue el Estado deberla de imponer 

una serif'I de coacciones de carácter civil en contr..:t de los J.tbusos 

cometidos por los usureros. Barreda considera est.as ideas como 

regresivas opuestas al int.éres social": "y en ot.ro lugRr nos 

dicei: lo que yo reprocho al Catecismo. no es el que t.rat.e de 

corregir este funesto abuso -el de la usura-. ~ino el que quiera 

recurrir para ello a la coacción civil. que no ~lo se convierte 

en intolerable tirania y en motivos de nuevas inmoralidades. sino 

que además es insuficiente para alcanz~r el objet.o que se 

busca" C17). 

Leopoldo Zea. comenta que Don Gabino Barreda se opone 

a las ideas antes mencionadas, pero el est.a representando a una 

clase que es la burgues! a y claro esta. la tiene t1Ue defender 

just.í ficando 5US intereses; con<:1.ideramos que Pi zar ro en esta 

úl t.ima idea ten! a razon -h<"Y ricos a costa de o t. ros-, ésta es una 

situación que se do'.\ en nuest.ros dias. y quizh.s una de las causas. 

q\le fue originando esto es l;:o. ~ue coment.a leopoldo Zea .. México al 

07J Ihid. p.l.g. 117. 
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indf'lpendi 7.ar5e 5e independi 7Ó dA F-;MfiR. pero s.ólo Poll t.ir:amAnt.p. 

respect.o a lR mP.trópol i; económicament.e. quedó ,.. merr.ed de los 

mi5mos det.ent.adores del poder económico de la colonia. F.5t.f'! poder 

económico t.enlA un origf'ln e.-::;.Pnr.ir..lmf'lnt.e agrlcola; "Loe;. rluePio5 de 

lñs gr"-nde'5 extf'lnsione5 dfll t.ierrao:; de la Rep(Jbl ica Mexicani\ eran 

los duei'ios de la economla mexic-'\na" (18); pero ent.onC'"'...es ~ se 

requiere que el Fst.ado 'Sea m.45 riguroso debido a la frecuencia de 

es.t.as si t.uaciones. H.:t.y gente que firma cont.rat.os de t.rabajo que 

est..ln en e.entra de cualquiera de 'SUS intereses. pero lo acepta 

por hambre. situación que en ningún momento es justa. 

Retomando la cuestión de la propiedad privada. el 

sost.ener la idea de Pi zar ro, es si t.uarse a favor de una 

det.~rminada clase social, que es la de los pobre-:;. hemos de 

comentar que Barreda también era represent.'!\nt.e de una clase 

social; la burguesía, a la cual le brindaM protección. dado que 

era integrante de est.1'l; entonces por que no ser partidario de una 

clase social ~i formamos parte de el la. creemos que tenemos la 

obligación de Defenderl~. apoyarla para el continuo progreso y 

superación de ésta ya que son pocos los grupos de individuos que 

detentan el Poder siempre est.arán en lucha por seguir manteniendo 

ese poder contra los que no lo t.enemo'5; est.o cr~a un desorden, 

conflictos en la sociedad los cuales son r.1'lsgos de todo .;:\v.:\nce, 

peo no debe ser tan m~rcado ni tan cruel, pero as.1 lo establecen 

los que detentan el poder. 

'10) Ibid, pag. 120. 
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BARREDA Y LA ABOGACIA. 

Con la sic;:.temat.i zación de la educación preparatoria 

real i z~da con base en la aport.aei6n de Oon {:;abino Barreda en la 

Ley Orgánica de Inst.rucción Pública del 2 de Diciembre de 1867, 

(la cual fue perfeccionada Por la l.ey Orgánica de Inst.rucci6n 

P1Jblica para el D.F. del 15 de Mayo de te6q), se toma la 

clasi ficaoi6n de las ciencias de Comt.e: Mat.e~ ticas, f1 si ca, 

Química, 8iolog1a y Sociologia, pero Barreda las establece en el 

siguiente orden: Matemát.icas, Cosmografia, Fis.ica, Qulmica e 

Historia Natural; todas estas necesarias e indispensables. .a l.::\ 

educación general de todo aquel estudiante qoe pretendiera seguir 

una carrera profesional, ya que deberia respander al desarrollo 

tanto económico como cientlfieo por el cual atravesaba el pa1s. 

Tocante al p1.mto de las profesiones. manifiesta su 

int.erés por el problema de la vocación individual. como es la 

elección de una carrera profesional. lo cual deberi a ser según la 

inclinación y la capacidad del interesado,. con lo Que pret.ende 

evitar la toma de decisiones precipitadas y la frustración del 

profesionista para favorecer el orden y progreso. 

En la carta dirigida al r.. Mariano Riva Palacio. 

Gobernador del estado de México. enviada el 10 de Octubre de 

1870, expone las caracterist.icas que debe poseer la educación de 

los abogados (19) y en un artic\.llo que es la respuesta positiva 

sobre la In-strucci6n Pública; en Noviembre de 1072, C20) 

criticara li:\S re.formas propueo;.t.a'5 en 1872 a la Ley Orgánica de 

In~t.rucción Púhl ica. 

(19) Op. Cit. pag. 111. 
(20} Ibid. pag. 147 - 204. 



PArR <;;abino RRrrFtda lo5 Rhng1'rl05, rlPibirlo al 0jerr:icio 

de 5ll profeisión .Case5or1A legal y 1 i t.igio), erl\n '-On5itier1'doc-. l.:\c:. 

pt'lrsonas m:t.5 inst.ruidas y debido a que '511 i lu5t.rAci.6n no l 1Pig1'bl!l 

a t.oda5 las cl1'5es 5ociale5 FtrA 5l.I debei:r i;.p¡r lnt:egros, hone5t.os y 

So!'\bios. f5t.oo:::. deberian ser loe; direct.ores de la 5ociedad y de la 

Rdminiist.ración pública. 

Es por eo;t.o qup¡ B1'rreda at.aca algunas de las Reforma'5 

propue5tao; a la l.ey Organica de Instrucción pública en 1872, que 

preit.ende reducir l.:\5 mat.erias en los est.udin~ preparatorio5 para 

la carrera de abogado; especialmente en la segunda bacse del 

primer articulo: 

2a. Na recargar las profesiones que la requiera, can el estudia 

de ciencias paca comunes en su ejercicio. 

YJ!l que Barreda considera que adq1..1irir conocimientos 

de la f1'5ica, de la mec.ánica, geometrla, et.e., son de gran 

ut.i l ida.d dentro de la pra.ct.ica de nuestra profesión y por ello no 

se deben deo;cartar; propone en cambio combatir la anarqu1a y el 

estudio de las ciencias aisladas, las cuales deben estar unidas 

por un método: el posit.ivo. 

No es que Barreda estuviese en contra de los 

Abog;\dos, lo que pretende es qlle se mantengan act.ualiz"'dos para 

poder deo:::.f'\rrol lar su misión, evi tanda su decadencia por no tener 

la prepAración adecuad;\. 

En su ,...,rt.lculo sobre la lnstrt.1cción Pública 

manifiest.a, qllS el t.ipo del antiguo abogé\dO en Méxeico. era muy 

diferente de lo que "" hoy, 5ll5 funcionf".s han cambi;\rto. Fl 

.:t.ntiguo aboQRdO '"" 11n VP.rdi'\dE'lrn Cllr\;\1 y no un hombrA rlA 
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nego~io'5 · qu~ qut:\rl a cumplir e5t.rictamente con su deber 1 ci tanda 

las laye"' o lJ\s opiníone'S efe lns ca5ui5t.as que habfa en favor de 

su el iente. apart.ando con mucho cuidado las que pudiesen serles 

cont.raria.s, <'Jejando el m~yor t.rabA.jo para flll abogado cont.rario. 

quien por supuest.o no se descuidarla de hacerlo. 

Hoy el mismo tipo de abogado continúa y sobre todo el 

de primera clase, ha cambiado t.ot.~lmente. con lo"$ progrt'lsos de la 

civilización. Los simples curiales van si.endo reemplazados por 

los jurisperitos que comprenden y pueden administ.rar y dirigir 

vastas negociaciones, son en una palabra. los directores y 

consejeros permanentes de los capit;;:\listas o industriales QUiene5 

deposi t.an en el los su confianza ...... e 21) . 

"Se comprende f~cilmente cuanto más noble, más social 

y útil es esta función de la abogacía moderna que la ª"tigua; 

pero al mismo tiempo cuantos mas conocimient.os. e>Cige de las 

vrdaderas condiciones de la vida prActiea y de buen é>Cito en los 

negocios; cuanta mayor penetración, método y espi rit.u de orden 

requiere y cuanta más ilustración sólida de part.e del que la 

desempel'ía" (22) . 

Si se t.iene pre5ent.e que los abogados .. en virt.ud 

de una practica const.ant.e y sancionada par el oso. son los que 

astan universalmente desígnadog para influir y para tomar la 

principal parte en las decisiones de la poli t.ica detl pal s. que de 

entre ellos. cuando no es de entre los mili t.are5, se sacan la 

tot.alidad de. los gobernantes y aut.orídades de todo género. que en 

ec;a profesión se v~n ."\ buscar siemprei, con rarisimas e><cepciones; 

(21) !bid. pág. 186 y 187. 
(22) !bid. pág. 189. 



los min isl ros rfiploma t ir.os 1 Jos 1:>nt:arg,arfos dP. nr;>em.•lns y lodos 

aquJ;>llos funr.ionarios que mas lnu~r.l•ndentttl infl11r_•nri:1 dehen 

tener en el porvenir del pa1 s, C'Uyos desl inos si:- oponl?n a t:'aria 

momento en st1s manos, haciendolos rlPpender rie t1n~ rlausl1]a, de t1n 

convenio, de tina ley o de 11na medida aclministrativa 1 se 

('Omprenderc\ cuan importante ser1 a que una r.arrera que ha venido a 

ser de he('ho la puerta r"IP. las mas importantes funr.iones poli ticas 

y sociales, se elevase realmente a la alt11ra de los variados e 

importanU simos r.argos que diret:'tam,,.nt~ desempei'ian los que la 

siguen" (23). A este resper:to r.onsideramos que esta situación se 

dar! a antes, pero en la actualidad no todos los buenos abogados 

oC"upan cargos o desempei'ian funciones de este tipo, por el 

C'Ontrario son pocos los que tienen la C"apar.idad para or.upar un 

r.a rgo as1 . 

Barreda pone énfasis en el prestigio de aquellos 

abogados que sólo aprenden lo ner.esario. Es de vital importancia 

la preparacion completa teor!a-práctiC"a. principalmente en los 

estudios preparatorios qt1e son el verdadero cimiento del edificio 

de la instrucc:iOn. En la descripción Barrediana de la actividad 

del antiguo abogado se puede mencionar, que el ta se reduce a la de 

un simple glosador, ya que Sólo se limita a la interpretacion de 

la norma jur1 dir.a sin que se prear.upe por la modificación o 

creación de la misma, lo qt1e es importante era evitar 

r:ontradir.ciones. Se pretende adoptar las leyes esr.ritas a la 

solt1r.ión de r.onflir.tos qt1e se presentaban; en cambio el nt1evo 

abogado lleva a c:abo realmente la lahor de un jurista. en 

t:"Ualr¡uiera de sus tres asper.tos: el desempei'io de cargos pühlit::'os, 

consejeros del pueblo o en la elahoraciOn rle las leyes; es t1n 

C23) Id. 
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homhre rtr.1ct.ico y re-!t.1 ist.A, est.as funciones 5efialadas por Barreda 

se <'\Pl icarán plenament.f" en el Porfiriat.o. debido al gran 

des.1\rrollo cient.1 fico, poll tico, social y económico alcanzado. 

En el fondo lo que Barreda quiere hacer sobresalir, 

es la critica al racionalismo jurldico-dogm.atico y formalista 

seguido por los liberales jacobinos. quiene~ pretenden crear un 

un sistema de derecho pensado en abstracto y en donde el problema 

fue su aplicación a la realidad social. 

El racionalismo jurldico es en esencia el derecho 

natural, el cual es innato al hombre y superior al poder del 

Estado. Para Barreda los derechos individuales del hombre tiene 

las siguientes caracter!sticas: 

- No existe derecho natural que derive de la divinidad y Por lo 

tanto que sea inmutable y absoluto. 

- Los derechos son obras del hombre. su única función es la 

utilidad común y 

- los derechos individuales están subordinados a los derechos de 

la sociedad (24) . 

A la corriente racionalista juri dica no le importartt 

acudir a las costumbres del pueblo, lo esencial será la interpre

tación gramatical de la ley, su fortalecimiento, situación que 

implicó el monopalio legislativo. 

Se renuev-3. la corriente, del N.<\turalismo jurldico, 

apoyado en el positivismo Comt.iano pero aplicado a la ciencia del 

(24) Noriega,Alfonso¡ Vida y Obra del Doctor Gabino Barreda. 
Editorial f'orrúa. México, 1969¡ p.lg. 71-80. 
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Oerecho <seguir.ta por 105 l i.belralf'l5 pnsi t.ivic;t.A.5. l.Ac:: i n5t.i t.ucione-s 

~aciales de.~n 5er produr:t.o rie la5 relacione~ da la. humanidad el 

Derecho es un hecho <social. 

Al lado del cont.enido social se le at.ribuye al 

Derecho, esta el desarrollo y la sistem.,,t.i zacion de la 

jurisprudenr:ia tomando en cuenta la relidad social. 

r:on E'll Poo:;.i tivismo, se uniforma la idea del abogado y 

del jurist.a; en la época del virreinato, se distingue ent.re el 

abogado y el juri5ta (25). 

(25) Del Arenal Fenochio, Jaiire; "Los: abogados: en México y una 
Polémica Centenaria (1784-1847), Revis:ia de Inves:iigaciones: 
jur1dicas, Núm. 4, Vol. 4; Escuela Libre de Derecho; México, 1980 
pllg. 521-556. 



CAPITULO JI 

LA ELITE POLITICO-INTELECTUAL 
DEL PORFIRIA TO 



2.1 LIBERALES Y POS! TI VISTAS. 

La ideologia que pre-valece en el siglo XIX es la dPl 

liberaliS}l)::'J t•n E."1 mundo Of'.'t"j1Jental. En Hexir:-o se <'Onsolida, 

<ta.ndose la Guerra de Reform~ que fue la base jurl di('o material de 

su desarrollo capitalista. En los llamados liberales ja<"ohinos 

prevah~t'en las ideas rtel individualismo: "Dejar har::-er, dejar 

pasarº. Su c-onr:-epto d{I lo lHu~rtad es absoluto Y los derechos 

individuales son 1114.s im[>ortantes que los sociales, el estado es 

un simple guardia.o de los intereses de ('ada individuo. 

Las doctrinas liberales caracterizan los gobiernos 

Jt1aristas y Lerdistas, al inicio el positivismo se ttne al 

liberalismo, repres.,.ntado por Barreda, f.'On [ ines exclusivamente 

edtrcativo~. Posteriormente en la época del porfiriato, por medio 

de los eienl1. fír:-os, entonces se utilizará la doctrina ~ 

como el medio de transformar al liberalismo según los intereses 

polltir.os. Para maz el liberalismo fue su inspirac.ión pero ya en 

la practica se aleja de él. 

El concepto de libertad es distinto en los liberales 

y en los positivistas. Para los pcimeros, t-omo ya hemos 

men~ionado es absoluta y paca los segundos, la libertad no es 

absoluta sino limitada por el derecho c:te los demas. La libertad 

esta limitada por el orden, el liberalismo puro es útopico. 

Se perfila el rer.hazo a los liberales jacohinos, por 

parte de los positivistas, estos los consideran hombres 

ana.rquir.os, idealistas, utópicos y absolutistas. Justo Sierra 

Manifiesta la nect"sidad de 'fUf:' por medio de la Pduear.it•n positivo 
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~P Al imin~n los defect.os. rle. la raza latina t.omando como modelo al 

homhrA rtn']lo-5R.j6n 111.1e e.~ Jlr~ct.ico, realista~ orden-'Jdo y que 

as.pira .:l-1 nrogre'So~ a.si deheri ~n ser los lj berales po-::;i t.ivi'Stas. 

fn reilac:i.ón .:\1 concepto del Est.1tdo, los liberales 

jacobinors se bas.::i.n en l.:t idea de libertad de Juan .1ac:obo Rous'SeR.u 

expre.s~rlJ\ en fJ. Contrato Social. La idea del pact.o es fundamental 

p;\ra la 5ttpervivenr.:i.:1. dAl hombre; en ca.mhio los positivist.as sei 

ba5an en la idea del liberalismo de John Stuart Mill, en su 

EnsRyo ~obre li_\ libertad: en el sent.ido de que el indivicJuo e.s 

independiente de la sociedad. pero sólo en la medida en que •:rn'5 

actos no perjudiquen 10'5 derechos de los demas. E"l e5tado se 

limitara a proteger los derechos individuales par me.dio de la 

impartición de la just.icia social. 

"La. utopi a de Rousseau concede a todos los hombres 

las mismas libert.ades. considerando que son naturales. Contra 

esta utopla, esU la tesis positivista de Mill. que concede la 

libertad de acuerdo con el desarrollo de las socied.:.des •.• "(26). 

De las distintas ideas llegadas a nuestro pals la que 

prevalece es la Positivista, ya que México o:;egún las difusiones 

de esta doct.rina, aún no se encontraba capaci t.ado par1t alcanzar 

la libertad absoluta, por lo que su única solución seria la 

rlictaOura. 

Just.o Sierra expcne en -:;u "Teorla de la evolución y 

la revolución, que la revolución es ... el pa-so de una a otra 

situación poli t.ica por el exterminio y la violencia. Si por 

( 20) Zea, Leopol do; Op. CH. p.'tg 260. 
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revolución se entiende solamente la transformación de una 

sociedad menos adelantada en otra mas adelantada, esto es 1!2s 

bien progreso" ( 27). 

"Nosotros continuamos diciendo ... considera•os a la 

sociedad como un organismo, puesto que de organos se co•pone, 

lla111a•os a su transformación nor•al evolución, y a la nor•al, a 

la que la violencia intenta realizar, a la que es una enfer•edad 

del organismo soc.ial, la lla•a•os revolución" (28). 

Zea se~ala que de acuerdo con las ideas de Sierra, 

todo cambio político es posible, pero solo 111ediante la 

evc.luciórt del c.rganisl!IO social, nunca por la Revolución. Lo que 

la Revoluciort crea es descruido, lo que la evolución realiza 

permanece11
• C 29J. 

En e.l aspecto educativo no faltarán pugnas entre los 

liberales jacobinos y los positivistas liberales. Aquéllos tachan 

a la educación positivista de antisocial ya que sólo busca 

proteger los intereses de un determinado grupo: la hurgues! a• 

ademas de que es contraria al orden públiC"o. a las intituciones y 

a las libertades de la Nacion. Es anticonstitt1cional 1 ya qt1e viola 

el principio de la libertad de ensefianza, e.s una educaC"ión 

materialista, egolsta y r.on por.a capar.idad de sacrificio. 

Al positivismo lo Onico qtre le va 

( 27l Ibid. pa.g 242. 
( 28) Ibid. pág 242 y 243. 
(29) Id. 

preocupar sera 
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e.5to1\hlecPr Al orden por medio de un sicst.ema E'!dl1cat.ivo idóneo, no 

le importará la ideologl.a: interna. del individuo; evitar l.a: 

;i;n.:ar'lul a es lo import.::\nt.e y .:\Si mant.f'lner un orden poli tico y 

mat.Arial. 

Sin embargo esa abstención ante un ooder espirit.ual 

no será definitiva, ya que int.entarA conquist.arlo, ¡,,,., idf'llologl<'\ 

pnsitivista debió ser totalitaria, no se podría dejar paso a otrJ\ 

ideolog1a, pues se correría el riesgo de perder el poder. Esta 

post.ur.:1 es consecuencia de la ~ct.i t.ud de los conservadores y de 

los liberales por recobrar ese poder espiritual. 

Horac:io Barreda en su trabajo ti t.ulado 1ª Escuela 

Nacional Precarat.oria {escrito en la Revista Positiva, tomo 

VIII), propone que la educación tenga una base ideo}Ogica, con 

valor para todos los mexicanos, lo que solo sera po~ible por 

medio de una educación igual para t.odos los mexicanos (30). 

Manifestó que su finalidad no era la ensef'íanza de 

dogmas 5ino formar verdaderos ciudadanos, aptos para la vida 

real. Dos serán los principios básico<s de la educación pública: 

a) Demostrabilidad: que sea acatada por todos. 

b) Cientificidad: que sea útil a toda la sociedad. 

El estado y la educación deben est.ablecer tanto el 

orden maternal como el e5pi ritual. ambos 5on complementarios. 

pero sin que uno ~ubordine a otro. Este postulado en la realidad 

no -se cumplió. No pasó de ser una ut.opla, ni liberales. ni 

posit.ivi5t~s. ni el clero mismo lograron implantar ese poder 

(30) CH.¡ Zea, Leopoldo; Op Cit, pag. 195. 
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espirit.uAl. 

Loo; medios <:le que se valieron los viejos l i hfitrales 

para atacar las idea-:. de los po-:;.i t.ivistAS fueron el diario el 

Moni t.or Republ icAno, la Revio;t.-=- Fi los6fica, el diario el Rigl o 

XIX y el Diario del Hogar, la defensa de los positivistas fue par 

medio del periódico La l ibert.ad y la Revista Posi t.ivA fl.lndAdA par 

Agustin Ar."\gón. 

La polémica est~ representada por dos reconocidos 

pensadores, quienes argument.an en contra y en defensa de esta 

ideologia; pcr un lado José Maria Vigil quien centra su 

controversia en seis acspectos fundAmentales qlre son: 

l. La pluralidad de escuelas.- No existe uniformidad 

de criterios entre lo5 diferentes positivistas. Su diferencia 

esencial est.d en la aplicación del método positivo a la sociedad, 

no es homogéneo y por tanto, impera la anarqUla. (Comte, Littré, 

Spencer y St.uart. Mill). 

2. Insuficiencia del método positivo.- El método 

experimental 5ólo es id6deo a lRs ciencias de observación, 

e5t.udios de lo que es, pero no es aplicable a las ciencias 

fi loSóficas y morales que establecen el deber ser. 

3. No es ciencia de todos los hechos. - Niega la 

existencia de alguno5 hechos determinados: Dios y el alma, ya que 

la abt.enci6n de 10'5 mismos implica 5u negación. 

4. No es filosof1.-=- por la oposición entre el mét.odo y 
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la do~t.rin.-=t.. 

S. No es cient..1 ficR.- porque la ciencia sólo admite 

cormi::imiemt.os verdaderos y ciertos. f'n la que se toma en 

consideración no sólo el método sino también la doctrina. 

E'l Posi tivi5t.a completo es el que acepta tanto el 

método como la doctrina, pero cuando la raz6n es poli tica, sólo 

se acepta el m¿.t.odo. Gabino Barreda al introducir el posit.ivismo 

con fines educativos, se preocupará por la doctrino'\ y por el 

método, no obstante para su faceta poli t.ica. lo que importarti 

es.era el método. 

6. Los positivistas son sensualistas y empirist.as.

Empi ristas ya que toman la experiencia como base de sus teor1 ao:. y 

sensualist.as porque derivan todas sus ideas de la experiencia de 

los sentidos. 

Por otro lado tenemos a Porfirio Parra, quien hace su 

. defensa de la siguiente manera: 

1 .. n posi t.ivismo !!§. ecléctico fill ~ método. 

2. !fil niega ciertos hechos· Dios '.li ~ Alma. Solo se 

obtiene de analizarlo5 en relación A las causas primer-1!\s: 

negación de lo metafl sico. 

3. fl oositiVi'5mO ffiá,~ 9..Y.§ una doctrina ~ !!Q [!!étodo. 

No importa la diferencia entre lo5 fi lósofo'5 ya que lo que 

i.mport.-3. es el método y su aplicaci6n. Además la finalidad de su 

introducción al pals no fué para fines de discusión ctrltural, 

5ino como i.nc:;trument.o para establecer el plan de alt.a poli t.ica 

nacion.::t.l. 
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En 1885, surgir.).n nuAV<'\c:t r.rl t.i.ca5 al pac;it.jvi5mo por 

p;trt.e rle. Rafael Angf'll de la Peri"" y Joc;.éo M.:tri.:t Vi gi 1. e.l primero 

de ello5 en llna rf'lunión de cat.edrátic:o5, .:.t.;:i.c6 al pasitivi-=-mo de 

o;e.r un.:\ posi~ión acient.1 fic.;a "es un procedimient.o incomplet.o que 

repasa en la ec:.t.recha base de la experiencia" y con el.lo 

"Suprime la razón y con ell<=t. todac; la5 verd.:'ldes universale5 y 

nece5.:\ri ;::t:S, qlll'I 5on loe; pri nci pi os comunes en que repos.:t t.oda 

cienci<'\" _ (31). 

No obstante las cri tica5 realizadas al positivismo 

por loo; l iber;ri.h~5, no ocasionaron ninguna pert.urbación a la 

5ociedad Porfirist;t. Dlaz permaneció siempre neutral, lo 

import.ant.~ er-" la prepJ:lrac:ión de la burgue.s1a p.;\I"'-"\ .:\dminist.rar 

loe;. negoc:ioc; públ ico5. Ningún grupo logrR.rl <'\ presionar 31 

dictador. 

E'l posi tivi"Smo jamás dest.rui rá totalmente al 

1 iheralismo mexicano. lo ünico que hará ser~ transformarlo según 

sus intftrese5. L~ lucha entre ambos fue más intensa porque no fue 

armada c:.ino intelectual. 

"LOS CIENTIFICOS" 

Fueron los directores rle lJ:\ 5ociedad "" finale-s del 

'Siglo XTX y principios del XX, decst.Rcan e~pecialment.e a partir 

del t.ercer periodo de gobierno de 01 az; representan la decadencia 

del estl lo de vida romdntico y liberal. Son de origen 

arist.oc:rá tico y urbano. Algunos son poll t.ico5, ot.ro5 fin,...ncieros, 

pero todos intelectuales y posit.ivist.ao:;. ese r::,...r...,ct.erizan par el 

(31) Cil.;,Bazanl Milada; Historia de las profesiones en Mexico. 
Colegio de México; Méx. 1982; pag 142. 
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repudio a l;:i, met.;:i.fl-;ir..:¡¡ y por el culto a la ciencia positiva. 

Tifllnden al e.nciclopedismo, evit.anrlo la especialización. Oest.ac-1\n 

en Ja difu5i6n de la filosof1a posit.iva; Telésforo (;arela, 

Franci"Sco Co<smos, Porfirio Parra, Ju-::;t.o Sierra y Agustl n AragOn 

(aún cuando é5ta último no pertenecio al grupo). E'n el orden de 

la cultura juridica hicieron ilust.res tratados; José Dlaz 

Covarrubias, Agustín Rodri.guez, Jacinto Pallare~. Pahlo y Miguel 

S. Macado, P.!nt.re otros. Se caracterizan también par la fina 

oratoria y Poli t.ica, ya que era indispensable convencer y sobre 

todo decir el sentir del pueblo. 

En principio su riqueza les vino por la tenencia de 

la tierra, posteriormente deriv6 de los grandes negocios, hay 

quienes eran mineros. Industriales. comerciantes y banqueros. El 

término Cientlficos, según Bulnes. "lle~ a significar para la 

plebe enemigo jurado del pueblo" (32). 

En enero de 1878 se funda el diario La Libertad. 

Periodico polltico, científico y literario, en el que se 

manifiestan las ideas políticas del grupo. 'SU'S redactores fueron: 

Francisco G. Cosmos. Eduardo G"'ray, Telésforo Garcla, Ju~to y 

Santiago Sierra, Miguel S. Macado, José Y. Limantour entre otros. 

Las ideas que prevalecieron fueron: 

+ LA t.eoria det la evolución y del organismo 'Soci""l, de Spencer. 

+ la supervivencia del mác;. apto, de Darwin; 

+La idea de la libertad, de Stuart. Mill; 

+ l"" nece~idad de la exic;;.t.encia de los seres superiores y de los 

(32) Gonzalez y Gonz~lez, Luis. "La Ronda de las Generaciones. 
Los protagonistas de la Reforma y la Revolucion Mexicana. 
Secretarla de Educación Publica, México, 1984; pag. 49. 
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inferiores y el apoyo de la ciencia a la poll tica. rte Comt.e. 

Su ideal sera el orden y Sll inst.rumento la Ciencia l.,1 

servicio de la política. el E~tado debe respetar los intereses 

del individuo ya que es un guardián del orden. Son necesarias las 

dist.inciones para la existencia de la sociedad y los derechos del 

hombre no son exactamente iguales ya que en el grupo, sobrevive 

el mas apto. 

la dictadura de Olaz se apoya en el grupo de los 

"Cient.i ficos". formando una verdadera plutocracia sin llegar a 

ser un partido poli tico; "la pléyade cienU fica debido a su 

división int.erna, a su concentración en el capital y por culpa 

del amo todopoderoso, jamá.s ejerce en plenitud el mando poli t.ico, 

pero sl el económico y el cultural. En la última década del siglo 

XIX y primera del )()(, un tercio de la honrada se dedica 

preferentemente a los negocios públicos; otros a los ocios de la 

cultura y tercera a los negocios privados (33). 

La finalidad de los ''Cienti ficos" será la de 

legitimar un estado fuerte que determine quiénes pueden hacer uso 

de sus derechos, básandose en l;i idea del organismo social de 

Spencer (un ser vivo que crece, se desarrolla y se transforma) 

quien afirma que "Con el aumento del volumen del agregAdo socia~ 

se hace necesaria una mayor cohesion que resulta de una 

natura]eZ-'\ humana adoptada y un consiguiente desarrollo de la 

organi zacion social ... "( 3.d.). 

C33) González, Luis. "El Liberalismo Triunfante" Historia 
~ !:léxico. Tomo 3, El Colegio de Méx, 3ra. Edición México, 
pag. 48 y 47. 
(34) Cit.; Sidney Marvin, Francis; Comte; Fondo de 
Economica, Mex., 1978; pag. 135. 

§fill..!lli!.l 
1981, 

Cultura 
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Ade~5 -dice- "Si la sociedad e5 un r::ont.rato, la 

consecuencia es que los df:'rechos 5on inherentes Al i nr.H.vid1.10, 

a~olutos e inalienables. Pero si li'\ sociedad es un organismo los 

derecho5 son relativos y deri V;:\ bles del bienest.ar ganeral "C35). 

la fuerza del f5t.Ado se just.i ficR en la medida C1Ue 

representa los derechos 5ociales (1\le prevalecen frente a los 

indivirlwt.les, hasta q1.1e la intensidad de la división de trabajo 

'Social permita mayor aut.onomia a los derechos individuales. 

Beatriz lirias por sl.1 parte, menciona que "la figura 

del organismo social planteada por los positivistas mexicanos no 

puede ser con5iderada como una forma de derecho, si bien la 

itn.lgen organic<" queda investida de una fuerza singular en el 

marco de la dictadura positivista. no pudo convertirse en lma 

forma de derecho siendo, en realidad una forma de agresiOn al 

derecho en el seno de una sociedad donde se gestaba una de las 

modalidaries de la democracia moderna"(36). 

Los cientJ. ficos propagaron la idea de que para lograr 

la al1t.onom1. a nacional y el parvenir 5oci.:\l 1 se nece~;.i taba 

reformar la consti tuci6n, por el camino estrictamente legal: el 

fort.alecimient.o del Poder Ejecutivo, el pueblo no era apto para 

elegir .1'\ sus gobernantes. Se propone establecer una tirania 

honra.da: entendida como aquella dictadura que se preocupa Por los 

int.erese5 de la sociedad. Esta <:>ería reglamentada, ordenada y lo 

C 35) !bid. pág. 154 
( 36) Urias Horcasitas, Bealriz; "Derecho y Organisioo Social t':n el 
Pensamiento Posili vista Mt':l<icano". Revista de investigacior1es 
jur·idicast Nüm. 10; Escuela Libre de Dére1:::ho; México, 1Q€16, 
p:..g. 410 
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mas import.antf'I guiad.:\ por los pri.nrd,.,i.oc:;. rle lA Ciencia positiva. 

Al fin y al r.ñbo lA poUt.icA po5it.iva c:onrh.1ce A un despotic:;.mo 

i tu5trado favorable a lo5 intereses de la burguec:;.13 mexican;;ii. 

No obstantf\ que los "Cient.1 ficos" tomaron como 

inst.rurnent.o \A Ciencia positiva • no todo posi tivist.a perteneció 

A este grupa. En 1.-=t. él it.e poli tica y administrativa exioi;t.i6 una 

mezclA de jAcobinos, po5it.ivist.as y clerici\les, pero 5in que 

ninguno de ellos logre el predominio sobre los demás. 

El 5 de abril de 10q2 ~e expide el Manifiesto de la 

Un.ion Liberal, p.:trt.ido poli tico que estuvo integrado por Manuel 

M. lamAcoml, Sr!ist.ene5 Rocha., Justo Sierra. Rosendo Pineda, Carlos 

Rivao;., Pablo Macedo, Jos.l!o Y. Limantour, Emilio Alvarez y Vidal 

Cast.a\'ieda Nájera, su finalid.::\d era la de participar en la vida 

poll t.ica, pero fracasan, no obstante que su candidato para la 

presidencia fue Porfirio Oi az. Si.n embargo 5us integrantes no se 

quer.taron cruzados de brazos, ya que \lno de sus ideales era dar 

vid::t. pf'rmamente a La unión Liberal. Su programa no era compatible 

al pensamient.o de Diaz, propanian reformas a la Constitución como 

la inmovil idarl de magi5trado'5 y el estabJecimient.o de la 

vice~re~idencia. 

Liman tour Rfi rmará. que '*mi participación per5onal en 

los trabajos de esa .:.grupación ("Los. Cien U ficos"), como en la 

"Unión Liberal" 1 fueron de paca importancia. 1 imi tando5e a unas 

cuant.a5 conver5acione'5 y di'\r algunos con'5ejoo:;."(37). 

C37) Limanlaur, José Yvés. Apuntes sobre mi vida pública. 
Editorial Porrua, Mé><ico, 1965, pag. 21. 



Oebido al fracaso del ~rtido poli tico "La Uni6n 

Liberal", surge el grupo de los "Cienti fico'!'.", sus ideales fueron 

los de aquel partido poli tico y el proP:,sito de su realización lo 

llevaron dentro de los llmites que les fijara su firme adhe~i6n 

al gobierno de Oiaz, fue un pequef'io grupo select.o y no tuvieron 

dirigente, los "Cienti ficos" tuvieron poca oport\lnidad de Ponerse 

en contacto con el presidente. Pero Di az conservo buenas 

relaciones con los mismos, la que era totalmente distinta su 

labor como poli tico que al realizar gestiones administrativa<s. 

Limant.our expone que "Toda labor que re'Spande a un 

fin poli tico requiere en los hombres que la emprenden, cualidades 

especiales muy distintas, pero no decir enteramente di ferent.es. 

de las que necesitan tener aquéllos que se proponen dedicarse a 

la formación, dirección y desarrollo de toda 

administ.rativa" (38). 

organi zaci6n 

"En poli tica, para lograr el objetivo que se desea es 

preciso marchar siempre en zigzag, o por curvas, disimular la 

intención con disfraces o sin ellos, entrar en compromisos de 

manga ancha, y en casos frecuentes, establecer distinciones 

inju5t.ificadas según las circunstancias y las personas. No asl en 

la gestj6n administrativa, si se pretende alcanza,.. un resultado 

satisfactorio, la 11 nea recta es la única posible. los 

procedimientos deben ser claro'S. precisos, ajustado'S a la equidad 

y no cabe en la aplicación de las reglas establecidas, sean 

cuales furan lo5 tiempas y personas de que se trate .. C3Q). 

(38) !bid. pág. 96. 
(39) !bid. pág 97. 
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L;::a pléyade c:ient.1 fica, ciebido a su divio:;ión interna, 

y por la. prf'lor:llpR.ción de la r:oncentración deil C:aJli t.al p~ra el 

é)(i to de su~ negocios, ejerce aisladamente y 5610 lo individual, 

.:\lguna actividad en el .imbi to .q,ciministra.t.ivo no en el poli tico. 

Su presencia adquiere mayor auge en los Ambi tos econ6mico y 

cultura\. En el primero L imantour funda el Economista Mexicano 

(1886), semanario especializado con lA colaboración de Prieto, 

Mant.erola, Mart.inez: Sohral. fn lo cultl1ral, destacan en la 

difusión de la ciencia jur·idica, con periódicos como el "foro", 

.i:\poyado también por L imi\nt.our. 

En 'Sllma los "cienti fices, discl pul os de Barreda 

formado5 en lA Escuf'lla N.:tcional Preparstoria, fuf'lron un equipo de 

abog;:i,dos, t.ribunos, maest.ro5, periodistas y economicstas. ademá.s 

fueron 1 lamados capi t.alist.as. 

En E"l aspect.o cultural toman el modelo anglo-sajón 

del hombre practico y realista. Diaz supo aprovecharse de ellas 

~ra mantenerse en el poder. Sólo les permi ti6 su intervención en 

ao:tpeGt.o"5 "'rlmini<5t.rat.ivos, y nunca en los poli t.icos. 

2.3 LIBERALISMO Y EDUCACION. 

El artl culo 3o. de la Const.i tt1ci6n de 1857, 

est.ableci;:t, que "La enserianza es libre. La ley determinará qué 

profesiones necesitaran t.1 tul o para su ejercicio. Y con qué 

requisitos se deben expedir" (d.0). 

C 40) Tena Ramirez, Felipe; Leyes fundamentales de Mé><lco, 14A. 
Edidon; Edil. Porrua, Méx. 1987, p. 607. 



Por lo qlle 5e refiere a la libertad de ensefianza, la 

faclll t.ad de letgislar en materiA educativa no era e><clusiva de la 

federación, por lo t.~mt.o cada Es.tado Pod1.a reglamentarlo en 'SU 

~mbito espacial. Sin embargo las Leyes de Instrucción Pú.blica de 

1867 y de 186q, tendran influencia y servirAn de modelo en 

varios Estados como: Tla><cala, San Luis Potosi, Puebla, Veracr\lz, 

Q1.1erétaro 1 Guanaj1.1ato, Zacatecas, Sinaloa y otros. 

Ho faltó q1.1ién solicitara que se reformara la 

constitución, facultando al Congreso de la 1Jni6n para legislar en 

materia de instrucción y de educación pública, ya q1.1e se trataba 

de un asunto de interés nacional "Justo Sierra nos. ha dicho que 

donde debe cosecharse el destino de la Rep:iblica es en el campo 

de. la educación" C4t). Además, de ac\.1erdo con las ideas de Jules 

Symon, la educación es un presupuesto indispensable pa.ra la 

obtención del progreso. Expresa que "todo progreso tiene por 

principio la libertad humana. la inteligencia humana. Fortificar 

la voluntad, desArrollar la inteligencia, es cumplir desde luego 

un progreso y hacer posibles, fáciles y necesarios, los prActicos 

ulteriores. El pueblo que tiene las mejores escuelas es el primer 

pueblo, si no lo es hoy, será maf'iana"(42). 

El congreso deberi a preocl1parse por la expedición de 

una ley reglamentaria del ar ti culo 3o. consti t.ucional; lo 

important.e era combat.ir la ignorancia del pueblo s:ior medio de la 

instrucciOn, aunque en el fondo su preocupación inmediata seria 

(41) Olivas Prieto Pablo; "Una reforma a 
t.al ", Tesis para el ex~men profesional 
Julio-Diciembre; 1903, pag. 147. 
C42) Ibid. pag. 149. 

nuestra carta 
de Abogado. 

ftmdamen
Tomo XXV, 



la de in'St.rui r ñ. )A b11rguA'5.i ..,,.., \,J fut.ura rer.t.or.=t. rle lo5 negor.i o~ 

pUbl icos. 

En principio la libertad de en"Seilanza representó ~l 

triunfo del 1 iberalio:;mo; al ser la cultura del Porfiriato un 

fenómeno urbano. al igual f1Ue en la époc.:t. juarist.a: el Oistrit.o 

Federal acaparó los mejores ceintros de instrucción; se dió el 

cent.ralismo educat.ivo. 

No obstante se dieron tres filosofl as distintas que 

se disput.aron el dominio de la educación en 

escol~st.ica, seguida por los conservadores; la 

Mé><ico: la 

meta f1 si ca, 

seguida por los liberales jacobinos; y la positiva. seguida por 

los po5itivist.as liberales. Sin embargo debido a la 

5ecularizaci6n de la iglesia y del est.=t.do por virtud de las leyes 

de reforma. los conservadores h~blan perdido el dominio de la 

educación. la disputa fue entonces. entre los liberales jacobinos 

y los posi t.ivist.a5. 

Olaz '5.e preocup6 par conciliar y armonizar los 

interese5 de la iglesi.a y del Estado, m.;:¡nifestando que 'ºComo 

Porfirio Olaz. en lo particular y como jefe de familia soy 

cat~lico. apost~lico. romano; como jefe del Estado, no profeso 

ninguna religión, porque la ley no me lo permite''(43). 

Lo"S l iberé'll es jacohino5 ~ri t.ican el si st.ema de 

educación posi t.ivist.a, 5e.f:.::\lando que era ant.iconsti t.ucional 

parque at.ac.::\M l.::l libertad de concianr.ia y además perjudicaba a 

( 43) Bell"r, Wall.,r; El posi ti vi s100 Mexicano. Uni vers:idad Aulonóma 
Metropolitana Xochimilco; Héx., 1985, pag. 14!. 
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la moral. El posit.ivicsmo es Un.:\ doct.rina ext.rav"gante e inrworal. 

Los positivistas defendieron su postura determinando 

que el método positivo tiene como f1 n el dest.errar toda 

especulación metafl 5ica ademá.s de t.oda tendencia revolucionaria y 

nuestra libertad de conciencia es posible a este tipo de 

educación. 

Surge la idea de la escuela laica en la que el E~tado 

no pretendió imponer ideologl.a alguna. ya que ésta era al arbitrio 

de cada ciudadano, logrando con ello el orden y la paz, ya que el 

único ideal de la sociedad era el progreso que beneficiarla a 

todos sus miembros . El positivismo seria el instrumento idóneo 

para ese orden .. 

2.4 LA CONSTITUCION DE 1857. 

La restauración de la República signi fic6 el triunfo 

del 1 iberal ismo, la consti t.ución de 1857 era liberal y la 

generación de Juárez la hizo un verdadero simbolo de nacionalidad 

e independencia. La realidad polltica y social de la Re'"blica 

fue determinando la adaptación de diversos artículos del texto 

constitucional del 57 a las posibilidades reales de aplicaciones. 

Las reformas que sufre la Constitución del 57, son 

fundamentales a través de dos vi ao;: a) Legislat.iva, de algunos de 

los preceptos de la constitución, "'unque en materia de 

inst.rucción pública, no obstante que se pretendió reformar el 

articulo 3o. relat.ivo a la libert.i:ld de ensei'ianza y de 

profe-sionecs, no se hizo direr.tamAnt.e ninguna reforma, sino a 
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travé-C3 de dE!cret.os y legic:.\lación ":'ecunrlrtria. h) Judicié'l. por 

medio <le int.erprt"t.ac:iones de la Suprem.:a Cort.e de Ju~ticia de la 

Nación. La const.itución adQ:uiere un gran auge en la época detl 

Porfiriat.o. 

E'n agosto de lf.\67 Jua.rez expidit.1 un~ convocatoria 

para reformar la con$.t.itución del 57. re];:tit.iva al ejercicio del 

derecho de voto. el establecimiento de un~ ca mara ~s para el 

Poder legi-slativo y la faculta<.f de voto en favor del President.e 

par3 suspender resoluciones del legislat.ivo.. La propuest.a de 

Juarez, no tomo en consideración el procedimiento de reformas 

previ~t.o en la misma consti tuci6n por lo que fracasó su proyect.o~ 

Sin embargo Lerdo de Tejada llevará a cabo las reformas 

consti t.t1cionales propuestas por Juárez y ade~s eleva a rango 

const.i tucional las leyes de reforma. 

Con el gobierno de Porfirio 01 az;. inclt1yendo etl del 

General Manuel GonzAlez, las reformas cons.ti tucionales serán má.'3 

de carácter pol1 t.ico. como fue la ambician de reelección en la 

sucesión presidencial. En el aspecto econ6mico se fueron 

reduciendo las facultades de los E'st.ados de la República en 

beneficio de la Federación, rompiendo el esquema del Estado 

Federal. 

Alfonso Noriega manifiesta "que la fal t.a de vigencia 

de la constitución df'! 18.57 y aun de la de 1q17, es par la 

opasición eKistente entre los hechos 5ociale5 y las norm~s 

jur1 dÍC.;:\.'5. La llarn"'da tensión entre la efect.ivid.ad y la 

normat.ividad. Lo importante y la finalidad de un;.\ const.i t.ución ecs. 

la combinación de ambos fact.ore5: lo normat.ivo 5obre lo ~oci-=tl y 
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la re<'\lidad que. influye en el Derecho Positivo .. ( U).. En los 

debates de la elaboraciOn de la r:on$titoci6n de 1SS7, Castillo 

Yelasco y Ponciano Arriaga serán de los Que se preocupen V 

manifiesten al Congreso. la necesidad de li~itarse. no !1610 a 

cuestiones poli. ticas. sino también sociales .. Si se tatna en cuenta 

la Cart..a Funda~ental .. 

Es importante entender que a toda constitución 

pol1tica le antecede una constitución social con sus cuatro 

elementos: étnico, econ6Mico, cultural y religioso.. El Mayor 

ataque que puede hacerse a la consti tuci6n del 57, es el de su 

no aplicabilidad debido a que sus preceptos no se adecuaban a la 

realidad; los congresistas del 57 fueron de la clase culta. pero 

sus conocimientos. y teorias venian de libros y no de hechos 

sociales .. Fueron ideólogos y no prácticos~ 

Se ha atacado a Oiaz par ser un dictador v violar el 

derecho esencial del sufragio, pero la realidad es que al pueblo 

en principio, ese derecho no le importó- Hubo bajo el Porfiriato 

una gran apatia y bastante abstención, debido a la falta de 

educación c1 vi ca necesaria para exigir los derechos propios de un 
ciudadano_ 

(44) Noriega, Alfonso; La Declaración de los derechos del hod>re 
y la Consti tuclón de 1857; Revis:ta de la Facultad de Derecho de 
México; Tono VII; U. N.A. M., México 1957¡ pá.g 11•33. 
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LA LIBERTAD PROFESIONAL. 

Por lo que se refiere al libre ejercicio de las 

profesiones existieron criterio5 distinto!', los conservadores 

exigiendo el t.l t.t1lo profesional p;\ra el ejercicio de la 

profesiOn, ya qt1e implicaba una g-'lrantia de seguridad a la 

sociedad. Los liberales estAbleciendo que no se requería de un 

t.l t.ulo profesional para el desempe?io de la misma .. 

El _,,rticulo 3o., nunca definió que profesiones 

necesi t.aban de ti tul o para Sll ejercicio, pero deriyado de los 

problemas en la practica, y concretamente en el caso de abogac1a, 

de los llamados tinterillos, se hizo la delimitación par medio de 

leyes ~ecundarias, principalmente, en los Estados de la República 

(por ejemplo Puebla), o de circulares estableciendose quienes 

necesitaban de U tul o. 

En 187q se inició el debate en la Cámara de Diputados 

acerca de las profesiones que requerian titulo. La última 

Polémica se llevó a cabo en 1qo1; ya desde 1875. se habia 

presentado proyecto de Ley reglamentaria del articulo 3o. 

constitucional elaborado por Dublán, No riega y Prieto. en la que 

se pretend1 a establecer que 

U t.ulo, salvo la de Notario. 

hombre a t1 tulo de suficiencia 

ninguna profesión necesitara 

su consecuencia seria c:iue 

ejerciera la profesión de 

de 

todo 

su 

agrado, sin perjudicar derechos de tercero. La otr·a postura fue 

la de obtener el ti t.l1lo, la que implicaba llevar lln registro. 

para que la sociedad tuviera conocimiento de aqt1ellos a quienes 

Podia acudir con todA. seguridad. Pero esto no implicó la 

extinción de los charlatanes o la gente int.ru5R debido al atra5o 
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cultural del pals y al estado rJe perfeccionamiento en que se 

hallaba, 

Un punto importante fue que t'On la libertad de 

profesiones perjudicaria a la cienc.ia, ya que dis•inuiria el 

interés por el estudio en la medida en que se apoyara a los 

charlatanes. 

En 1880 se presentó otro proyecto sefialando las 

profesiones que requerían de titulo, entre ellas, se incluia la 

de abogado, Pablo Hace do 11 combat ió al Estado tutor, tan 

arraigado en México y propuso que el ti tu lo de abogacia s6lo se. 

exigiera a funcionarios judiciales"(45). 

El 2 de octubre 1880 la Secretaria de Justicia e 

instrucción Pública expidió una circular en la que ordenó que se 

formaran y se fijaran en los juzgados las listas de los abogados 

y de los agentes de negocios. "El código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y territorios de la Baja 

California .•. en su ar ti culo 89 previene que e.n la c.ondenación de 

costas no se comprenda la remuneración de las personas que no 

se.an abogados o agentes de negocios titulados; los abogados y 

agentes residentes en el Distrito Federal se formen y fijen 

listas en todos los juzgados y tribunales, se les excite para 

que, en el t~rmino de ocho dias. contados desde esta fecha. se 

presenten a registrar sus tl tulos en la Secretar! a de la primera 

sala del Tribunal Superior de Distrito"(46). 

(45) Cit.; Ba:zant, Milada; Op. Cit. pág. 139. 
(46) Dublan, Manuel y Lozano, José Maria; Legislacion Mexicana o 
Colección completa de las disposiciones Legislativas desde la 
Independencia de la República ordenada por los Lics. antes 
mencionados; Edición oficial; Tipografia de E. Dublán y compa~ia, 
UNAM, México. 1810-1911; pág. 521. 
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En 1881 nuev.::.ment.e se pre~ent.0 la discusión de ot.ro 

proyect.o. por obra de Vicent.e Riva Palacio, seguido de otro rntts 

"Sost.enido por Just.o Sierra, Jorge Hammenk y Pablo Macedo que 

consagraba la libertad t'fe ensefianza y el reconocimiento exclusivo 

a los tl t.ulos e)(pedidos Por e5tablecimientos oficiales 

aut.orizados para impart.1 r la ensef'ianza profesional. El proyecto 

se aprobó por la C.\mara de Diput.<ldocs en 1882, pero quedó 

pendiente de aprobación por el Senado. Dicho proyecto se retomará 

en l'>Ol. 

Antonio Ramos Pedrueza seflialó "que no podrl a 

contradecir lo proclamado en la Consti tuci6n de 1857 por medio de 

una reglament.J'\Ción, la eKigencia del tl tulo era simplemente una 

medida de interés público"C47). Para Pablo Macado el argumento de 

e><igir un titulo profesional no era conservador ni tampoco iba 

contra la libertad individual. se trataba de proteger a los 

int.egrantes de nuestra sociedad. 

No obstante toda esta discusión teórica, la praxis en 

el ejercicio de las profesiones seria otra. Dominaba la ideologia 

liberal, en la que no era necesario el ti t.ulo profesional. En la 

práctica. las profesiones que exigieron titulo fueron la de 

médico y la de abogado. E"l Código Penal del Dist.rito Federal, 

adoptado en los distintos Estados establecia una multa o arresto 

a· los profesionistas que ejercieran sin titulo. La obtención de 

ti tulos en los Estados no fue tan estricta. habla cierta 

flexibilidad en los requi-sitos. Los titulados en el Distrito 

Federal t.en1 an la fama de estar mejor preparados y no necesi t-'\ban 

(47) Ramos Pedrueza¡ Cit. Bazant Nilada; Op. cit. pag. 142. 
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re"\li;rar exameneo; en nt.ros Estados para la validez de su t1 tulo, 

J)f'lro si a la inversa. 

En lJJ: prácticJJ:. el gran conflicto dentro de esta 

polémica en relación a los abogados, fue la presencia de los 

"tinterillos", "los agentes intrusos", "los picapleitos", "los 

rabulos", "los abogadillos" y los .. leguleyos". A éstos no les 

importó cuidar del buen nombre de una profesión socialrnente 

reconocida. Su actividad implicó un perjuicio a la administraciOn 

de la justicia imposibilitando la actividad d@ funcionarios 

públicos. El mal se fue agravando con la multitud de e><tranjeros 

que desempeNaban una actividad profesional sin responsabilidad, 

sin pago de impuestos y con abusos escandalosos, la solucion fue 

fácil, se les aplicaría para estos el articulo 33 constitucional. 

En cambio para los nacionales fue necesario emi t.i r disposiciones 

para su exterminio. 

En 1886 la legislatura de Puebla emitió un deoreto 

para que las personas sin t1 tulo de abogado o de agente de 

negocios se sujetaran a las siguientes reglas~ 

l. Obli gaci6n de pagar una contribución mensual y una 

fianza. 

2. Inscripción en el registro de Tesorería del 

Estado. 

3. En caso de infracción, una multa de $100.00 o 

prisión por t. res meses. 

4. F.l juer. que pe.rmi t.a su gestión se cast.iga con 

inhabi 1 i t.aciOn par oinco af'íos. 

5. Los li t.igant.es pueden oponer como excepción el 
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incumplimiento de la ley. "En el Dist.rito Federal, 

se sol ici t.aba que '5F.t siguier.:. un modelo 

simil,.r"(48). 

Durant.e el Porfi riat.o como en ~pocas anteriores, las 

profesiones m.\s saturadas fueron las de abogado, médico y el 

m.:t.gi'St.erio, los jurisconsul t.os eran los que t.enian más. opciones 

laborales, existió alguien quién solicit.ar.a la limitación de 

mat.r1culas en est.as carreras, pero no operó porque se daba en 

contra del principio de la libert~d de ensenanza. 

Resultaba esencial en un régimen que se necontraba en 

pleno desarrollo ecol'll!.imico. impulsar las carreras técnicas como 

la de la agricultura o la ingeniería. Dicho objetivo se lleva.ria 

a cabo fundando la E'scuela Nacional de Agricultura y la Escuela 

N.::\ciona.1 de Ingenieria. pero por falt.a de alumnos tuvieron que 

cerrar sus puertas (49). 

''f's necesario tener presente que nuestras escuelas 

son para el pueblo. y al pueblo se le debe ense~ar las nociones 

elementales de aquel lo que sea necesario para el oficio que 

quiera "brazar" (50). 

no se precisará exactament.e 

profesiones nece~i t.aban t1 t.ulo. de 1867 a 1q10 los profesionistas 

formaron una éoli te -social e intelectual. Oobido a la pobreza 

generalizada sólo un gruPo minorit."'rio será e] que acuda a 

(48) El foro (Diario de Legislación, Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales (1873-1899)), Mé~ico, Redactores: Justo Macedo Pablo, 
Sierra Justo y Pallares Jacinto y otros; 11 Hechos Di versos 11

; Tomo 
XXVI, Número 81 del 7 de Mayo de 1886. pag. 323. 
(49) Bazant Hilada; Op. cit. pág. 198. 
C50l !bid.; Tomo XVI, Núm. 101 del 1o. d" junio de 1881; p.'tg. 387 
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estudiar una carrera profl"''Sional y algunos pocos obten! an el 

t.1 tulo debido a la enorme dese re ion escolar. 

No obstante que el pals necesitaba de profesionistas. 

no hab1a muchas fuentes de trabajo para éstos. E'n el caso de los 

abogados, la mayoria se dedio5 a trabajar en la burocracia, otros 

en su bufete y algunos 11\A.s en la docencia. La 111ayoria alternó una 

de las dos anteriores con la docencia, ya que en esta época 

encontramos un verdadero auge en la ciencia juridica (estudios, 

discusiones, opinión para la resolución de conflictos, tanto 

públicos como privados). lo importante en la docencia era el 

prestigio social e intelectual que llevaban aparejado. 



CAPITULO 111 

INTRODUCCION DE LA FILOSOFIA 
NATURAL EN MEXICO 



3.1 GENERALIDADES 

Existen m.Jltiples doctrinas que han tratado el tema 

del iusr1aluralismo, constituyen una actitud estimativa fre.nte al 

derecho y postulan la existenc.ia de un orden jurldico cuya 

validez depende exclusivamente de su justicia, a pesar de la 

denominaC'iOn comü.n que tienen, son muy diferentes entre sl. Las 

discrepancias no solo ataf1'ien a aspectos secundario&, sino que a 

menudo radican en puntos de capital importancia. 

"La única coincidencia entre tales doctrinas estriba 

en la afirmación de que existe un derecho que vale en s1 y por 

si, es decir, de manera objetiva. La misma tesis se formula 

diciendo que la obligatoriedad del derecho no depende de 

elementos formales o sociol6gicos, sino del valor intrinseco de 

sus preceptos" C6D. 

El Doctor FRANCISCO XAVIER DIAZ LOMBARDO menciona 

cómo se le ha definido al derecho natural; al derecho 

intrlnsecamente válido o natural se le ha definido C"omo ºel 

conjunto de. C"C"iterios y principios racionales, supremos evidentes 

y universales que pre5iden y rigen la organización verdaderamente 

humana de la vida social., que asigna al derecho su finalidad 

necesaria de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre y 

establece las bases de selec.c.i6n de las reglas e instituciones 

técnir.as adecuadas para realizar esa finalidad en un medio social 

histOrico 11 C52). 

C 51) Garcia Hayne-z Eduardo, la Definición del Derecho, Centro de 
Estudios Filosóficos de la UNAH, Editorial Stylo, Méx. 1940. 
pag. 40. 
( 52) Gonzalez Diaz lombardo, F"rancisco Xavier, Compendio de 
Historia del Derecho y del Estado, Ed.Limusa¡ Héx. 1904, pag. 105 
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Pien~a FDGAR BODFNHF.TMFR 'lllf'I PI) c"ferf"icho nAt.urAl f;'l~ un 

"derecho basado en lo m.l.5 1 nt.imo de l.-=\ natnraleT.a del hombre cnmo 

ser indivirluf\l o co1Pi~t.ivo"C53). tln derecho que vive por 'Siempre. 

11ue e~ va.1 ido, indepenriient.e rle toda legi-slación o forml1laci6n 

imaginada por el hombre. 

Hay quif'lnes han confundido a ést.e llamado también 

"Derecho .Justo", con la5 l'M><imas obtenidas del espi ri tu del 

Derecho Romano, tales como el pacta sunl servanda. del Derecho 

Int.ernacional; no enriquecerse a costa de otro sin justa causa; 

devolver los de,:ó<Si tos; no ser juez y parte en el mismo proceso; 

dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia; no causar 

da~o injusto {alterum non lacdere); vivir honestamente y dar a 

cada quien lo suyo (honeste vive re et suum cuique tribuere); 

cumplir las obligaciones; pagar las deodas; asumir las 

consecuencias de nuestros actos (principios de responsabilidad); 

el respeto a la vida y a la persona, derecho a alimentos, 

asociación, t.rabajo, educación, etc. 

Con<Sideramos que estos son elementos que conforman a 

un Dere\.ho NAtural, <Son situaciones que de respetar-se práctica

mente exi'Stiera plenamente una just.icia natural. 

Definimos al Derecho natural como "el conjunto de 

norma'S y principio'S que establecen un orden social de libertad en 

la jl1st.icia, el amor y la dignidad, no sólo individual sino 

B'St.at.-'.\l, supraest.at.al y humano"'. En otro giro podr!amos decir que 

el Derecho n.:.tural es el conjunto de normacs y principiocs que 

ordenan la condt1ct.a de lo5 hombres conforme a la justicia y el 

C53) Ibid. p.l.g. 91. 
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amor, que tienen como primera y Ultima razón a la persona 

humana" (54). 

Uno de los primeros pueblos en plantearse y abordar 

el problema del Derecho nat\.1ral fueron los pensadores griegos. 

tomaron en cuenta la existencia de una gran variedad de leyes y 

costumbres en las diferent.es naciones y pueblos. Lo que una 

Nación aprobada, lo condenaba otra. De ahi que se formulara la 

cuestión de si el Derecho y la Justicia eran producto de la 

convivencia, de la relaci6n con los di fe rentes pueblos. y algo dt'I 

lo mas impartante si detrás de esto existen principios generales 

válidos para todos los tiempos, épocas, asi como tantbién para 

todos los pueblos. 

Algunos pensadores griegos concluyeron o adoptaron la 

idea de que no existian principios eternos e inmutables de 

justicia. "Estaban convencidos de que las normas de Derecho y 

Justicia no eran sino arreglos casuales. que carftbiaban con los 

tiempos, los hombres y las circunstancias" (55). 

Analizando esta teoria cond u c1 a a una negación 

completa de la jl1sticia y el Derecho. El sofista Trasimaco. a 

quien se le pl1ede considerar como un precur5or de la 

interpretación marxista del Derecho. expresaba que las leyes 

eran creadas por los hombres o grupos que estaban en el poder con 

el objeto de fomentar sus propios intereses. "Afirmo -decla- que 

la just.icia no es sino lo que conviene al más fuerte" (56). 

C54) Ibid. pág. 93. 
(55) Bodenheimer, Edgar; Op. Cit. pág. 1026 
C56) Id. 
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Al re5pecto, ~e puedE'I considerar 'lllA en alguna épor" 

se di O una gj t.u~ci6n como la memcionadA por el fi l65ofo Tras! maco 

y no podri amos negar que en nuestra época, .q(Jn <tlle tenemos 1.rna 

moderna y liberal constit.ución, no ~e den c:;.it.uacione'5 dj5frazadR.5 

donde el que t.iene mas poder económico siempre es mejor tratado. 

y da " los suyos una mejor preparación. 

Pero no t.odo'S los filósofos pensaron as!, la mayor-la 

de los pensadores ml.s relevantes de la antigua Greci.:. adoptaron 

otras ideas, ellos dec1an que hay ciertos elementos en la 

naturoRleza humana que son los mismos en todos los tiemPoS y en 

todos los pueblos. y estos elementos encontraban su expresión en 

Al Derecho. en consEtcuencia las normas jur.1 dicas fundadas en esas 

cual idadecs generales y naturales de la especie humana, opinaban 

que seri a;n de carácter permanente y validez univers.al. Nombraron 

a est.e elemento oermanente y universal del Derecho physis 

{nat.uraleza). Era expresión de la constitución ff sica. mental y 

mor.al común a todos los hombres" (57). 

Se dio un contraste con otro elemento inestable y 

variable. que era el producto de un acuerdo o conveniencia 

temporal de una determinada comunidad polltica y nombraron a este 

elemento flOITk)S (convención. norma cread.a por el hombre). 

Physis significaba para ellos l~ necesidad basada en 

si t.uaciones naturales y nomos signi ficab.:\ la acción libre Y 

arbitr~ria de un legislador. 

(57) Ibid. pág. 128. 
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En el primer grupo 'Se encuent.ran aquel las concepcio

nP.s ciua expl icRn al r>erecho en t.Rnto t.iene validez intri nseca, es 

decir, ~n t.ant.o vale por si mismo. Después de lm largo proceso en 

el que. 5e concebla .:tl mundo .::¡ través de fuerzas divinas, surge la 

necesidad de definir el Derecho, los griegos junto con la Escuela 

de los Sofistas, quienes por su agudo interés critico propusieron 

diver$OS plAnteamientos al mismo fenómeno, los rná.s destacados por 

su Aportación fueron: 

Protagoras de Abdera. influido notablemente por 

Hera.clito, concibe a la verdad como algo que es relativo, ya que 

depende de quien opina, de ahl que a su concepción se le llama 

relativismo; para él, el orden estatal (positivo), es una 

derivación del orden cósmico, Gorgias -ya distingue la naturaleza 

del fuerte contra el débil. 

Hippias de Helis, quien cultiva la retorica, lo mismo 

que la ciencia y la filosofla, hace una distinción entre la nomos 

y la physis, la primera es creada convencionalmente por el ser 

humano y la segunda corresponde a la explicación del mundo casual 

(natural). Creí a que la prohibición del matrimonio en t. re 

parientes próximos era una ley natural, por que tal unión produce 

de5cendientes degenerados. Es un principio universal, no debe 

existir relación entre parientes, ni mucho menos entre 

consagtúne.os pues de esto se derivan delitos. 

Calicles, corresponde a la 5egunda generación de 

sofi5t.as, a st.1 explic.:t.ción del Derecho bien puede llamársela 

Jusnatural i-smo biol6gi co 1 ya que el fundamento jurl dice se 

encuent.r.:t en la fuE'rza como atribut.o biológico de los seres. El 

o:;.ofio:;.t.a griego emple-"l el término naturaleza en un sentido 
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purament.e f! sico. el fundament.o objetivo del Derecho radj cR en la 

fuerza no t.oma en cuent.~ el poder intelectu~l o la sabidurl .1't. 

sino del vigor corpórE'to y la capacidad de imposición y de dominio 

y como ejAmplo menciona Heraklés se llevo los bueyes de Gerión 

'Sin haberlos comprado y sin que nadie se los dier~. y tuvo el 

derecho de proceder asi • en cuanto pudo hacerlo. el orden legal 

declara qUE'I es incorrect.o e injusto r.ometer inju05t.ici.:.5: de 

.::.cuerdo con la naturaleza, en cambio 

comet.erlas que <sufrirlas. Menciona que 

resul t.a 

ésta es 

preferible 

la justicia 

genuin"• Yt'\ que no deriva de falsos convencionalismos, sino que 

etncttent.ra en la realidad y en la experiencia su razón de ser y su 

corroboración empl rica. 

Anlifcn, Licrot'ón y Alcida!OC>s, coml:>,.t.en la esclavi t.ud 

y ¡:lropugnan por la igualdad de los seres. 

Oespué"5 de los sofistas, muchos se dieron a la tarea 

de dar una e><pl icaci6n del Derecho natural y a través de la 

hi-st.oria encontramos un sin f1 n de filósofo-s que han aportado sus 

concepciones para explicarlo; de la escuela escépt.ica tenemoo; a: 

Carneades, afirma que todos los seres vivos son 

llevados, por inst.into nat.ural, a buscar su vent,.,.ja percsonal, es 

decir concibe .=\ los 5~res como desiguales lo que los lleva a 

defenderse a uno-s de otros. El dAC..1 a que la Justicia no se daba 

Y"i que esto implicaria un sacrificio de una vent.aj.:t personal. 

Con orient.-F\ciOn teológica concepciones de 

SOcrales y Sófocles, quienes confront..:.n a las leyec; human .... s. las 

leyes eman.i\das de la rlivinidad, que por c.::trñ.ct.erl 5t.ic"'1 propi"'l 

tienen validE=t7 .absolut.a, ya que '50n inmutableo; y et.~rn.<J"". Fn 
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Sócrate-s encontramos el lagos. del bien, representado por l-!t 

rn.\l<ima "conocet.e a t.1 mismo" (inscripción que se encuentra en el 

oráculo de Del fas) y ese lagos tiene como fin la educaciOn nt0ral 

del ser humano, bajo la concepción de quien sabe lo que es bueno, 

también lo practica; Sócrates aceptó la existencia de normas de 

conducta de validez absoluta, que todos pueden conocer si se 

interrogan a s1 mismos o contrastan sus juicios con los ajenos, 

con buena voluntad. 

La moral consiste en el conocimiento del bien; sólo 

Por ignorancia se comete el mal, el bien en última instancia se 

confunde con la utilidad bien obtenida. La muerte de Sócrates es 

un ejemplo de la obediencia a las leyes "E's mejor sufrir la 

injusticia que cometerla''; existe en la ciudad un convenio t.Aci to 

entre los ciudadanos, por el cual debe el ciudadano obediencia a 

cambio de protección, siempre deben obedecerse las leyes de la 

ciudad pues esto constituye un deber y as1 poder hacerse la vida 

del individuo, esto no va en contra de la justicia ya que en su 

pensamiento la ciudad es una realidad ética fundada en el orden 

divino de las cosas. 

De los filósofos cuya produccl on prol1 fica abarcó 

ampliamente estudios sobre el Derecho, teneMos a Platón y 

Aristóteles, en quienes la coincidencia se encuent.ra en el 

carácter t.eo16gico que le atribuyen a lo jurl dico. 

Platón, de noble linaje ateniense, en el cual es 

tradicional la dedicRc:i6n a la pall tica. Fnt.usias.t.a y fiel 

di sel pulo de Sóorates a quien conoció a los veinte af'ios. E'n 387 

funda la Academia, que puede considerar'5e como el primer cent.ro 

de ense."ianz.'t sttperior de Occident.e, en '5ll finca si t.uada cerca del 
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santuario del Hérot::i: á.t.i.co Academo donde de5.:\rrol l.=t una fecunda 

act.ividi\d docent.e. 

Oe 1.:::t variedad dEt doctrinas que han pretendido 

resolver el problema de lacs relacione5 ent.re Derecho positivo y 

Derecho natural, la mas int.er'!'lsante y de md.'5 hond.::. influencia es 

indiscut.iblement.e la pl<\tónica. Su mayor mérit.o re<side en el 

i nt.ento de poner en conexión los dos ó rdem~s, en vez de 

est.ablecer entre el los un alejamient.o total. E'l contraste entre 

el mundo sensible y el mundo inteligible vuelve a present.arse 

entre Derecho pasi tivo y Derecho justo; este último es postulado 

como Arquetipo del primero; y el posi t.ivo aparece como copia o 

trasunto de aquél. E's decir el Derecho histórico sólo t.iene 

realidad y es Derecho genuino en cuanto participa de la idea que 

le 'Sirve de modelo. 

Fn la República encontramos, según Sauter, el ensayo 

mas brillante producido hasta hoy de "elevación de la realidad 

cultural al plano de lo ideal.. (58) a la 1 e y positiva debe 

reflejar, An la mayor medida posible, la idea de la Justicia, ya 

que en el la reside su fin y esta. su paradigma. El Postulado de la 

vida virtuosa nos lleva _.. la filosofla jurldica y politica 

platónica. la vida humana sólo puede alcanzar su fin último en el 

seno de la ciudad, y la ciudad, tiene como mi-:=;i6n primordial 

hacer virtuo'Sa al hombre, creando las condiciones 

perfec.cionamient.oª 

En su .::interior ensayo contempJ a 

de su 

comunida.d 

poU tic.a en toda su pureza, establf;!ciendo un p"lralelismo entre 1,.. 

C58) CH.; Garc1a M.>ynez, Eduardo; Op. Cit; pag. 44 
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t.eoria de la ciudad y la teori~ del alma. El alma individual 

const.a de tres partes o potencias: la parte racional, que hace 

po5ible que se de el conocimiento de las ideas, y la irracional 

que se distingue en irascible, correspondient.e a los impulsos y 

afectos ligada a las necesidades m.1s elementales. la razón se 

rige por la sabidur.i. a o prudencia, que establece lo que conviene 

a cada facultad y al todo, la parte irascible, por la fortaleza o 

coraje que hace que siga los imperativos de la razón con 

desprecio del peligro. Tanto la parte irascible como la 

concupiscible han de someterse a la razón: la templanza o 

moderación (sophorosine) consistente precisamente en esta 

sumisión que produce en el alma un lazo de amistad y convenio.. A 

esta .. virtud se agrega otra que participa en el conjunto de la 

vida estableciendo y manteniendo el debido equilibrio en la 

actitud de cada una de sus facultades. Esta virtud es la Justicia 

y su papel ordenador le confiere en la vid8 del al~a el primer 

lugar" (59). 

En Aristóteles, fundador del Liceo, y disci pulo de 

Plat6n, el Derecho natural es universal, causa y fundamento de la 

Ley positiva, y por ende, hay o se da una justicia natural y a su 

vez una justicia legal, la primera es la substancia y la segunda 

es el accidente. En el hallamos un sentido de justicia basado en 

la proporción de igualdad y distingue asi una just.icia 

distributiva basada en la proporción geométrica (se miden por 

méritos), de una justicia correct.iva o sinalagmática, basada en 

la proporción aritmética (se miden los darlos o beneficios). 

(59) Gonzalez Diaz Lombardo, Francisco Xavier¡ Op. Cit. pág. 105. 
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La Ju5t.icia r>i-st.ributiv.::\ ~e realiza en form.:t de 

proporción geométrica, ya que su objet.o e'5 el retp;¡rto dE'I honores 

y bienes en la comunidad, y exige que cada cual percib<'\ dlf't 

~cuerdo con sus méritos, siendo el prinr.ipio de iguald.:td el que 

postula una desigualdad de trato, que siendo los 

dist.intos, de igual manera lo han de ser los premios. 

méri t.os 

La Justicia Sinalagmática o Correctiva no toma· en 

cuenta a la persona en un primer termino, sino a las cosas. El 

principio de igualdad nos lleva a consecuencias distintas, ya que 

no se valoran lo-s di ferent.es rnéri tos sino que se mide 

impersonalmente el beneficio o el dafio que las partes o sujetos 

puedan e><perimentar, esto es, "las cosas y los actos en su valor 

efectivo, intrinseco, considerándose como iguales los términos 

personales. La sería la bajo la fórmula de proporción ari lmética. 

Si la · just.icia distributiva ordena las relaciones entre la 

sociedad y sus miembros. la justicia correctiva o sinalagmática 

ordena la de los miembros entre si • cuando interviene en ella 

como elemento principal la voluntad de los interesados se llama 

Justicia conmutativa: y se llama judicial cuando se impone 

incluso contra la voluntad de uno de ellos. por decisión del 

Juez. como sucf"de en el ca-stigo de un delito" (60), la Et i ca es 

concebida a partir del bien. y este es la plenitud de la esencia. 

En la Filosofía est~ica aparece nuevamente la 

concepción del legos. en el que se funden la ley natural y la ley 

divina con la ley mor.:tl y jurldica.La ét.ica de ZeOOn -oriundo- de 

Citio (Chipre). fundador del estoicismo. (filósofos del Pórtico), 

C60) Ibid. pag. 113. 
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establece 1-'.'l m2.>dma "vivir de acuerdo consigo mismo" y "vivir de 

;icuerdo con la nat.ur.i:tleza" (61) ·• est.a filosof1 a t.endr! un 

car.act.er universal. e<s decir, ley racional y ley natural son lo 

mismo. 

Cicerón concibe una ley eterna. en la que "la 

sabidurla gobierna al universo y de ella derivan todas las 

restantes leyes" (62), se da una influencia platónica y 

aristotelica en las ideas de este pensador y concibe a la 

naturaleza como la dirigente hacia el bien general. Todas las 

leyes humanas, en la medida en que son leyes justas, derivan del 

Derecho natural. 

Cicerón se propuso resumir en dos fórmulas 

fundamentales la substancia del Derecho Natural: 1-:t pri..,era, de 

carácter negativo, prohibe perturbar el orden de la naturaleza, 

en tanto la segunda, de significado positivo, prescribe una 

participación activa en la vida de la comunidad. 

El Cristianls1110.- ~n esta época el concepto de ley 

que tiene un carácter teológico, se comprende como parte del 

propio ser, .. el hombre lleva en su interior la Ley de Dios, 

sección de orden universal; se concilian la libertad, la 

responsabilidad humana, con la omnipotencia y la: omnisciencia 

divina. Toda autoridad proviene de Dios y el Hombre debe 

(61) Verdross, Alfred; La filosofia del Derecha del Mundo 
Occidental; UNAM, México, 1983, pág. 78. 
(62) Kuri Bre~a, Daniel; La Filosofia del Derecho en la 
AnligUedad Cristiana¡ UNAM, México, 1975, pág. 37. 
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'Someterse a ella desde el int.erior, y no es forlado. fl derecho 

'Se conviert.e en un deber de conciencia y alcAnza 'SU maximum 

ético. La familia obtiene su dignidad surH-ema. Hay un Umit.e a la 

autoridad del f"st.ado •.. ". ApArt.e de los cuatro evangel i'Stas 

que mencionan la filo'Sofla cristiana, San Pablo (Sa.ulo de Tarso), 

bien puede considerarse uno de los representantes más importantes 

de eo;ta fi losofi a, en la que se concibe al ser humano como parte 

necesariamente vinculada a Dios. 

Se han nombrado como algunos rasgos caracteristicos 

de 1 a ideologi a cristiana los siguientes: I. La afirmación de la 

exist.encia de un solo Dios Creador, "ex ni hilo", del universo y 

5ll materia, infinito y perfecto; IL Proclamación de la 

espiritualidad, racionalidad e inmortalidad del alma y de su 

libre albedrio; III. Defensa de la ide.::. de la libert.ad homana 

conciliable con la omnipotencia, la omniciencia y la providencia 

divin~; IV. ConewiOn de las verdades naturales con las 

sobrenaturales, de la filosofia con la revelación ••. (63). Son en 

'51 punt.05 o bases que todo iusnatural ista debe conocer. 

f'5t.a filosofía tuvo dos épacas, la primera, llamada 

Patrlstica. establece los dogmas. culto y disciplina a través de 

los padres de la iglesia en una primera et.apa, para 

po5teriormente con los padre"S. cat.equist.as superar la pólemica y 

el caracter apologético, presentando de un modo cienti fico esta 

doctrina, para más adelante con San Agust1n. dar paso al periodo 

de lo" padres t.eólogos. San AgusUr.(354-430), Obispe de Hipcna, 

concibe la Ley Natural como ewpresada en la conciencia de los 

(63) Gonzalez Diaz Lombardo; Francisco Xavier¡ Op. Cit. pág. 135. 
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sujet.os,a t.raves de 1a cual participa en el orden divino, "la 

Ley eterna 'Se refleja en l.:\ concienr.ia humRna como la ley ética 

natural'' (64.). la iglesia es guardián de la leriy eterna, y 

considera al E5tado y al Derecho como prod.,1ct.os del pecado y 

justifica su existencia en tanto es necesario un orden que dirija 

la tierra. 

El Obispo de Hipona sostiene que los arquetipos no 

residen en una esfera ideal de validez absoluta. Siendo 

razones eternas e inmutables de todo lo que existe, las ideas "se 

encuentran en la inteligencia divina"; y no naciendo, ni muriendo 

ellas misma-s. dicese que todo lo que puede nacer y morir. y todo 

lo que nace y muere, se forma según ellas'' (65). 

lln punto relevante más de este pensador decisivo para 

la metafisica de occidente consistió en la transformación de la 

doctrina estoica del legos en la teorla cristiana de la 

lexaeterna, es la razón divina o voluntad de Dios que ordena 

conservar el orden natural y prohibe alterarlo, declara también 

que las razones eternas se hallan impresas, coRtO gérmenes 

r<:\cionales, en el alm.q humana. las leyes positivas que como fin 

tienen la justicia para San Agustl n son consideradas como 

"derivaciones" de la ley natural y en cuanto a la relación que 

_existe entre la ley natural y la positiva adopta el pensador 

cristiano una actitud claramente objet.ivista ya que en su tratado 

Del libre Albedrío so'5t.iene que la "que no es justa no es 

realmente ley". la ley humana se propone castigar no má.s, que en 

'64.) !bid. pag. 160. 
C65) Garcla Haynez, Eduardo; Op. cit. pag. 50. 
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la medida dt:" ln pre('iso para mantem~r un orden (•ntre los 

hombres. y solo C"n aquellos casos que f?'stan al alcanr.e del 

legislador, pero l'n cuanto a otras r:'t1l11as, hay otras penas, de 

las que unicamente puede absolver lt1 sabidurla divina. La ley 

temporal siendo justa, puede mo d ifir.arse segun lo exijan las 

circunstancias de los tiempos y la eterna es por esencia 

inmutable. 

La justicia consiste er1 
11 dar a cada quien lo que es 

suyo 11 ¡ pero esto no resuelve el problema, ya que r.ahri a 

preguntarse qué es lo suyo de cada quien, San Agusti n soluciona 

la anterior situación con su teoria del orden. Es de orden óntico 

que permite dar un contenido a la definición de la justicia y, 

por ende, a la ley natural es para él una escala ascendente de 

perfecciones, que culmina en el "sumum bonum, c.ou maius cogitare 

non potest". Hay pues un orden jerarquico de los bienes, que el 

hombre puede conocer y en cierta medida realizar, en cuanto 

participa de la ley eterna y se halla dotado de albedrío (66), 

Ar:n cuando las situaciones no pueden ocurrir de 

distinto modo de como Dios las prevee, la presencia divina no 

anula la libertad ni la responsabilidad del hombre ya que cuando 

alguien peca lo hace bajo su libre albedri o, sabiendo lo que es 

malo o bueno, mas bien nuestra libertad es cierta y Dios tiene 

conocimiento de esta, por ende no se nos priva la libe.rtad de 

elegir entre lo malo y lo bueno. 

La segunda época, llamada EscoU.st ica, tiene como 

rfl-[lrPsentante prinr.i11al a Santo Tomds de Aquino, este periodo 

(GG) IU. 
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representa la reflexión, est.udio y sl ntesis de la fi losofi a 

cristiana. Santo Tomas, gran estudioso e interpretador dei la obra 

aristotélica, concibe la ley naturJll como una ~rt.icipación det la 

ley eterna {o razón divina) y los sere5 humanos como 

part.ici pan tes de el la pueden dist.ingui r entre el bien y el mal: 

ademd.s la ley humana es el reflejo de la ley natural. Para él, el 

Derecho es objeto de la justicia, entendía ésta, como una virtud 

que todo ser humano posee en su voluntad, y en tanto es justicia 

natural 11 es porque deriva de la propia naturaleza de las cosas; 

en él está presente la concepci6n de una just.icia distributiva y 

una conmutativa, lo mismo que un concepto de equidad, al igual 

que en A ristoteles. 

Santo Tom::i.s distingue cuatro clases de leyes: la 

eterna,. la natural. la divina y la humana. 

Viéndolo genéricamente, la ley debe definirse como 

"una prescripción de la razón en orden al bien común, promulgada 

por aquel que tiene el cuidado de la comunidad". 

se comprende de la anterior definición que: 

a) La ley es una prescripciOn de la razOn 

b) Su fin consiste en el logro del bien común; 

c) Debe ser promulgada por aquel que tiene el cuidado 

de la comunidad. 

La Ley Eterna es la misma razón divina, no concibe 

nada en el tiempo, sino que todas sus concepciones, como se 

escribe en el libro de los Proverbios, son eternas; por fuerz~ 

debe llam.:\rse et.eirna e-sa ley que rige los destinos del mundo. la 

l'!'Y P.t.ern-" no sera ot.r-'\ C05"1\ que la razón de la divina sabidurla 
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en cuanto dirige t.oda accion. t.odo movimiento. GualqttiE'lr prPceipt.o 

que se ajust.e J\ la rect.:\ razón, d~riv"' de e5a c:;.upreima norma. 

Todas las criaturas, tant.o las irracionales, como las dotad.i:\c; de 

inteligencia, P.tncuéontranse o::ome.t.idas a ella. Pero 1.:t. cri.~t.ur.::t 

racional est.d 5ujeta a la ley eterna en un doble sentido: por 

cuanto conoce de ;¡lgún modo esa ley, y por cuanto lleva impresa 

en 5ll misma naturale1a, una natural propensión hacia aquello que 

ordena" (67). 

la Ley Natural es definida como una participación de 

la ley eterna en la criatura racional .. Las. cosas part.icipan de la 

ley eterna en cuanto la impresión de ésta en sus naturalezas las 

impulsa a obrar y las hace orientarse hacia la realización de sus 

propios fines. En cuanto la razOn et.arna lo induce a seguir la 

senda que ha de llevarlo a su destino, el hombre se convierte en 

su propia providencia. 

Los preceptos de la ley natural 

orden pr~ctico, lo que los primeros 

representan, en el 

principios en el 

especul.:t.tivo. El Primer Principio. en el orden teórico, es el 

ser; en el orden practico, el bien. La norma fundamental de este 

Ultimo es la que ordena hacer el bien y evitar el mi:.l. 

las leyes humanas pueden derivar de la ley natural en 

dos formas: 1) por vla de conclusión, deductivamente; 2) por via 

de determinación de lo que en aquella ley aparece indeterminado. 

De un modo o de otro la5 leyes humanas derivan de la ley natur.:\l 

y .<lquella-s que deriv.::\n del primer modo pertenecen a las leyes 

humanas, no 5610 como c:.i fueran obra exclusivo:. de tales leyes. 

(67) Ibid. p.l.g. 55. 
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sino que tienen t.ambien A.lgun.r:t. fuerza que ~5 propia de la ley 

na t.ural ; mi entr.::.s que del 5egundo modo reciben t.odo su rigor de 

la ley human.:.. 

Dice Santo Tom::t.s que las leyes humanas -son injustas 

en dos casos: 1) o parque se oponen .:::\l bien humano~ 2) o porque 

son cont.rarias al bien divino. Oponerse al bien humano: a) cuando 

su finalid.:1.d no consiste en el bien común. sino en la utilidad 

del soberano; b) cuando su autor carecl a de facultades para 

expedirlas; e) cuando violan los principios de la justicia 

distributiva, cuando no reparten los cargos equitativamente. 

La Escuela Clásica, Hugo Grocio. intenta rescat.ar la 

concepción naturalista del Derecho, concibiéndolo como un dictado 

de la razón humana que puede distinguir lo bueno y necesario, que 

se ajusta a la naturaleza, la que a su vez está regulada por Dios; 

nuevamente se mantiene la idea de un Derecho trascendente y 

racional, tlpico de la escol~stica. 

Grocio no pretendió fundar el Derecho natural 

independientemente de la religión. Su propósito consi.st.ió más 

bien "en proseguir la tradición recibida de los teóricos 

esparloles del Derecho natural". El ~ óttc.itd'-o no es la 

única fuente del Derecho natural, ya que la sociabilidad humana 

se rige por la recta raz6n y t.iene como fuente originaria al 

mismo Dios. 

Entre las cosas que son propias del hombre -dice 

Grocio- esta el deseo df'I socied<'.\d. est.o es, de comunidad; no de 

una comunidad cualquiera, sino t.ranqui la y ordenada, según la 

condición de s11 entendimiento, con los que pertenece a su 
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La definicit' .. 'n grocian.:t. del Oerecho n-'\tural c:onsider.:l 

-?l é"st.A como un dietario de lA recta ralón, que indica que -'\lguna 

.:tt~ción por 5U conformidarl o di5conformidad con la misma 

nat.uraleza r.:\cion-'\l tiene fealdad o nect=Hsidad moral, y por 

con5iguient.e e<st..tt prohibida o m-'\ndada por Dios, autor de la 

nat.11rAlAla. 

At.ri bu to esencial del Derecho nat.ural es su 

inmutabilidad, es tan inmutable, dice Arocio, que ni aún Dios lo 

puede cambiar. No vale porque Dios lo quiera, sino por su bondad 

i nt.rl n<seca. Entendido como regla de los actos morales el Derecho 

se divide en natural y voluntario, llamado también consti tul do o 

legl timo. Y el voluntario div1dase, a su vez. en humano y divino. 

E'l Deir"echo divino voluntario, que como su nombre lo indica, t.iene 

5ll fuente en l.a voluntad de Dios y el Derecho natural debe ser 

vist.o como un Derecho divino necesario. 

Tom.\s Hohbes se inclina mas hacia un Derecho 

individualist . .a, opuesto a Grocio cree que el ser humano es el 

lobo de 51 mismo, ego1ta. y anti-social, par lo cual crea un pacto 

en e1 que 5e -'\O:dent.a su concepto de justicia, aceptar no da.fiarnos 

lo'5 uno'5 a lo5 ot.ros, a través del Estado pall tico, al cual llama 

leviat.han (la bestia b1 blica). 

E'l m6vi 1 que hace que el hombre busque l.:t. paz son el 

temor a la muerte y el anhelo de una vida agradable y cómoda. En 

cuanto a la razón, de ella proceden las norma5 que pued~n 

conducir a un estado de convivenci.:t. p.::1.ci fica y poner término A la 

primi t.iva conrlición de in5egurid-'\d y de orlio. 

t\"f~1 TG~S 
s~ua DE LA 

N~ nrnt 
i:¡¡¡¡ .. :JÜ.~~ 
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E~as normas reciben el nombre de leyes o preceptos 

del Derecho natural. descubiert.o por la raz6n, que prohibe a un 

hombre ha.car lo que es destructivo de su vida o pueda privarlo de 

los medios de conservarla; y no h~cer lo que en su concepto debe 

dejar de hacer para asegurar su existencia. 

la Eficacia de los preceptos del Derecho nat.ural 

depende del establecimiento de un poder común, capaz de 

garantizar el cumplimiento de las normas promulgadacs por el 

soberano y de defender a la 'Sociedad de los ataques del exterior. 

"'La multitud as1 unida en una persona. recibe el 

nombre de Estado, en latin Civitas. Genérase de este modo 

Leviathan o, para hablar con mayor reverencia, ese Dios mortal, 

al que debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuest.ra 

defensa.. e 68) . 

El Derecho del soberano dice no es absoluto sino en 

relación con aquel las facultades que pueden transmitirse en 

virtud de un convenio; tratándose en cambio de las que no es 

posible transmitir de tal manera. el Derecho en cuestión es 

limit.:\do. Se clasifica el iusnaturalismo de Hobbes, como 

individualista porque los "Derechos de la comunidad se reducen a 

un conjunto de Derechos colectivos de una pluralidad de 

individuos, y el nexo int.erno de tal comunidad se agota en una 

red de relaciones contractuales entre los ao;ociados" (69). 

C68) Ibid. pág. 63. 
C69) Ibid. pag. 64. 



81 

John Locke expone al Derer.ho de naturaleza social 1 y 

la ley natural es entendida a partir de la razón, por lo que el 

estado de natt1raleza se caracteriza por ser de libertad, de 

igualdad e independencia. 

Lo que coloca a los hombres en un estado de lucha es 

la falta de un Juez común, asl ('Omo el empleo de la fuerza no 

basada en Derecho. "Lo que propiamente puede llamarse estado de 

naturaleza es el de los hombres que viven juntos de acuerdo con 

la razón, sin un superior común dotado de autoridad para erigirse 

en Juez de sus actos. La Falta de un Juez común dotado de 

autoridad coloca a todos los hombres en un estado de naturaleza; 

el uso injustificado de la fuerza sobre la persona ajena provoca 

en cambio el estado de lucha, lo mismo donde existe que donde no 

existe ese juez común" (70). 

Baruch Spinoza tiene un sentido determinista, ya que 

a travéos de. las leyes naturales que debe existir y c.onservarse, 

pues son manifestaciones eternas y por ende inflexibles, en ese 

determinismo no caben las ideas de. bueno y malo, justo o injusto, 

sólo lo que es provechoso para el individuo. 

Como ejemplo dice, es de Derecho natural que los 

peces grandes se coman a los menores; no quiere esto decir que. el 

pez grande deba devorarse al mas pequeí"ío, sino que nece.sariame.nte 

lo devora, llevado por una irrenunciable im.•.linación. 

C70) Id. 
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Fl móvil qllf'll llev;¡ "" los .,.ere-:. ;,, vivir· y A 

conservarse, es condicion.::\nt.Pt de 5lt virt.lld y esR virtud e-;.t.rib.:.. 

precisamente en dejarse llevar de t"'ll tendencia. buscando lo que 

es benéfico y evi t.ando Cll.::\nto pueda t.raernos perjuicios. El 

esfuerzo que el individuo realiza para perseverar en su ser y 

evitarse dai'íos, se ajusta a los dictados de la razón y es por 

ende, actividad virtuosa. festa es una idea spinozista que 

concuerda de modo perfecto con las doctrina'S de los estoicos. 

"Una coincidencia fundamental de las dos concepciones pante1st.as 

del mundo consiste f'ln que los principios del derecho natural no 

son en ellas leyes del deber (Sollensgeset.ze) sino leyes del 

.-er (Seinge'5.,t.ze) (71). 

Ohserv.::tndo su carácter subjetivo, el derecho n('ltural 

es la facult.ad que cada individuo tiene de persistir en su ser, 

de acuerdo con la determinación de su esencia. Este derecho no se 

encuentra referido a la libertad, sino a la necesidad que rige 

soberanamente en el \.miverso .. Considerado desde el punto de vista 

objeli va, el derecho natural no es una e)( presión de normas o 

deberes, sino una manifestación de 

inalterable. 

una legalidad causal 

Lo anterior trae consigo la negación del libre 

albedr1 o y hace del derecho un aspecto del orden natural, 

entendido el término en un sentido flsico y como en el estado de 

. naturaleza, la medida del derecho de cada uno est.A condicionada 

par su poder, tal facultad no es, hablando rigidament.e, derecho, 

sino fuerza. 

(71) !bid. p~g. 67. 
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Spinoza ME\nciona que para poder hablar dA ju'5t.\r.i"'* o 

de injtrst.icia FiS nece5ario Que lo'S individt1os. de com(Jn ar.uerdo, 

inst.i t.uyan el estado civil , esto supone l.;\ elabora.ción de tm 

pacto, en el c.uJ'\l t.ran<sfieran su porler a la sociedad "el dArec::ho 

absolut.o de la nat.uraleza, e-:;. decir, la soberanla, de csuert.e que 

cadR uno es tara obl i.gado a obedecerla, ya de un modo libre, ya 

Por temor al cast.igo" (72). 

Pero es te cont.ra t.o social vale únicamente par los 

beneficios que proc4..1ra, y pierde toda 'SU fuerza tan pronto como 

dej.=i. de producirnos ventajas y es que ningún pacto tiene valor 

sino en razón de su utilidad y si no hay ut.i 1 idad desaparece con 

el la el pacto, dejando lo sin poder. Se considera que es la parte 

má'5 pobre de la doct.rina de Spinoza. 

Samuel Pufendorf. Concibe un Jusnaturalisrno de tipo 

racionalista. en tanto son la luz de la razón, la voluntad del 

soberano y la revelación divina, las que sustent.an las normas, 

siendo las 2 primerJ\s las rn:ts limitadas pues se ocupan de la 

conducta externa de los sujetos, mientras que las divin.i:ls son 

t.rascendent.e'5 .i!ll individuo. 

La clasificación tri par ti t.a de las fuentes de esas 

normas que rigen nuest.ra vida. según Pufendorf, involucra los 

siguientes deberes: " 1) deberes del hombre ~ra con Dios; 

2) deberes del hombre para consigo mismo; 3) deberes del hombre 

para con sus semejant.es" C73) • 

(72) Garc1a ~ynez, Eduardo; Op. Cit. pag. 68. 
C73) Ibid. pág. 69. 
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PUfE'!ndorf e5tudia los deberes que tienen su origen en 

el estado de naturaleza, que es concebido t.ambi~n por las solas 

luces de la razón, y se le puede considerar de tres maneras: en 

relaciOn con Dios, o figur.\ndose a cada persona como si se 

encont.rara sola y privada del auxilio de sus sernejante"3 y por 

último, según la relación moral que existe entre todos los 

hombres. 

En el primer aspecto, el estado de naturaleza es la 

condición del hombre considerado en tanto que Dios lo ha hecho el 

m.!s excelente de los animales. Por ende el hombre debe reconocer 

al creador de su existencia, admirar sus obras. guardarle un 

culto digno de él y conducirse en forma distinta de aquella en 

que lo hacen los seres destituidos de razón. La segunda de las 

ideas, es la condición en la que se concibe que el hombre se 

hallarla. tal como ha sido creado. si al momento de nacer se le 

abandonasei y se le privare de cualquier ayuda. Y la Ultima idea 

del estado de naturaleza, es aquella en la que se concibe a los 

individuos, en cuanto no tienen entre s1 mAs relación 1noral, que 

la que se funda sobre esa unión simple y universal. que resulta 

de la semejanza de su naturaleza, en este último, el estado de 

naturaleza se ..:Jpane al estado civil C74). 

"Por lo que toca a los derechos del hombre en el 

estado natural -entendido el termino en el tercer sentido- el 

primero de estos derechos es la independencia de cada individuo 

frente a cualquiera que no sea Dios" (75) • en consecuencia se le 

(74) Verdross, Alfred; Op. Cil., pag. 206. 
C75) Garcla Haynez, Eduardo; Op. Cit., pag. 71. 
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ha consider.i:tdo como un est.ado de libert . .:\rl nat.ur.::tl, pues cada 

individuo es ir:;ei'ior de 51 mismo. s.::tlvo en l~~ OC:.::\'5iones en las 

cuales queda sometido .:..1 poder de sus 5emejantes en virtud de 

algún act.o humano. La lihert.ad del e5tac10 de naturaleza no debe 

clasificarse ilimitada o .::tbsoluta ya que su practica debe basarse 

en los dictados de la razón. 

Pufendorf acepta que el estado de naturaleza tiene 

sus desventajas y la principal es que los individuos se 

encuentran expuestos a diversos ataques y s6lo cuentan con sus 

fuerzas para defenderse. por lo que expone su teorl a de los tres 

contratos: El primero de el los es que el individuo se compromete 

con los demás a unificarse para siempre y a regul,;:¡r de común 

acuerd" lo relativo a su propia conservación y 'Seguridad. en 

segundo término debe establecerse una consti t.ución general que 

estructure la forma de gobierno ... Y la última convención. que se 

elija a una o varias personas a quienes se les de el poder de 

dirigir a la sociedad ... E'st.e pensador cree que el m6vil para 

desarrollar lo anterior es par el apetito social del individuo o 

in~tint.o natural de sociabilidad de cad"'- individuo ... 

Cristian Thomasius. E'l derecho natural permite hacer 

lo que sea de utilidad para el sujet.o. lo conveniente para su 

existencia. basado en la máxima "'hacer a otros lo que deseamos 

p.:;tra nosot.ros mismos" ... 

E'l concibe! a la sociedad como una i ns t.i tución 

establecida contractu .... lmente par lo-s. individuos para el logro de 

fines especl fico'S, diferente a lo que mencionaba Pufendorf quien 

dec1 a que la 'Soc:.iedad Ettr·il un fenómeno n.:t tural . 
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'"'ra ·n1omasius un principio supremo del derecho 

natural t.iene. el siguiente en1..1nciado: 'ºDebe hacerse lo que en 

grado sumo prolongR la vida humana y la hace feliz: debe evitarse 

lo que la hace de5graciada y apresura la muerte" C76). 

Para este pensador la vida política surge por ~edio 

ne un contrato en vi rt.ud del cual se instituye un poder civil y 

cuyo objetivo es la formulación y aplicación de las nor111as 

jurldicas, es entonces cuando el derecho nace como un conjunto de 

mandatos impuestos por la voluntad del gobernante y para que se 

lleven a cabo tales mandatos, la autoridad palltica debe utilizar 

procedimientos coercitivos, aspecto esencial del derecho. Por 

ello manifiesta Thomasius que el ius nat.urae IMs que un haz de 

imperativos, lo es de consejos o normas que sólo obligan 

moralmente. El concibe al derecho natural en un sentido amplio y 

otro estricto. 

En el primer sentido toma los preceptos de lo 

honesto, lo justo y lo decoroso; en el segundo comprende sólo lo5 

de lo justo. 

Leibniz. En este pensador 

tipo objetivista y no condiciona lo 

el Jusnatural i smo es de 

justo 

humanos. ni en un capricho divino, sino en el 

ni en 

hecho 

los seres 

de que si 

Dios quiere algo para los seres, es porque es bueno, y JJ.rgumenta 

que todo derecho es justo intrínsecamente. 

(76) Ibid. pág. 72. 
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fuerza viene en parte de quei c:onfunrlen el derecho con la ley. 

Pero entre ést.-'\ y aquél hay un.::\ di ferenci.::\ B5encial: mient.r-'\s la 

ley puede 5er injusta. el derecho no puede '5erlo" (77). Mencionar 

al derecho juc:;.to es según Leibniz. pleonáo;t.ico, pueis todo derecho 

injusto es contradictorio. "El derecho no puede 5er injusto el lo 

implicarla una contradicción. má.'5 la ley s1 puede encerrar 

inju5tic:ias. Pues la ley es formulada y <sostenida por un acto de 

.:\Ut.oridad. Y cuando a la autoridad le falta sabiduri a y buena fe, 

puede est.<"\blecer e impaner leyes completamente malas. Para la 

felicidad de todo el mundo, las leyes de Dios son siempre justas, 

y c;u autor esU e.n condición de mantenerlas. como sin duda lo 

hace, aún cuando ello no siempre ocurra de un modo visible e 

inmediat.0 1 para lo cual tiene sin duda razones de peso" (78). 

Christian Wolff. Para él, la base del Derecho está en 

la idea del perfeccionamient.o, L'!' propia naturaleza obliga hacia 

lo bueno, ya que Dios ha dotado a las cosas de una esencia buena 

o mala. por t.anto é"Stas mismas nos permiten saber el deber; esta 

postura se basa en la idea innata del bien en la razón humana. 

Entre los pensadores modernos del Derecho natural 

es Un Rudolf Slanunler. que concibe al Derecho natural de 

circunst.ancia historie;¡ concreta; la idea de Derecho es la 

realización de la justicia y el fin del Derecho es lograr una 

comunidad de hombres con libre voluntad. 

(77) !bid. pág. 76. 
C78) Id. 
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Del Vecchio. Post.u!<\ un Oetrecho universal y humano, 

idéntico a la justicia, ac;ent.-=.rlo por tanto en la razón. 

De e5t.e recorririo que abarca lo mas relevante de las 

po'Sturas ju~naturalist.as, ! legamos a concluir que: 

- El concepto de naturaleza varia en los pensadores, 

va de lo biológico, como determinante del Ser, a lo racional, 

caracteristica fundamental de los seres, a lo divino como causa y 

origen de todo, y que 

- Todo'S coinciden en otorgarle validez intrl nseca a 

dicho Derecho. 

El Maestro Rafael Preciado Hern.ández aporta una 

definición de interés a este Derecho, y lo define como el 

conjunto "de criterios racionales supremos que rigen la vida 

social y que constituyen los fines propio5 de toda ordenación 

juridica de la sociedad" C7Q). 

Y en Bodenheimer leemos que existe un Derecho "basado 

en lo más 1 ntimo de la naturaleza del hombre como ser individual 

o colectivo"' (80). 

De las formas en que se ha explicado al Derecho 

natural a través del t.iempo,. se le han distinguido varias 

caracterl sticas que son: 

C79) Preciado Hernández Rafael¡ Lecciones de Filosofia del 
Derecho; UNAM, México, 1984, pág. 249. 
(80) Bodenheimer, Edgar¡ Op. Cit., pág. 144. 



- Inmutabilidad - nere.cho que no r.l'\mbia 5llb5t.l\ncial

ment.e, par lo t."nt.o ahic;t.óri co. 

- Tnt.r! n<Sec.amente justo - Su propia naturaleza le da 

eisB V-1\]or. 

- Eterno - O sea atemporal. 

- Universal -Que es válido para t.odos los "Seres 

humanos. 

3.2 

- No escri t.o - No requiere ser codificado. 

CONCEPTO DE DERECHO Y JUSTICIA SEGUN LA FILOSOFIA 

NATURAL. 

Existen muchas definiciones de Justicia pero sólo 

algunas encierran el verdadero significado, el problema de 

justicia esta intimament.e ligado al de igualdad. Justicia quiere 

decir tratamient.o igual de los iguales. La práctica de la 

just.ici1t requjere quei dos 'Situaciones en las 

condiciones relevantes sean las mismas, sean 

forma '5emE11jante. 

cuales 

tratadas 

las 

en 

Para aclarar el concepto anterior daremos un ejemplo: 

"el padre de dois muchacho'S les prohibe que trepen a un ¿rbol. Una 

tarde se da cuenta de que uno de el los est.¿ sentado en la copa del 

a.rbol. Le castiga a no salir de su habitación. Pocos d!acs después 

es el otro muchJJ.cho el que trepa y también e~ ~orrirendirto por el 



pAdre. pero éste no le 

'lO 

castiga" (81). Dt:l.ndocse estas 

ci rcunstanc:ias. ambos much.R.c h os saben que su padre ha actuado 

injltst.ament.e. la justici<:1. e><ig1 a que los docs fueran igualmente 

castigados pero no fue A'S1. 

Mani fest.ar a la .Justicia como el trato igual de los 

iguales es dar una definición de carácter muy general, porque 

cabria cuestionarse qué personas han de ser cons.iderada'5 como 

iguales y en que circunstancias han de considerarse que sus act.o'S 

merecen igual trato. 

RADBRUCH dice, el término igualdad denota siernpre una 

igualdad aproximada, "La igualdad es siempre una abstracción .. 

desde un punto de vista determinado, de una desigualdad dada". 

NARD define asi: La verdadera definición de la 

Justicia es la imposición por la sociedad de una igualdad 

artificial en las condiciones sociales, que son naturalmente 

desiguales. 

El sabe que la justicia exige el reconocimiento de un 

patrón objetivo de igualdad, pero en lo que muchos más pensadores 

discrepan, es en el tipo de patrón con el cual haya de medirse la 

igualdad. 

Platón opinaba q1.1e SE'! daba una desigualdad naturC\l 

entre los hombres, a la que consideraba como una justi ficaci6n de 

la exist.encia y reconocimiento de las clases 'Sociales. Exclamaba: 

"Ciud.:l.danos: sois hermanos, pero el dios que os ha 

CBD Ibid. pág. 54 
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formado os hR hecho de modo distint.o; ha h cho ent.r;\r oro en }.~ 

composición de los más capaces de mandar. que son lo5 de más 

valla. Ha mezclado plata en la comr:x>'SiciO de los auxi 1 iares; 

hierro y bronce en la de los ladrone~ y ar es.Rnos. Por lo general 

engendrareis hijos semejant.es a vosot.ros' C8éD. Para Platón 

realizar su propia función podria ser. en cierto modo, la 

jt1st.icia. C"lda hombre debe avoc.:\rse a una ¡ola cosa, aquella para 

la cual esta mejor adaptada su nat.uralez,. Esto es, en l.:J 

República de Plat.6n la justicia consiste ª1 que a cada ciudadano 

le corresponden las funciones especl ficrs que le han sido 

asignadas en vicsta de sus capacidades y cualidades. "a sus ojos 

(lo<S de Platón) - dice Barker - la justi+a significa que un 

hombre debe realizar su t.area en la situa.ci n vital a que le ha 

des ti nado su capacidad" (83). 

Según Arist6t.eles dada la gener 1 idad y abst.racci6n de 

la justici;t. 1 en algunos casos puede ser in ompleta. Aristóteles 

dice que la justicia exige que "los igual s sean tratados de 

igual manera, y según él se dan dos el ses de justicia la 

distributivR 1 que "corresponde al legis ador y consiste en 

asignar derechos públicos y privados a los ciudadanos, conforme 

al principio de igualdad. Cada individuo de recibir lo que se 

le debe por virtud de su contribución al bi n común. Deben darse 

cosas iguales a los iguales y cosas d siguales a personas 

desiguales, midiendo a todas las persona_ con arreglo a su 

mérito" (84), 

C82J Ibid, pág. 59. 
C 83) Ibid. pág. 60. 
C84) Ibid. pag. 62. 



L.-:\ otra justicj-"\ es 1a ret.ribut.iva o correctiva, ést . .1!\ 

es por merli o de un juez. ya que si a alguien se le ha 

proporcionado sus recompensas por vla legislativa, es funcion del 

Derecho garantizar est~ propiedad. Cn si la justicia para este 

pensador, es esencialmente un.,_ especie de proporción un término 

medio entre dos extremos, a saber exceso y defecto. 

Analizando las dos proposiciones pademos notar que 

teóricamente la justicia puede ser realizada de dos modos: puede 

ser impartida mediante el poder o mediante el derecho. 

El concepto de Aristóteles trata de evitar la máxima 

del poder y la libertad sin freno; y para que en un"!\ sociedad 

pueda imperar el Derecho hay que mantener un equilibrio entre la 

libertad y autoridad. 

Santo Tomás: de Aquino define a la justicia como el 

há.bi t.o según el cual una persona puede poseer la constante y 

perpetua volunt.ad de dar a cada uno su derecho. 

E'n opinión de este pensador, la ley no es otra cosa 

mds que: "Una ordenación de la razón, promulgada para e 1 bien 

común por quien desempei'ia el gobierno de la sociedad .. (85). 

Veremos cómo cada f i losó fo hace una si ntesis de su 

pensamiento, re"Spect.o del der\:!icho, en alguna frase que trasciende 

a sus seguidores; par ejemplo: 

C85) Agüero Aguirre, Saturnino; Lecturas: 
Derecho; Tribtmal del Distrito Federal; 
Gonzalez Carrancá, Adriana Canales Pérez 
Méx., O. F. 1992¡ pág. 198. 

de Filosofla del 
Editores: Juan Luis: 

y Raciel Garrido; 



'l3 

HAciendo un rP.c:ordat.orio, el .appet.it.115 

(Gracia); "el de5eo de no d.al'i.<\r ni ser dai"iado" (Hobbes); "el amor 

a la libertad y al goce t.n'tnquilo dP. t.odos los df'!rec:ho5" (locke); 

"la t.endencia a la con5ervación del propio 5er" (Spinoza); P.l 

anhelo de independenci.::w. frente ;:i, cualquier_,,. que no -sea Dios" 

(Pufendorf); "el propósito de bu5car lo que prolonga la vida 

humana y la hace feliz (Thomasius). Para este Oltimo la justicia 

puede 5er la felicidad. pero entonces que es la felicidad?. 

podemos respander al igual que Thomasius. que es tener un orden 

justo; pero par ejemplo: Si dos hombres aman a una mi-sma mujer y 

consideran que esta mujer es 'SU felicidad. pero no pueden estar a 

'SU lado, entonces ambos son infelices; ahora bien, si uno de 

ellos. puede disfrutar de la compaf'l!a de ella sólo uno logrará la 

felicidad. y es de justicia que ella sea libre de amar a uno 

sólo, entonces el otro será. infeliz, paro independientemente de 

si es ju'Sta o no su situación. 

Por lo tanto cabrl a concept.ualizar a la justicia. 

como aquel equilibrio que debe darse entre los individuos de una 

sociedad. en relación a sus acciones con respecto a los demás. 

Se considera que el hombre siempre debe tener como 

rn.\><imi'\ y con el t.iempo tratar de lograr o alcanzar la justicia. 

por medio de buenas bases r:omo lo son los principios junto con 

la educación. 

3,3 CONCEPTO DE DERECHO Y JUSTICIA SEGUN LA FILOSOFIA 

POSITIVA. 

A la segunda corriente de pensadore5 50 le h~ ubicado 

bajo el rubro de .Juspositivic;tas. en tanto conciben un derecho 



di fe rente riel n-"tural, que c:;e ba-sa en la creación humana. El 

padre del posi t.ivicsmo, Augusto Comle, parte del -supuesto de que 

"no hay m~<s experiencia que la sensible" (86), con ello 

revolltciona la noción del conocimiento innato de la conciencia. 

por t.anto 105 hechos pa5itivo5 50n la única verdad, la intención 

sensible es la única que vale. 

De ah1 que el derecho positivo subsiste como un 

sistema humano, como lo define el Maestro Garcia M.lynez; el 

"Derecho es un orden concreto. instituido por el hombre para la 

realización de valores colectivos, cuyas normas, -integrantes de 

un sistema que regula la conducta de manera bilateral. externa .Y 

coercible- son normas cumplidas por los particulares y, en caso 

de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder 

público" (07). 

Como podemos comprender, éste es un Derecho que se 

aparta de la interiorización de los sujetos. para ser entendido a 

traves de conductas verificables y observables en sociedad. 

De esta postura se han dado algunas escuelas de 

relevancia, como son: 

La Escuela Analítica. representada por John Auslin, 

para la cual el Derecho es un "mandato superior poU tico 

det.ermin a do - o soberano- que obliga a los jur1 dicamente 

inferiores -o 50bdi tos- a actos de sumisión, mediante la 

impo-:dción de una pena en caso de des.obediencia, y todos los 

mandat.os del soberA.no que tienen esa finalidad son leyes" (80). 

C86) Bodenheimer, Edgar; Op. CH., pág. 125. 
(87) Preciada Hernandez, Rafael; Op. Cit.; pAg. 11. 
(88) García Maynez, Eduardo; Op. Cit., pág. 135. 
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Oe est.a e.'$cuela, ot.roo; repreisentant.e5 impart.ant.e<o:r. 

son: Feli.x Somló, Tomás F.rc;.kinet HollAnd y Berghohn, ~nt.re. otros. 

Jeramias Benlham, repre~ent.a un Po5i t.ivismo 

socíoJ6gico de t.ipo ut.ilitari5t.a e individu.:\li.?>ta, para quien. el 

Oerecho debe estar orient.ado hacia la felicidad de las mayorl as, 

y esto mismo dara la medida de la just.icia. 

Rodolfo Von Jhering sustenta su concepción en la idea 

de fuerza, petra aplicad.a por el Estado, es decir, el at.ributo 

caract.eri st.ico del Derecho es la coacción; a Jhering tambi~n se 

le considera dentro del positivismo sociológico. 

Timasheff vincula el poder y la ética para regular a 

la socied~d. aún cuando tengan vida independiente dentro del 

gruPo~ A esta t.eorla se le conoce como sooiolog1a del Derecho& 

Otros representantes norteamericanos de esta postura 

son: Pound, elDerecho es cambiant.e,dependiendo de la"S condicio

nes sociales: Wendell Holmes~ el Oerecho depende del devenir 

histOrico: B~njam1n N. Cardozo, la herencia social es la que da 

surgimient.o al Derecho. 

Kelsen, con influencia Kantiana crea. una teoría que 

ha tra'5cendido notablemente; la teorla pur.a del Derecho que 

aporta, no s.ólo la 5eparacion entre Ser y Deber Ser del Derecho, 

y considera lo normativo soci~l. b~s~rjo en el principio de la 

imputación, sino que concihe una normo?\ fundAment.al suprapasi t.iva 

en la cual se fund~mente t.odo derecho. 
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Una important.e aportación al posit.ivismo la ha hecho 

el m;:\R'5tro Garc1a Maynez. al proponer como ft.1ndament.o del mismo. 

un aspecto a><iol6gico y teológico: esta propuesta ampliamente 

explicada en su producción t.OOrica. se describe a través de la 

conceptualización triple del Derecho. a través de su teorla de 

los tres el rculos. en la que recoge la importancia de un derecho 

natural, en tanto tiene validez intri nseca, como valor de 

justicia; fundamento que entrelaza la validez que le da el Estado 

a las normas, conjuntamente con la validación social que el grupo 

hace de ellas, de lo cual dist.ingue entonces. el ser VÁiido 

formalmente, o sea vigente, del ser positivo, es decir. observado 

por los individuos. 

De lo anterior se concluye que el derecho positivo 

regulador de las conductas humanas, en tanto hechos observables 

es un Derecho emanado de la razón 1 para lograr la armon1 a social; 

ya sea que este fin se justifique en el grupo como agregado 

social, o en el valor que se le asigne como meta a lograr. 

Algunas caracteri sticas de este Derecho son: 

- Es formalmente vAlido; el Estado representante del 

grupo le asigna el valor. 

- Es histórico; su transformación deviene de la 

temporalidad y transitoriedad del grupo. Es por tanto mutable, 

sujeto a la experiencia modificadora. 

- Es particular; al dependsr de la razón humana, se 

distingue de un grupo a otro. 

- Codificado; es necesariamente escrito. 



3.4 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LOS CONCEPTOS DE DERECHO 

Y JUSTICIA ENTRE LA FILOSOFIA NATURAL Y LA FILOSOFIA 

POSITIVA. 

Tras haber anal i lado a eC3t.as dos corrientes pademo~ 

mencionar que al ser b.::\se fundamental para comprender desde dos. 

perspectivas una misma realidad. pasan a eonstit.1.1irse en sopart.es 

para explicar la convivencia humana, Ari"St.ot.eles acept.a que de 

ona nAce ot.ra, al mencionar estas fra'Ses .. F.l hombre es. por 

natl1raleza. un animal poli tico"; "El hombre es, por naturaleza un 

ser '$Ocjal .. ~ é-1 dice que en el hombre, aparecen necesidades al 

formar una f;unilia, y con éstas se requiere de la convivencia, y 

as1 se forma una tribt1 o aldea y con la unión de tribus aparece 

la ciUd-'\d, p.;\ra 11ue est.a ciudad sobreviva y que en ella haya paz, 

orden social y justicia, que -;on los fines de toda comunidad, 

debe ~ormarse el Estado, el cu.al viene aunado con la nat.uraleza, 

es un producto d'e los inst.intos del hombre, es por voluntad del 

hombre formarlo, para que únicamente a través de á-1 se pueda 

l leg.:..r a la perfección entendiendo que el fin primordial es 

con'$eguir una vid.a perfecta y autarquica y para lograrlo es 

neces.=..rio que la con'5t.it.\.lcion '1e ese Estado conserve "su manera 

de ser·· (09). es decir, que la unión sea a t.ravés de la sucesión 

de la$ generAciones. 

De esto nace un principio válido par~ la~ dos 

corrifllntes, la nator11leza racional del hombre, que le impele 

hacia la vida comunit.;:1.ria, despertandole el deber de. vivir en 

sociedad (90); de est.o nace el deber de loe:; hombres para respet.ar 

CS9) Verdross, Alfred; La Filosof1 a del Derecho del Mundo 
Occidental¡ Op. Cit., pAg. 392. 
(90) !bid. pág. 393. 
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el ordenamiento social, ya que faltando e'St.e deber la vida en 

'SO~iedad no podrla exi5t.ir; logr.-=rndo a51 la just.icia que es 

~quello que J'lrOduce y conserva la felicidad de la comunidad y de 

sus part.e.s, .:.yudada por la equidad que contribuye a la correct.a 

apl icaciOn del Derecho. 

Se considera que para que sobreviva una sociedad y a 

su vez progrese, es indispensable conocer. manejar y cumplir 

-'mbas corrientes. ya que nos damos cuenta que si nos di rigimo'S 

únicamente por la doctrina jusnaturalista. sin medios 

coercitivos, los individuos más fuertes, paderosos económic~mente 

abusari an de los débiles; ahora bien, al di rigi rnocs únicamente por 

el Jusposi tivismo correr! amos el riesgo de hacer a un lado la 

conciencia, al depositar en el Estado la responsabilidad de 

establecer lo que es justo e injusto. 

La ideología Iusnaturalista es una noción que crece 

con nosotros, desde pequel'ios se nos habla de los principios 

naturales y de Dios y al adquirir conciencia conocemos el 

jusposi tivismo y conforme se ingresa a escuelas se conoce mas y 

quienes estudian Derecho lo conocen mejor, de esto surgen 

interrogantes para ambas corrientes, el fin de ambas corrient.es 

es propcrcionar justicia. pero: 

- Cuál es la justicia para aquel nifio que pierde a 

sus padres"? 

Qué es lo just.o para aquel trabajador que 

desarrollando su act.ividad pierde algún miembro de su cuerpo? 

- Qué• es lo just.o para aquellas jovenes que son 

violadas? 

- Qué es lo justo para aquel la persona a quien 

;i.sa 1 t.An y 1 uego la ma t.,:¡n? 
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En },::¡s primeras do5 int.P.rrogante-=;. es de pen'5A.r 

que o son c.o5a5 del rlest.inO. o "'-..,1 est.;i.ba previo::;t.o par Oios, y 

t.ambien tomar en cuenta aquAl ta frrto;e rlA "que t.odo lo que 5e hace 

en e-sta vida c::;.e paga". y Por consiguiente quien lo cobra es Dio'5, 

y los •:üguient.es cuest.ionamientos ser..1 QUA no hubo b.:\ses étic-=t.s, 

ni principios arraigados en el individuo, una mala educación, 

problemas económicos que fueron causa de malos compartamientos, 

los cuales daf'íaron la integridad de los 5emejA.nt.ec;;. Pero a tra\."és 

del Oerecho pac;;it.ivo 5e trata de corregir y preveer estas 

5\ t.u.aciones: por ende aquellas personas que tienen el poder para 

imr>art.i r justicia deben tener buenos principios, e><cluyendo la 

venalidad de entre su misma gente, junto con el 

iusnaturalismo conciE-ntizar a la sociedad. 

E"n resumen est.as dos corrientes deben ser complemento 

un.:\ de ot.r.::\. el Derecho pasi t.ivo debe ser complemento del Derecho 

natural porque p;t.ra que haya buenos castillos es necesario que 

e)(ist.:tn buenos cimientos; debemos tener buenos principios 

inc:lllcados desde pequeifios para después enfocarlos al mejoramiento 

comun. 

C;ibe mencionar que los filosófos Pufendorf y Crislian 

Wolf procuraron formar un sistema completo de Derecho natural 

incluyendo en él al Derecho positivo. 

"L.:. 1 ndole de las razones de validez de derecho 

positivo y derecho nAtural revela un.a diferencia, pues mientras 

el po5it.ivo "Sólo tiene una validez hipot.ética y, par t-"lnto 

relativa, el natural pretende fundar5e en principios 
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Ah5olut~mt11nte val idos•• (91). 

El objeto del derecho nat.ural se confunde con el de 

todo derecho positivo que es el de lograr la justa ordenación de 

la convivencia humana, adein.\s se dice que la ineficacia de una 

norma no dest.ruye su validez, es decir, nosotros conoceMOs nor111as 

naturales pero no existen medios coercitivos que nos las hagan 

cumplir, no obstante para quienes deseen cumplirlas y aún para 

quienes no, tienen valor porque con ellas se logra el bienestar 

colftÚn. 

De lo anterior, se han derivado diversos ants.lisis 

para establecer la cot1paraci6n entre aMbos enfoques¡ los 

ele~entos que se contraponen son fAcilntente observables a partir 

de SlPS características: 

- Mientras que el derecho natural se concibe como 

eterno, es decir, que su origen se remonta a la existencia última 

de las cosas, el Derecho positivo surge de manera clara y 

evidente y esU sujeto a ser perecedero en raz6n del grupo que lo 

crea. 

- Al Derecho natural se le reconoce una validez 

intrinseca, cuya esencia es la justicia; mientras que al Derecho 

positivo se le asigna una validez formal, dada por el estado o 

forma de organización poli tica social que lo est.ablece. 

El derecho · natural es inmutable, ya que sus· 

principios no son variables, en razón de su esencia y por lo 

(91) !bid. p.'ig. 343. 
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t.ant.o no puede hacer historia, '5in embargo, el derecho posit.i.vo 

es cambiant.e, ya 11ue 5e transforma en loe; procesos del deve.ni r 

5ocial, razón por la cual es lln Oerecho hist.Orico. 

- El carActer del Derecho natural lo hace atemporal y 

general para cualquier lugar o grupo -;acial, cuestión que 

contrasta con el ca rae ter vigente que posee el derecho positivo 

ya que queda sujeto a la validez temporal y observancia que la 

sociedad le de. 

- Por ser principios de orden general ~ra todo 

tiemPo y lugar los que constituyen al Derecho natural, no es 

codificable, pues no es un derecho escrito, caracterlstica que sl 

es propia del Derecho positivo, que necesita ser escrito. 

- El derecho natural no deviene de creación humana, 

mientras quei el Derecho positivo es producto de dicha creación. 

Como una última consideración. es interesante 

concluir, que el valor de justicia, es entendido por estas dos 

corrientes desde lma perspectiva di fe rente; podemos decir, que la 

diferencia fundamental. quedar! a expresada asi: 

- El Derecho natural es intrl nsecamente justo. 

- El Derecho positivo 85 formalmente j1..1st.o. 



CAPITULO IV 

ETICA Y DERECHO 
EN LA ABOGACIA Y PROCURACION 



4.1 CONCEPTO DE ABOGADO 

El concepto "abogado" viene del termino "bozero 11
• 

SegUn la legislación medieval española se le llamaba bozeros ya 

que con "bazes e con palabras usa de su oficio", tambie-n 

se r.onocia al abogado con el nombre de letrado y a veces, 

jurisr:onsul tos. 

En las siete partidas, una especie de c:-odificacion 

realizada en Espa~a dl1rante el siglo XIII, el t1tt1lo VI de la 

tercera partida trataba esper..ialmente sobre los abogados. El 

abogado o bozero, era "ame que razona pleytos de otro en juyzio, 

o el suyo mismo, en demandado, o en respondiendo" (92). En ese 

entonces no se exigia algun grado de estudio para ejercer la 

abogacia, pero la legislación exigia que los jueces llevaran un 

libro, donde' se incribian los nombres de los que ejercian la 

abogar.la, para saber quiénes eran los sabios del derecho. 

En esta época se le prohib1a a las mujeres ejercer 

esta profesión, ya que según los jueces no eran consideradas 

honestas, además se narrd que una mujer, abogada de nombre 

Calfurnia, "enojava a las jueces con sus boces, que non podia con 

&lla" C93), 

En la tercera partida se mencionaba que los que. 

ejercian de abogados, debian servir a los huérfanos gratuitamente 

o con honorarios muy bajos debido a su situación, ya que lo 

primordial era ayudar y sacar adelante el asunto; en esta partida 

C92) Op. Cit. pag. 6 
(93) Id. 
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<s.e h.:t.ciA una descri pci.6n d~ lo que el .:\bogado det\1 a hacer o 

razon.:\r con brevedttd 1 r-e~retar -'\] juez. gllardar su turno al 

hablar, no revelar secret.05 y no ut.ilizar testigos falsos; se 

puede ohs:ervar que desde la ant.iguedad se han establecido estas 

dos últimas si t.uaciones que consideramos son fundamentales; "No 

revelar secretos". ya que al hacerlo creamos problemas. los 

cuales se pueden evitar teniendo é-t.ica, no sola.mente en el plano 

del Derecho sino tambien en nuestra vida personal; esto es tan 

import.ante que ya se planteaba desde aquella época. En cuanto a 

los "testigos falsos". vemos en la actualidad que suele ser un 

arma de algunos 1 i ti gantes "para hacer tiempo". lo que 

consideramos que también versa sobre nuestra ética, es decir todo 

abogado sabra si debe o no utilizarlo según el curso y la"!

c.ircunstancias del mismo_ 

En 1553 se abri6 la primera Universidad en la Nueva 

Esparía y durante los primeros 30 arios de la colonia, los abogados 

eran de la madre patria, se les permítla su llegada con la 

condición de que los asuntos se manejaran con rectitud y 

celeridad; se practicaba un derecho de caracter privado y 

empl rico, no se e><igia un tl tulo universitario, bast.aba con ser 

aprobado por la audiencia o sea por el ca;bi ldo Mama pal de f'ké>dco 

y ser inscrito en la matricula de la Audiencia C94). 

"La primera cátedra de derecho impart.ida en México 

(1553) fue la .. Instituta•', derivación de las institucion. titulo 

de la obra de Justiniano .. (95). El alumno que quer1 a cursar leyes 

debla haber teminado la escuela de primeras letras. inicialmente 

C94) Ibid. pag. e. 
C95) Ibid. pag. 9. 
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gram.1t.ica lat.1 na, dur.:tnte tre'5 ;:\f'ios y 5egul a el ec;t.udio de art.es: 

este cur5o consist.ia en clase'S de lógica y filoc:.;ofl;:\ (met.;¡fisict'\, 

matemat.icas y fisica). algunos e5t.udiant.es no ! levaban este curso 

y pasaMn direct.:t.ment.e de gram.lt.ica 1-::lt.ln."'\ a la facultad de leyes 

y asi teni an la oportunidad de cursar el derecho canónico y el 

derecho civil. 

Terminando sus estudios de artes, el aspirante a 

.::lbogñdo presentaba un examen para recibir el grado de bachiller 

en .<\rt.es, que aut.orizaba su entrada a una de las facult.ades de la 

Universidad, que eran: Teologia, Leyes, Cánones o Medicina. En la 

facul t.ad de leyes se cursaban por cinco arios las cátedras de 

Prima de Leyes, Digesto de 8 a q Hrs de la mafi;¡na, de vísperas de 

leyes, c.ódigo de 3 a 4 hrs. de la tarde, y de Instituta de 4 a 5 

hr5. de la tarde; no existian libros.el maestro era conferencista 

y gul~ de los -Alumnos. Al terminar los est.udios de derecho, el 

estudiante present..-=.ba exámen ante tres doctores para recibí r el 

grado de bachiller en leyes, elaborando una tésis y 

defendiéndola. entonces podri a optar por los grados de licenciado 

o Doctor. Pero aún asi no se le podi a considerar todavl a como 

abogado ni tampoco paella trabajar litigando en los t.ribunales 

(96). 

"Según las ordenanzas de la audiencia expedida por 

Felipe II en 1563, 45610 los que eran graduados de la Universidad 

y examinados por la audiencia podl an actuar como abogados: 

Ordenamos y mandamos, que ninguno sea, ni pueda ser 

abogado en nuestras Reales Audiencias de las Indias. 

sin ser primeramt:fnte examinado por ffl Presidente y 

(96) lbid. pág. 13 
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Oidores, y escrito en la matricula de Abogados... Y 

los que fueran sraduados no hagan peticiones algunas 

en pleytos (Ley I) Ninli.J,n bachiller sin ser exa•inado 

en Audiencia nuestra, abogue en ella (Ley JI). (97). 

Una vez recibido el grado de Universitario y antes de 

presentarse a examen en Audiencia, el aspirante tenla que 

trabajar en el despacho de un abogado de dos a t"uatro arios para 

lograr tener experiencia. 

Aprobado el examen, el letrado tomaba el juramento y 

pagaba el derecho de media anata, la Audiencia anotaba su nombre 

en la mat rl cu la y le expedi a el t1 tul o de. abogado, esto consistl a 

que el examinado juraba solemnemente usar con toda fidelidad el 

oficio de abogado, guardar estrictamente las leyes, reales 

cédulas y provisiones de su Majestad. defender en justicia a las 

partes, cobrar los honorarios que fija el arancel, representar 

gratuitamente a los pobres de solemnidad, a las viudas y a los 

huérfanos y defender la pureza original de la Virgen Mari a C98). 

Observando todo lo que habla que protestar co•o buen 

abogado, en la época de la colonia, concluimos que era un tanto 

estriC'.to y limitado el procedimiento, pero funcionable para ese 

tiempo, haciendo palpable como en el Derecho positivo, que se 

legisla para un tiempo y para una población; pero todo cambia 

según el progreso, tanto intelectual como industrial. 

C97) Id. 
(98) Ibid. pag. u. 
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Con la epoca independent.i-:::t.;;1 se Vi\rio5 

beneficios para lit. abogac1."I.; como primer p1..1nt.o, P.n el ~i'ío d~ 1A20 

las Cort.es de CAdiz dec:ret.aban que, ningún jllez de primera 

in-st.ancia podria E'tjercer 1~ abog~cta mient.ras ql.1e estuviera 

prestando sus "Servicios como tal, al menos que "Se tratase de 

algún asunto personal. 

As1 como también en 1826 5.e declaró 

li t.igant.e-s de cualQuier pllnt.o de la Repóblic.:\ 

que los 

estarían 

habil i t.ado"5- para ejercer 5.llS funciones sin necesidad de matrl cula 

en el Colegio de Abogados. 

En el siglo XI><, se manifestó rnAs la idea de abolir 

grupos q\le de alguna manera entor~cieran el libre ejercicio de 

l.:\ profesión .. el estado de Oa><aca fue uno de los principales en 

abrigar idea-s de este t.ipo a pesar de que tenl. a una. población 

t.radicionalist.a. El gobernador Ramón Cajica opinaba ClUe las 

orgRnizaciones como el Colegio de Abogados deblan desaparecer~ no 

era una cede de cultura y su única función era la de expedir 

t.1 t1..1los profesionales. 

El abogado ha tenido la m:ts act.i va parte en la 

dirección de los negocio~ públicos, y por eso mismo ha influido 

'""9.5 que cualquier;¡ otra clase profasional en los destinos 

nacionales. ha administrado la justicia ... ha dirigido la marcha 

general de las empreS.;;:t'S de su'S clientes " Pablo Macedo, revista 

po~itiva. Tomo 11. 

Con'Siderama'S que el Abogado que dignt'\mente dirige y 

lleva un asunto de .::tlglln clientR y se dedica A.1 lit.i_gio ganándose 
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\lni=t. reput.;\ciOn de tillen a.bogado • ei 5 t.Rmbién contribuí r al 

f1..incionami~nto de nuestra 50ciedad y con est.o progresar en todos 

loi;. <'\5per:t.os, 1 imitando los. problemas mentales de la sociedad. 

Q1..1e se dice '11..le junto con el progreso ec;.t.os aumentan pero 

llevando un orden jurídico de alguna manera se limitan. 

"La enseNanzt\ del derecho estuvo infl1..lida por el 

positivismo. hubo varias modificaciones en loe; pl;t.nes de ec;tudio 

auque no fueron s1..1stanciales. En 1qo7 hubo un cambio int.eresant.e 

al establecerse la especialidad "ciencias jurldicas y sociales:, 

una especie de maestr1 a. Los interesados podi an especiali z.arse en 

derecho civil, derecho mercantil. derecho penal, criminologla, 

derecho constitucional, derecho administra.t.ivo, derecho 

internacional o economi a poli ti ca y el ejecutivo les concedi a el 

privilegio de desempeflar puestos públicos" (99). 

Mediante el derecho positivo el Abogado 3 logra.do 

conformarse como medio opresor para con sus litigios, ade~s de 

que también promulga la justicia tomando en cuenta su ética y el 

caso que depende. 

"Si se me obligara a dar una definición del abogado. 

di ria que es sacerdote liberal de la justicia que lucha por el 

bien 5ocial, no he usado la palabra liberal en el sentido del 

partidismo poli t.ico sino en el de las esencias de la personalidad 

humana. La vida del abogado está expue5ta permanentemente a 

tentaciones. bajo el puente de nuestra profesión pasan toda5 las 

miserias del mundo. Se dice por ello que la abogacia puede -ser la 

mas noble de las profesiones o el más vil de los oficios" (100). 

C99) Ibld. pig. 16 
C100)0ssor lo y Gallardo Angel¡ "EUca de la Abogacla" Ed. 
Jur-ldicas Europa A~rica Venezuela 1988. p~g. 17 
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En rel<"r::ión .R. lo ante.rior. P.e; conve.nie.nt.e mani. fec:;.t.r.r 

que cie5gr.,.,ciadament.ei "por unoo;. ílagan nt.rns", Algunos Aboga'1o5 han 

de5prest.igiado a nuest.ra profe.c::.iOn, YA que se han dejarlo l lEWRr 

tant.o por 13 avariciA, por lé\ ~re1a o par l""' corrupción f1lle en 

v"'z de Ayudar y servir "' quien lo solicita lo perjudican, ya "Sea 

alllrgando el proceso, cobrando de mas, inventando procesos 

fant.A5mao; en uno mismo o simplemente siendo incumplido con las 

ci t.ao; programa.das p.:\ra con los el ient.es. Todo est.o ha hecho que 

nuestra socied.:.d 50 burle de nue'Stra profesión, que con 

frecuencia hagan crl t.icas 5At.iras y t:tue no falte cualquier 

persona ~ue diga que se cobra por hacer nada. Consideramos que 

estos males no solamente 5e dan en nuestra profesión sino en casi 

t.odas, pero estei no es el caso. Nos salvamos porque estamos 

dentro de un sist.ema al ql1e hay c:\Ue amoldarnos y sobrellevar 

tanto poll tica como socialmente, no obstante esto, fueron, son y 

sererños muchos los que al tomar un asunto lo valoremos, lo 

Analicemos y lo t.ratemos. jt15tament.e; hay quienes se apasionan 

t.ant.o en un asunto que lo t.oman como personal, si tuaci6n que 

creemos también es inconveniente, pero cabe mencionar que somos 

humanos y tenemos errores. 

"La dignidad del abogado puede apreciarse si se toma 

en cuenta que el valor de un acto humano se mide por la elevación 

del fln qut'l persigue" (101). El deber del abogado es no solo ser 

el guardian de la justicia sino también el defensor de la 

libertad. 

Ahora bien, cuando un abogado reicibe un astmto pAra 

C10D Campillo Salnz,José "Dignidad del Abogado" Ed. Porrúa S. A, 
1ra. Edición 1989 pág. 11 
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litigarlo, es sólo para intentar resolverlo de la me.jor manera, 

dejando al ('}iente en la mejor situación posible, el abogado no 

adquiere ningún dere<'ho para decir que es lo que debe hacer el 

cliente, únicamente podrá aconsejar al cliente jurídicamente y a 

su vez el r.liente no tendrá poder de direcciono vigilancia. 

Consideramos que como abogados tenemos la libertad 

respecto a la manera de trabajar, porque lo único de importancia 

para el cliente son los resultados, esto implica que el abogado 

debe ser since.ro respecto a la situación de su cliente, desde que 

conocemos y estudiamos la situación, sin dar esperanzas falsas 

para que la persona se anime a iniciar el asunto. 

"Los asuntos no se dividen en chicos o grandes, sino 

en justos o injustos. Ningún abogado es tan rico como para 

rechazar asuntos justos porque sean chicos, ni tan pobre como 

para aceptar asuntos injustos porque sean grandes" (102). 

Lo anterior se refiere a lo que nosotros consideramos 

como tener ética y respeto a nuestra profesión, porque el abogado 

interviene para hacer que se respeten la libertad, el patrimonio, 

la seguridad y la relación familiar de los individuos. Bn 

consecuencia debemos conducirnos con la mayor honestidad que 

podamos, ya que para lograrlo es necesario orientarnos hacia la 

moral 1 poner en practica el sentido ético cada vez que aceptamos 

un ast1nto en litigio. 

11 La opinión muy extendida, lamentablemente muy 

dift1ndida 1 de qt1e el buen abogado es el pillo y deshonesto, es 

( 102) Cout ure Eduardo J. "Los manda.mi en l os d e 1 abogado" Ed. del 
Cafelariado; Mexíi::o, 1957; pa.g 36. 
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t..~ausa de una equivor:a<ta y dai'i.ina ubir.ación del papel del abogacio 

en nuestra sociedad" ( 103). 

Es verdad, C'omo antes se hab1 a mencionado, que la 

mayoría de la gente piensa que el abogado cobra honorarios sin 

saberlos ganar, pero c.onsideramos que la larga tradición de 

estigmatizaC'ión del abogado por su venalidad, obliga a abogados 

de hoy a dignificar la profesión. 

La ética es una parte de la filosof1a, entendida C'omo 

la ciencia de las r.ostumbres, tales como deben ser, las ciencia 

del bien obligatorio, según Sortais. Ya que. el ser humano desde 

que vive en sociedad, debe observar reglas de conducta que hacen 

que se logren la convivencia social. 

La ética est~ constituida por princ.ipios que no 

tienen otra finalidad que la de hacer mas noble nuestra 

profes ion 1 creemos que es una base para el correcto desempei'lo de 

nuestro comportamiento para con los demás. Teniendo estos 

prin~ipios bien arraigados es m.is dificil caer en la tentación, 

todo abogado está expuesto a errores de todo tipo, es decir, en 

nuestra profesión se nos presentan situa<"iones en las r.uales se 

nos hace dudar de lo que es correcto y podemos dejarnos arrastrar 

por el dinero, posición o a veces compai'iia "gratis", sin pensar 

que el aC"eptar va de por medio tanto la profesión r.omo nuestra 

p€'rsona. 

"Hablar de ét ir.a profesional del abogado es hacer 

referenr:ia forzosa al mini mun de normas qu~ se obliga el 

Cl03) Campillo Sainz, Jase; Dignidad del Abogado. Ed. Porrua S. A; 
1 ra. Edición M,;,><ico 1989. 



111 

profesional en ~u •:;.it.uación, sin el cumplimient.o de las Cltales, 

el abog.'.\do perviert.e su condición de t.al ·· (104). 

El abogado debe act.uar con conciencia al poner en 

prAct.ica lo aprendido y debe dar la importancia Qlle requiere a su 

labor; incluso debe trabajar apoyado en el espi ritu de servicio 

al prójimo y p.:lra lograr la j1.1sticia, mas no por un deseo illcito 

de enriquecimiento, o para obtener un prestigio que sólo se apoye 

en la vanidad; 5ino para pugnar siempre por la imparcialidad del 

sistema judicial y para erradicRr los vicios basados en didivas o 

propinas que se dan por intereses meramente lucrat.ivos. 

Muchos han sido los maestros, que como profesionales 

en derecho han tratado de establecer normas ét.icas al abogado; 

uno de ellos es Don Eduardo J. Cout.ure. que con su dec.álogo viene 

a plantear lealtad y amor a la profesión. Nosotros mencionariamos 

también que el conducirse con honestidad, actualizarse en su 

preparación profesional har1 an de 

abogados. 

todos nosotros mejores 

A continuación sintetizamos estos mandamientos, en la 

forma en que se conocen por la generalidad: 

1o. ESTUDIA. El derecho se transforma constantemente. 
Si no sigue sus pasos, serás cada d1 a un poco menos abogado. 

20. PIENSA. n derecho se aprende, pero se ejerce 

pensando. 

(104) El For-o¡ Op. CH. pt.g. 114-115. 
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3o. TRABAJA. la aboga el a es un;:i a rduA f-"' t l gR pues t.;:i 

al 5er servicio dE'l ¡..., just.ic-:i;:¡. 

4o. LUCHA. Tu deber e.s luch""r por el derecho; pero el 

dla; que e.ncuent.res en conflicto el derecho con lRi ju'5ticia, 

lucha por lA just.icia. 

5o. SE LEAL. le ..... 1 para con t.u cliente, al que no 

debes .::.handonar ha5ta que comprendas que es indigno de t..1. Leal 

para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que 

t.ú lA diC"':es; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez de 

de.00 confiar en el que tú le invocas. 

60. TOLERA. Tolera la verdad ajena en la misma medida 

en que quieras que señ tolerada la tuya. 

7o. TEN PACIENCIA. El tiempo se venga de las cosas 

caue se hacen sin su colaboración .. 

So. TEN FE. Ten fé con el derecho, como el mejor 

instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como 

dest.ino normal del derecho; en l.::t. pal. como "Sustituto bondadoso 

de la j1,1sticia; y. sobre todo. ten fé en la libertad. ~dn la cual 

no hay derecho. ni justicia ni paz .. 

9.:.. úLVIDA. La abog;\C'.1 a es una lucha de pasiones.. Si 

en c~da batalla fueres cargando tu .-:\lma de rencor. llegara un dla 

en que la vida será. impa'Sible para ti. Concluido el combate. 

olvida tan pronto t.u victoria como tu derrota. 
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1.0. AHA TU PROFESION. Trata de considerar la abogacla 

de ta 1 m~1nera que el dl a en que tu hijo te pida consejos sobre su 

destino, consideres un honor para tl proponerle que se haga 

abogado. (105) 

También consideramos relevante mencionar la propuesta 

del maestro JOSE MARIA HARTINEZ VAL, quien sintetiza su idea en 

su Hepatalogo del abogado: 

i. Ama la justicia como virtud y norte de tu 

profesión. 

2. Busca siempre. la verdad e.n sus he.chas y en sus 

pruebas. 

3. Orienta tu conocimiento y la interpretación y 

aplicación de la Ley con ánimo critico de perfec

ción. 

4. Guarda respeto al juez, puesto por la sociedad 

para realizar la paz por el derecho. 

5. Auxilia con decisión, lealtad y secreto a tu 

cliente, que desposita en t1 su conf lanza, 

6. Da a tus r.ompaíleros la estimación que merecen¡ 

lucha como tú mismo por el derecho y la justicia. 

7. Ordena tu ejercicio profesional con dignidad, 

(105) Cout~.,-e Eduardo J.; Op. Cit; Pag. 13. 
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valor, indepenrlencia y libE"Jrt.ad. (106) 

Y a51 podriamos enumerar má.'5 po'5t.11lados para el 

abogado, pero en 51 t.orlo5 50n e.5per:1 fico'5 al mencionar que no hay 

ot.ro camino mejor qu~ c.onduc.irse con honest.ida. 

f.l abogi'\do t.iene derecho a cobrar sus honorarios en 

la forma que junto con su cliente haya pactado, ya que se toma en 

cuenta el tipo de juicio, asi como también la situación del 

cliente; cuando el litigante empieza a prestar sus servicios, y 

aún después de que se tiene algunos ai'ios de experiencia, ocurre 

que una vez que ya se ha trabajado en el asunto, 5e le ha 

invertido tiempo y conocimientos, el cliente no paga; situaciones 

que h.:\cen que el criterio del abogado vaya cambiando. 

Se die.e que a los abogados se le'5 ha permitido 

emplear el conocido pacto de "CUOTA LITIS". que consiste en un 

convenio en el cual el abogado fija sus honorarios en el asunto 

que se le ha encomendado, estimandolo en una parte del objeto del 

litigio que el representado tenga o pueda conseguir, como 

resultado del pleito. La remuneración queda supedidat.a al 

resul t.ado del proceso. 

Consideramos que este pacto no deberia darse, ya que 

se t.iene que el cliente y el abogado se vuelven socios; lo que no 

es conveniente para el abogado, ya que el único interés que debe 

existir en él es el de Jograr ganar just.ament.e el a-sunt.o Y a'S.1 

pode cobrar honorarios, par lo que debe desligarse de la cosa 

li t.igada. 

(106) Marlinez Val José Maria; !..a Abogacl¡;u Ed. Bosch. EspaKa; 
1990; pag. 1 79. 
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4.2 CONCEPTO DE LICENCIADO.EN DERECHO. 

Es nece5ario hacer un análisis del concepto de 

"Licenciado en Derecho", a partir de la noción de ''Abogado", para 

preguntarno~ primeram~nte, si deben entenderse como sinóniMos o 

son parcial o totalmente diferentes. 

En el concepto de la legislaci6n contemp6ranea, 

Abogado.. es el profesional que con t1 t.ulo habilitan te reconocido 

por la ley, se encarga de la defensa en juicio, de la persona y 

de los derechos de los litigantes, ''en un sentido más lato es el 

que defiende causas o pleito suyo o ajeno 

respondiendo". (107) 

demandando o 

Abogacía en su mas amplia expresión debe entenderse, 

como aquella actividad profesional cuya finalidad suprema es, la 

realización posible del Derecho. Y en este sentido, la abogaci.a 

es dignidad, jerarquía, calidad humana que se proyecta en el 

campo de lo social. 

Abogacl a es vocación auténtica hacia la teorl a y 

praxis del Derecho. 

U tulo académico que otorgan nuestras 

Universidades es la de Licenciado en oerecho, o sea. la 

aut.orizacion para ejercer la profesión de abogado. 

Abogado es el profesionista que con t1 tulo leg.1 timo 

5B dedica a defender en juicio o fuer~ de él, por escrito o de 

(107) Diccionario de Legilación y Jurisprudencia Eschiche; Méx.; 
190 ; pag. 12. 
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palabrR., Jos int.erése5 o co'.\usos aj~n.::i.~. 

fl Diccionario dice que ''Abogado" es el Pf'!ri t.o del 

oerer.ho Posi t.ivo q\lf'I 5A dedica a <fefender ~n juicio, por escrito 

o da palabra los derecho'5 o lo5 i nt.ereses de los l i tigR.nt.es y 

también dar dictamen 'Sobre las cuest.iones o puntos legales que se 

les consulten. La pal;::t,bra Abogado vifrne del adjetivo latino 

"advoct.us" que signific-'\ "ll1tmado". de "ad" y vacar", llamar; 

porque entre los romanos cada vez que se realizaban negocios en 

que. 'Se requería conocimiento de leyes, cada una de las part.es 

llamaba en su socorro a los que haclan un estudio particular del 

Derecho. (108) 

Citando a Don ANGEL OSSORIO, ex Decano del Colegio de 

Abogñ.dos de Madrid, abogacl a no es un consagración profesional, 

nuesiro t.1 t.ulo llniversi t.ario no es de abogado, sino de 

Licenciado en Derecho para poder ejercer la profesión de abogado; 

basta leerlo para saber que quien no dedique su vida a dar 

consejos jurldicos y a pedir justicia en los Tribunales, ser:i 

t.odo lo que quiera, pero abogado no. 

Cabe concluir que Abogado e5 la persona que aboga por 

otra. con conocimient.o de leyes y ser~ Licenciado en Derecho 

cuando .:..dquiera un Ti tul o o aut.ori zaci6n reconocida por las 

autoridades respect.ivas, para ejercer la abogac.la. 

Pero el Licenciado en Derecho que se ha forjado en la 

práctica diaria, en los juzgados, tribunale5 y otros sectores de 

C108) Revista de la Facultad d., Derecho; Dignidad y J.,rarquta de 
la Abogacia; publicada P"r Lic. Robles Marllnez Reyroaldo; México, 
Mayo-Julio 1984; p~g. 59. 
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l.::'l juo::.t.ici.::l, "'dquiere no 5olamente los conocimientos nece-sarioS: 

que forman al juristA, sino una experiencia inapreciable que lo 

hace tener una vi<SiOn y sensibilidad mais acendrada de la equidad 

en las relaciones sociales, es decir ent.re autoridad y litigante, 

a diferencia de alguien que se encuentra en la burocracia sin 

ninguna experiencia jodicial .. 

Cuando t.erminamos la carrera, algunos no tenemos 

ninguna experiencia como litigantes, tendremos la teorl a, 

manejaremos los art.1culos e incluso algunos los tendremos 

memorizados: los entendemos, ya que desarrollamos nuestra 16gica 

juridica, pero no necesariamente los aprendemos a invocar en 

prictica, sin embargo somos abogados porque podemos defender a 

cualquier persona con ayuda y también con el patrocinio de un 

abogado ti tu lado, ya que si no es as1 , como mencionamos 

anteriormente, infringimos la ley. Pero también es muy cierto 

que aquel que termina la carrera e inmediatamente se ti tul a no 

tiene la experiencia necesaria para empezar a li t.igar por lo que 

consideramos correcto que. el Licenciado en Derecho t.1ue <se hace 

en los tribunales como litigante es el verdadero abogado. 

Consideramos entonces que. aquel que no tiene U tulo 

como Licenciado en Derecho y que tampoco tiene experiencia como 

1 i t.igant.e, es Pasante en Derecho y aquel que desde antes de 

terminar la carrera, se inició como litigante con ayuda de un 

abogado, con experiencia, en el momento de terminarla, bien puede 

ser llamado abogado, faltándole únicamente el t.1 tulo profesional; 

aunque sabemos que como toda profesión, la abogacla es din:imica e 

implica un estudio constante para ser verdaderamente 

profesionales. 
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Fs neCFl5.'\ri.o mencionar. t.-"\mbién, q1.1e. el l icPnciado en 

Derecho que se h.:\ forjAdo en la pr3.c:t.ica c::HAria en loe:;. juzgados 

y t.ribun1tles y nt.ro5 sect.ores de la justicia administrat.iva. 

tendrá indudablf'lmPnte, no '?'Olo lo5 conocimientos ne('";esarios. que 

forman <=tl juri5ta, c;ino una experiencia inapreciable que lo hacen 

tener una visión y sensibilidad mas acendr.ada de la equidad en 

las rfl<la.ciones sociales que aquél abogado o Licencia.do en 

DPre.cho, impulo;;:i.do c;.olAmt:11nt.e por la ambición burocrAt.icA, llega 

de improviso y sin experiencia. 

Ha surgido entonces el cuest.ionamiento referente a la 

vor:ación, a la que podemos comprender como, aquella especial 

apti t.ud que nos impele hacia una profesión y ejercicio de una 

determinada act.ividad. La VOCACION auténtica no es nunca 

platónic<". sino qt.1e implica inmediatamente el .. servir" al objeto 

de l;. vocación. (109) 

Para poder ser abogado debemos tener vocación de 

servicio a la justicia. lo creemos cierto. porque no debemos ser 

abogados frustrados. ni a disgusto con lo que desarrollamos; es 

fundamental tanto para nuestra vida personal como para nuestro 

pffis, ser profesionales; nunca seria lo mismo porque quisimos 

5erlo; parque lo elegimos. que el serlo porque nos lo pidieron 

(en ocasiones exigieron) nuestros padres o bien porqt.1e la 

ne~esidad nos orilla a ello. 

A cont.inuaci6n citamos alguno5 argumentos dat.05 por 

alumnos que estudian la carrera de Derecho, en torno a lñ razón 

por la cual decidieron e45t.udiarla. 

(109) Ib!d. p~g. 56 
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- Porque i\l tener problema"5 jur1 dicos en casa., se 

int.rig.:.ron rior t.odo lo que ocurria ~nte las injusticias e1ue se 

dan 5acialmente. 

- Porque algún parient.e es abogado y le satí$fa.ce 

esa actividad. 

- Porque uno o los dos padres ant.e su frustración de 

no haber logrado estudiar la carrera de derecho (por problemas 

económicos), les inculcaron la inclinación a la abog~c1a. 

- Porque su sentido de justicia los llevo a escoger 

una carrera de servicio social. 

Las respuestas fueron t.omadas de di ferente:s semest.res 

de alumnos escogidos al azar; en la. Facul téld de Derecho y etn la 

E.M.E.P. Aragón. de la UHAH. No podemos generalizar con est.a 

muestra peiro podemos decir que quienes están, son Por vocación: 

fueron, son y seremos abogados, no son la totalidad, que serla lo 

deseable. Aún as1 consideramos ql1e faltando la verdadera 

vocación, también existe la tenacidad. la persistencia de C('tda 

uno de los abogados ciue hay y. porque no el enamoramiento a tan 

noble profesión. on~ vez que se ha li t.igado, factor que suple a 

la .. vocaci611" .. 

Hemos de decir Qlle una profesión, como e)(presa Legar 

y Lacambr-3, "un llamamient.o que alguien experimenta hacia un 

sector det.E\rminado del mundo social, en el cual va a desarrollar 

un3 actividad .:tdecuada... En consecuencia, aquél que en su 

profes.ion no siente el sent.it:1o vocacional. se reduce su labor 
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fruct.ifF.trJ\ del mi5mo modo que, ali'\ irwer5i\, qui.en c;.int.iendoc;.~ 

l 1amAdo A l A profeics.ion que de hecho P.jerce no rinde t.odo lo que 

su vocación cabr1 a esperar; por ende hay que tom.:t.r E'tn cuenta los 

otros sentimiento-:- que levantar al abogado. (110) 

4.3 PRINCIPIOS ETICOS DE LICENCIADO EN DERECHO. 

Al hablar de principios et.ices, es necesario 

comprender que para lograr una formación integral de todo persona 

debemo5 empezar dec::.de pequel'íos; e5 fondament.al r.¡ue cuando se 

adq1.1ierei el uso de razOn en el seno familiar, se nos inc1.1lquen 

cost.umhres bas.-:\das en la moral ya que est.as serán fundamentos que 

servi r..\n para nue5t.ra vida de estudiantes y posteriormente para 

la vida profesional, lo que redundar~ en una óptima forma de 

t.rab.?tjar. 

Empe:zaremos por enumerar algunos principios éticos 

que son parte de la formaciOn de toda persona. La justicia que ha 

sido objeto de inquietud de los filósofos se haya presente en 

nue5t.ro hacer cotidiano. y es demandada por los nif'io5 desde el 

5eno familiar, en 5ll btJ5queda por el equilibrio que subyace como 

necesidad de todo humano; es por ello que va a provocar el 

nacimiento del derecho positivo, el q1.1e se apcyarél en los medios 

coercí tivo'S para intentar la armoni a social. 

Es evidente que como 5ere'5 perfectible'S, nunca lo 

logremos aplicar cabalmente, pero el ideal de su impart.ición 

mantiene la perenne exhalación del 5er humano como 

jurlrlico. 

(110) Id. 

sujet.o 
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La "seguridAd jurldica es un criterio que se 

relacioni\, mas q"e con el a5pect.o racional y ético del derecho, 

con su aspecto técnico. pa~i tivo sociológico. En concreto se 

puede expre-sar ql1e seguridad es la garantla dada al individuo de 

quE\ Sll persona. sus bienes y s1.1s derechos· no serA.n objeto de 

ataques violentos o que, si é'Stos llegan a producirse, les seran 

asegurados por la sociedad, protección y reparación. (111). 

Entonces se entiende que es el conocimiento, que 

tienen de las libertades, derechos y obligaciones que les 

garant.i za o impone el derecho pasi tivo. Esta seguridad ~e puede 

lograr a través de organismos que han conformado el derecho 

positivo como son la polic1 a, los. tribunales, los procedimient.os 

judiciales y administrativos, los servicios p(Jblicos, las 

autoridades y en sl la fuerza pública: en una palabra, el gobierno 

respalda a los individuos; no obstante, la seguridad jurldica es 

variable no sólo en nuestro pal.s, ya que puede aumentar o 

disminuir seg(Jn la eficacia del derecho positivo. 

Consideramos que todo lo referent.e a la seguridad 

jurldica está fundado en la noción de justicia; recordemos la 

pal~bra de Carnelutti ... la obra del legislador no vale nada 

sino responde a la just.icia. Y concluiremos que para que se logre 

dar la seguridad juridica no 'S6lo debe existir lln orden legal 

eficaz. debe ser también justo. Creemos que t.ant.o la seguridad 

j1..1ridica como la justicia van de la mano, debe darse una para 

cumplirse la otra y ::\mba5 conllevan lo que es el bien común, que 

e5 el fin 'llle quiere llevar la justicia. 

(111) Preciado Hernández Rafael; Op. CH. pág. 225 



l?.2 

Como obc:.ervi"\mo5 estos principios cton };¡ hri.5fl! dA t.orJo 

huen profesionir::.t.a o servidor rle una sociedad, par"'1. porleir cl1mpl ir 

con una Pi'\Z social. 

Ya q11et t.ri.nt.o la justicia como l.:1. seguridad jurldica, 

contienen dE'lntro de "51 V<:\lore5 de máxim-R importanci.:l como la 

vida. la libertad. el t.r,..bajo, et.e; que 5e traducen en los 

principiar:;. maximoc;; de t.oda comunidad, y por ende del derecho. 

Consideramos que la responsabilidad del abogado 

comienza en su fuero int.erno, según sus principios morales pero se 

perfecciorn~ formalmente Cll-'\ndo ~ su prot.esta como profesional a 

manera de una promeso?\ ante la sociedad_ Es a partir de este 

mom~nt.o P.n 'lUe la vid.::t lo pondrá en una const.:.nt.e prueba ante los 

el ient.es, quienecs depo'Si t..::a.r:Sn '5U confianz;¡ en él, la que deberá 

gan3rse por su integridad como profesional y ant.e todo como ser 

humano. 

E'st.a misma conduct.a deberá mostrarse ante sus colegas 

abogados y contrapartes en los juicios, lo que constituirá un 

et.erno reto para ser mejores seres humanos profesionistas y 

servidores de la sociedad. 

Solo una conducta integr.::l podrd evitar que se siga 

manteniendo el tabú del .:.bogado "t.rans.:t" y "deshonest.o" que se 

vende al mejor postor. Si e5t.a imagen se h.:l dado en el pasado. ha 

sido porque factores que han contribuido no 5B han erradicado en 

l.::\ prdctica como c;on los intermediarios 5in escrúpulos, sin 

estudios ni titulo que 5e mueven en el foro; reali 7-.:\ndo 

t.r.::tnsaccione5 i 11 ci t..:t5 que dejan mucho que de.ci r de 5ll mor.:tl. F5 
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por €1llo que in-=ti5t.imo~ en que ].:\ f.:tmili.:l primero y luego la 

e<5cue1~. 5~ran los medios principales donde el buen abogado surga 

y se forj8. apreindiendo los valores que debera defender como 

persona y como individuo que respeta la sociedad. 

4.4 SECRETO PROFESIONAL. 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de vivir en 

sociedad, ya que comparte tanto ideas como conocimient.os, 

factores que mant.ienen en constante progreso y desarrollo a cada 

comunidad, asi mismo para que cont.inue este progreso es necesario 

que el hombre mantenga algo de él en reserva, mediante lo qt1e se 

conoce como secreto. 

Qué· es el secret.o? Se ent.iende par secreto, aquello 

int.ransferible, que debe permanecer oculto y equivaldrla a decir 

que son confidencias o situaciones que no se deben exteriorizar. 

E'l secreto es una verdad conocida par una o pocas 

personas, pero debe permanecer oculta para los demas miembros de 

esa sociedad. Y 5e puede. establecer una clasificación según las 

diversas causas que lo obligan a mantenerlo: 

- El secreto natural; el cual obliga par su propia 

na tura lez.:t; es decir 5e tra t.a de una verdad cuya revelación 

ac.:t.rrp.::i; necesariamente un daf•io o disgust.o al prójimo. 

- E'l secret.o premiso; que obliga necesariamente en 

virtud de la prome5.::t. formulad.=t., .:t.UOflUe el interes.::tdo lo haya 
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confiado .indepenrtie.nt.e.mPnt-~ rl~ l.:\ í'rome.5.:\. 

El '5.f';Crf't.o promic:.o; r.lll0 oh1 \g.1'\ en virtud de la 

volunt.ad f'><precsa dei quien lo conf1 A y de un ~c:t.o o cont.rRt.o con 

que <5e compromet.i:i: A no re.velarlo el ciue o p..,;cucha. C112) 

Pod~mos d.:\rnos cuent.a. Que rle lo anterior deriva como 

car.:\ct.eri stiC-"\ det.eirmin.qnt.e. del secret.o. la exist.encia de un 

"deber". que es el de incomunicabilidad o intrasmisibilidad de 

algún conocimient.o. 

Oon Augusto Arroyo sot.o come.nt~ que de esto hace un 

cuec;;.t.ionamient.o. ya que se debe det.erminar qué calidad o 

circun5t.-'.\ncia propios de ese conocimiento. son los que motivan 

aquel deber de incomunicabilidad, de esta forma se pueden _dar dos 

arguent.os: bien po-rque es un hecho natural derivado del acto de 

conocer; o bien parque la ley asl lo expresa. 

Entonces intervienen dos factores posibles que hacen 

que el secreto sea intranferible: 

LA VOLUNTAD.- Debera haber incomunicabilidad de un 

conocimient.o cuando se requiera y ~e le exij'"'. 

fl INTERE"S.- Surgir~ ese deber cuando haya un bien 

jur1 dicament.e protegido. suscept.ible de -;er le"Sionado "5Í el 

conocimiento se transmite-

Al re5pecto 50 dice que se configurard. ::\\gún del i t.o. 

(112) Diccionario Encicl6pedico Abreviado. UTEHA. Ed. Hispana 
America; To,,., IX¡ México 1989¡ pag. 589. 
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si~mpre y cuanrto se t.ran5greda la voluntad del sujeto que cuenta 

sus confid~nci;as a otro. ya fllle le puede ocasionar algún daf'io. 

Todo ¡:¡rofe5ionista se pone en cent.acto con personas. 

familias e instituciones, la razón de este contacto es la 

existencia de un problema o necesidad a resolver, asi mismo el 

cliente deposita su confianza al profesionist.a para que este 

pueda solucionar su problema; esta confianzl\ permi t.e al 

profesionist.a penetrar en la intimidad del cliente. saber de sus 

planes, de sus condiciones materiales y espirituales, que son 

elementos conformadores de la personalidad de cada cliente que 

buscan en el abogado ayuda y solucion. 

Debe hacerse notar que la obligación de reserva es 

mucho más antigua en las leyes. que otros deberes del 

profesionista para con el cliente. Ya se mencionaba al secreto 

en las Partidas y la Novisima Recopilación en el derecho espafiol. 

Esto hace palpable la importancia que tiene la reserva de un 

secreto profesional y la necesidad de su cumplimiento en la 

relación profesional; ot.ra de las causas por las cuales se regula 

esta figura. es la gran di ficul t.ad que se presenta para controlar 

la conducta de una persona que ha conocido algún secreto. para 

evitar que lo divulgue. (113) 

En muchas ocasiones el profesionist.a tiene la 

facilidad de burlar el deber de reserva. la confianza del 

cliente. sin que éste pueda reclamarle algo. datiando a~l su 

honor, su reputación. su libert.ad, su vida, y '3-U pat.rimonio; que 

(113) Arroyo Soto, Augusto: U. ~ Profe"ional l1ltl Abogado ~ 
Q_itl_ Notario; Edit. UNAM; México, 1980; pág. 34. 
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imp1ic.:\n uno o varios bien~'S. juridicoc;; es por ello 'llle no c::e 

puede dejar s~lo "' 1.::t conciencia. "' l.:\ mor,ql rlel profe~donic;t.<'\, 

sino que es necesario que se regl.::.ment.e. 

la legislación profesional busca proteger al c.lient.e. 

usuario del servicio del profesionista. Nuestro C~digo Penal 

ubica el delito de revelación. en un ti t.ulo especial. que se 

denomin"' "Revelación de Secret.05" 1 especi ficamente en los 

art1 culos 210 Y 211: as! como los artículos 231, 232 y 233, de 

este modo se prot.egen la diversidad de bienes impl1citos en el 

secet.o profesional: igualmente se encuentran reguladas en 

nuestro Código Civil en los articulas 2588 al 2sqo, tod;;ts estas 

disposicione5, incluyendo otras más que se encuentran en el 

C'.Odigo Sani t.ario; con esto se busca proteger al cliente. del 

profesionista que actúa sin ética e igualmente abusa de la 

de•:dgualdad que 'Se da ent.re los diversos grupos sociles; dándose 

por la 'SOl ici t.ud de un servicio que se da entre una o ~s 

personas. Esta protección se establece con la finalidad de que 

al requerir de los servicios de algún profesionista nuestros 

derechos no sean infringido5 o conculc<'\dos afectando as! nuestra 

esfera legal. 

necesitado 

Todos 

de una 

nosotros, dire.ct.a 

orientación legal 

o 
o 

indirectamente. 

del servicio 

hemos 

de un 

profesional de un abogado y se h"' podido captar que cuando no se 

sabe elegir al "buen" abogado se sufre en todos los aspectos: 

dur-1\nte nuestros estudios en la carrera de derecho tr.:..emos una 

nocicn de la función que debemos cumplir en la sociedJ:ld como 

profesionistas, pero cuando nos iniciamos en el foro, como 

abogados postttl-'\nt.es. de'5cubrimos que no <?:demore l-'\ r.-1'\pac:id-'\d 
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inll'lectual y el dC'ber moral. determinan nuestro desarrollo 

profesional. 

ºEl secreto profesional, es e 1 secreto surgido con 

ocasiOn de un servicio cuya pre.stación requiere determinado saber 

cientl fico y técnico en quien lo realiza. (114) 

Es decir, se originan grandes proble•as t"Uando un 

abogado por irresponsable o por ignorar las reglas morales de su 

profesión o por simple indiscreción, maldad o conveniencia, viola 

e.l secreto profesional. 

Al respecto el Jurista Kuse-bio G6mez comenta La 

opinión corriente radica en la objetividad jurídica de este 

delito en la libertad personal. Todos los ciudadanos deben ser 

amparados en el derecho a recurrir a 

que necesitan, con la seguridad 

conviene, ha de enterarse de las 

la asistencia profesional 

de que nadie, si as! les 

causas determinantes de su 

necesidad. Sí la ley no protegiese la confianza, estatuyendo una 

pena para los que la traicionan, los ciudadanos se verian 

cohibidos en st1 libertad de buscar la defensa para sus bienes 

morales y materiales". (115) 

Hemos de concluir que al revelar un secreto como 

profesionistas, no solamente traicionamos a nuestro cliente, sino 

que perjudicamos también a la sociedad, ya que coartamos la 

libertad del cliente, de buscar una alternativa de soluc-ión, como 

(114> Arroyo Solo Augusto¡ Op. cil. p.'lg. 22. 
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lo m-"nl fi.est.ñ P.l juri.-:::.t."' mPncionaOn ant.eriorment.e. pero t.3mhien 

se provoc;.t un At.rao;o en el progr~so y se OC"'-~ion.<\n problem;ls 

psicol6aico"S dent.ro de nttest.r;\ 5ociedad. F.l filósofo Tomas 

Hobbes invocab.:l un principio que consideramos cumple con la ide~ 

!:~:sir.a del ~ec:reto profl'\'sional; ''no d.:t.f'iAr p;,\ra no c;er dai'iados", 

no act.\lar con nuestros semejantes corno no que.remos f.1Ue act.úen 

para con nosotros; si consid~ra.mos que la just.icia es el fin 

máximo quei el hombre busca en la socied~d. para lograrlo es 

nei.c.e5ario que se utilizan medios coercit.ivos, haciendo palpable 

que el Derecho posit-ivo cr..iempre va. en pos de ec;;te fin. 

El secreto profesional también se encuentra regulado 

An el C:-.ó<iigo de ét.ica profesional da la Barra Mexicana de 

Abogados: ya que el abogado puede cumplir su misión en la 

50Cifld<'\d en forma individual o colegiada y hay quienes opinan que 

l.:\ colegiación de abogados se forma para una mayor eficiencia .. 

t.enienr:fo como convicción para cumplir s.u mi<SiOn .. poniendo la ley 

al servicio de la sociedad.que puede ser el medio más idóneo para 

digni fi r.ar a la profesión y paré\ que el abogado cumpla mejor su 

p;\pe} profe<5ional de cuyo seno quedada desterrada la venalidad. 

Independientemente de estas agrupaciones. de 

pen5ar5e que todo abogado ha de actuar según su convicción, 

experiencia y madurez; ya que el abogado no es un 'Simple 

instrument.o de la ley. sino el que la aplica y la cuestiona 

cuando no es OOneficiosa ~ra la sociedad y p\1ede cumplir su 

mi'5i6n en forma individual o colegi.:tla. puede dar5e el caso de 

que algún cliente puede confiarnos l.:\ intención de cometer Algún 

delito. tal hecho no puede quedAr amp;¡rado pnr el o;ecre:to 

profe5iOnAl y como ahogAd05 dehemoe. re.vel~rlo p.:trñ prevP.ni r ~.'5e-
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dt:='ll i t.o, q11e ec::. uno df'! m.1f'lc::.t.roc; objet.ivo5; prevenir más que 

rA5olvf'lr. Fn lA -'\r.t.u..,,.lidad. e5peci""lment.e en el terreno penal. o;e 

le con-:;.i dera al abogo"\do como cómplice del el iente, ya que por 

f'!jemplo: una per~ona. que es det.enida por un deli t.o cont.ra la 

salud. le confiará la verdad a su abogado y aqi1i es donde el 

abogado debe valorar la acept..,.ción del asunto porque lo cree 

convenient.e. o porque lo ayuda a ocupar otra posición ecoOOmica; 

son divero:>os los factores que intervienen par'\ ciue c::.e logrE'I ser 

.. b1.1en abogado", porque en el caso anterior no solo se arriesga la 

profee;ión sino tambiéon la vida. Consideramos que lo mismo es s.er 

litigante civil, f.:\miliar, etc., que penalista; quiz¿_s es meno-; 

remunerantes las primeras, pero para el lit.igante que realiza lo 

que le gust.a no habrá diferencia. 

Retomando. lo que dice la Barra Me><icana de Abogadoc:., 

a continuación transcribimos los articulas 10, 11 y 12 del código 

mencionado 1 que hablan espec1 ficamente del "Secreto profesional: 

Art. 1 O. Secreto profesional: 

Guardar el secreto profesional constituye un deber y 

un derecho del abogado. Es hacia los clientes un deber que 

perdura en lo absoluto aún después de que les hay.:. dejado de 

prestar sus 5ervir.ios y es un derecho ante los jueces y de~s 

autoridades. Llamado a declarar como testigo debe el letrado 

concurrir a la citación y con toda independencia de criterio, 

negar5e a conte5t.ar las preguntas que lleven a violar el secreto 

profesional o lo exponga a ello. 

A.r·t. 11. Alcance de }.;:=t obligación de gurdar el 

sPcr~t.o: 1 a obligación de guJ:lrdar el 5ecret.o rirofe5ional abarca 
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las confirlenci.'\'5 ht='!Cho"\~ par t~rr.~ros -'\l .:\bog"'rlo en rA.l'ón de 'SU 

mini5t.erio y 1.::\5 qw~ se.::\n con5p.cuencia5 de p1..it.ic""s par_.,. re.'\liz.A.r 

una t.ran5acción que fraca56. F.l secreto cubre también la5 

confidencias de los coleg.:\s. Fl abogado no debe intervenir sin 

conocimient.o del el iente que le confió un 'Secreto, en algún 

asunto con mot.ivo del cual pudier~ veirc:-e en el caso de revelar o 

.:\provechar t.al secret.o. 

Art. 12. E'xt~nsión de la obligación de gua1·dar el 

5ecreto: E'l ,...bogado que 'Sea objeto de un ataque gr.ave o 

injust.ificado de su cliente, est.rA dispensado de la obligación de 

guardarlo. 

El profe5ional del Der~cho debe actuar con plena 

conciencia, evit.ando C.:\er en l-3. venalidad ya que es.ta profesión 

e"s un"' dei las que m.1s influencia tiene en la 'Sociedad, por las 

funcion~s que implica; de ahl que también se.:t. susceptible de ser 

de la5 md.'5 cri t.icadas y por lo mismo -:;e le califique con 

adjetivos que denotan desconfianza. 

4.5 PLAN DE ESTUDIOS DE 

JURISPRUDENCIA DEL D. F. 

LA ESCUELA NACIONAL DE 

El avance en la ense.f'ianz.a del Derecho en la é'5cuela 

Nacional de .Jurisprudencia se puede ob'Serv.:tr mediante los 

diver'S05 planes de estudio que '5e promulgaron por medio de 

regl.:lml';.'!nt.os; dentro de lo5 f;¡ct.ore5 que cont.rib11yeron al cambio 

e5t.uvie.ron principalmente el y .,¡ des;¡rrol lo 

económico-45ocial del pai'5, ;¡si como t.a.mbién la t.ri\n5form-'lr.ión dA] 

pensamient..o filoi:tófico dA la époc-'l. IJno rl~ lt:>5 principi\l~<=> 
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pero::;on;:\jf\5 quA inflnyAron ein \.:t. modi ficAci6n a los planes de 

E'!St.l1rlio de. la e5cuela fué Don Jacint.o Pallar~-:.. c:tuien fllé 

modP.rnizand(llO~ de ar.uerdo r\\ avance de la ciencia y las 

necP.o::,i rl-'\de5 de ese tiempo. adapt.á.ndolo claro a las ci rcunst.ania~ 

po\1. t.ic<'l.'5 Cllle atrave5é\ba el pais. 

OE 1.867 a 1q10 gui.:\ba la Filosof1 a posi tivist.a. la 

cur..l le daba mayor importancia a la realidad social para 

solucionar los problemas de los individuos, ya que en un sentido 

posit.ivista toda evolución implica el progreso. 

De 1067 a 1905 la duración de la carrera de abogado 

era de seis atíos y en el aí\o de 1qo7 fué reducid" a cinco. En 

muchas ocasiones se entablaron disct1siones en cuant.o a la 

dtir<"ci6n de la carrera, hubo quienes opinaron que debido a la 

saturación de ésta se limitara el ingreso a la carrera. pero de 

esta forma se violaba el principio de la libertad de ense~anza. 

Hemos de comentar al respecto que si el Plan de 'Seis 

arios y después cinco como actl1almente es en mucha-; llnivero;idades. 

en la E.N.E.P Arag::Jn es de cuatro, afortunadament.e 5e est.A en un 

proceso de cambio al plan de estudios en el que sabemos, se 

propone un año más, pero todavía no es una re.:t.lidad; algunR.s 

otras e5cuelas funcionan con planes de estudio inten'Sivo, reducen 

do5 A t.res a.Nos como en el caso de la escuela LA SALLE C\lle se 

ubica en lAs cercanías al Poblado de Coyotepec, Edo. de f'1é)(ico: 

aunqllE" lo importante no es la durAcion sino el esfuerzo tiel 

estudiante y su vocación, YA qlle en la práctica, t.ant.o 1 i tigo3.nte 

como investigador. poH t.ico, magi5t.r.:t.do, mostrara su cApacidad y 

loo;; cnnor.imiP.nt.oc; cibt.enirlo5 en el t,rAnc;r.ur~o de 5U enseflan1a 
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univeir5it.Aria y familiJ:\r rlando ln mP:jor C'fP. 5U pf:'lr5on..._ como ser 

h1.1mano. P.n 5ervicio rle )A ~oc-:ied~<i. 

La ley de inst.rucción pOhl ic:.::\ del dist.ri t.o fedpral de 

1867 d.\ origen a la F5cttela Nacional de Jurispn1dencia. ya que en 

su art.lculo qo. e'St.;f;blece las mat.eri.As que ese im~rt.en~ 

"E'n est.a escuela se ensefiar.ln los ramos siguientes: 

Derecho N.at.ural, Idem Rom::1no, Idem Pat.rio, Civil y Penal, Idem 

E'clesiást.ico, Ide.m Gonst.itucional y Administrativo, Idem de 

Gent.e5 e Int.ernacion"'l y Fconomla Poll tica, Procedimientos 

Civiles y Criminales, Legislación comparada sobre todo en el 

Derecho Mercantil. en el Penal y en el Régimen Hipotecario ... (116) 

E'l art.i culo 24 dispondrá que "para obtener el ti tul o 

de .::1bogado 5e necesi t.a haber sido examinado y aprobado conforme a 

e<St.a ley y reglament.05 que <Se expidieren en los siguientes ramos: 

estudios prep;\r.=tt.orios: Grama. t.ica Espariola. Latín. Griego. 

Franeés. Inglés ..• Est.udios Profesionales: los enumerados en el 

ar ti culo qo. haber pract.icado en el e'5t.udio de un abogado. y en 

jul'gA.d05 civile'5 y criminales, y h.;w;ber concurrido a las academias 

de jurio:;prudenci.:\ del Colegio de Abogados por el tiempo que 

design~n SU'5 e'5t.atut.os". (117) 

El reglamento de la Ley Org:t.nicA. de Instrucción 

PUblica para el D.istrit.o Federal de fecha 24 de enero de 1868, en 

su articulo 17 regula la rli'5t.rib1..1ci6n dei l.=t5 m~terias con una 

duración de 5e.Í5 ai'lo5. 

(116) Dubl:rn y Lozano; Op. Cit. Tomo X; p;,g. 194 y 195. 
C117) !bid; pag. 198 



"Primer a~o. 

Oerecha Nat.ural y rrimer curc;.o de Derecho Romano. 

~egi.mdo ai'io. 

Segundo curso de De.recho Romano y primero de Derecho 

Patrio. 

Tercer año. 

Segundo curso 

Eclesiástico. 

Cuarto año. 

de Derecho Patrio. 

Derecho Const.i tucional y Administrativo, 

Internacional. Derecho Mari timo. 

Quinto a.~o. 

Derecho 

Derecho 

Procedimient.os Civiles, Principios de Legislación, 

Primer año en la Academia teórico-práctico de 

Derecho, Práctica en el estudio de un abogado o 

juzgado civil. 

Sext.o a.'io. 

Procedimientos Civiles, Procedimientos Criminales, 

Legi <slación comparada, Segundo al'ío en la 

Academia teórico-práctico, sei5 meses de prá.ct.ica con 

tm Abogado o juez de lo civil, <seis meses de prtictica 

en un juzgado criminal ... C118) 

c11w !bid. pag. 2.is. 



lln.'t. cr! t.fr.;¡ rlR- m.:\yor impnrt.;¡n~irt 'lllA hiriPrnn v;:irinc:. 

rtut.orE\S ftfil) 'lllA, no obtant.A 1.-..c:. 1 P.YAC:. dP Refnrm.=i y 

Conc:.t.it.ución de. 1AS7 qUE\ est.able~ieron la sep;trar::iOn de la 

Talec:.i"' y rl,::\1 f'o::;.t."'do, 5f.'! puede observar en ec:.t.e plan de est.urlios 

que 5E\ incJ11ia la m"'t.eria Qe Derecho Eclesiatico. 

F.s. imPort.ant.e considerar que las cambios son 

p.=t11J;¡t.ino~, por lo 'lll0 5eria ab5.urdo ~ns.ar El!n que má5 de t.res 

"5.iglo5 Qe influP.nci"' eclesia.st.ic,.,. pudieran 

inmediatamente; además debemos 

m.::..nt.iene su influencia. directa 

poli ti ca del pai s. 

reconocf'lr que la 

o inderect.amente. 

ser borrados 

iglesia 

en la 

aún 

vida 

rn las reformas del 31 de marzo de 186q desaparece la 

materia de Oerecho Fclesi3st.ico y las clases de Legislación 

Civil, Pen,.,.l, y Ecorómico-politica se divide en dos. enseñandose 

sep.'\r.l\damente los principios de econom1 a poli t.ica en el tercer 

afio de la c,l\rrera. (119) 

Igualmente, para la obtención del ti t.ulo de abogado 

se reforman las exigencias de las materias ctir5,.,.das en los 

estudios preparatorios y profesionales. Puede not.arse que en los 

Planes de estudio. prevalecera la import . .'\ncia dada a la teor!a y 

pract.ica.. 

E'n el Reglamento de la Ley Orgánica de lnstrucci~in 

Pública del O. F .• del 6 rle enero de 1877. se c,.,.mbi~ el orden de 

las mt'tterias. pero cont.inüa siAndo de seis afíos. en c-:ambio se 

-"'llment.a .:tl Pl;¡n d~ E'5t.urlio5 rle los prinr.:ipios de Legislt'tciún 

Cll 9) Ihid. pág. 551 y 553. 
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Pf':n;:tl viQRr'lt.P., A<si como t.ambien ).q, medicina legal~ 

F.l profe5or p;;¡ra los principios de l~9i~lación se 

eincarg~rl.:\ et)(cl11sivament,e del D.e.recho Penal Pat.rio. E'l profe-:.or 

de legi'Slación comparada. se limitarla a la comparación del los 

derecho'5 constit.ucionale5., patrio y norteamericano .. 

"El ciudadano presidente mani fest6 que la instrucción 

de la juvent.ud debe basarse sobre derechos Positivos, sobre la 

experiencia y sobre las necesidades sociales,. y de ninguna manera 

sobr~ antiguos si~temas que no han producido est.éríles disput.o:\5, 

sin conducir ~ ninguna aplicación práctica y benéfica para la 

humanidad ••. " (120) 

Se not.a claramente que una de lc:ts carol'\ct.erl st.icas 

esenciales del posi t.ivismo es su repudio por lo met.Afl sico; asi 

mi'5mo se manifiesta la idea de Oon Gabino Barreda de evitar 

disputas por discusiones ideológicas. no importa la ideolog1a 

interna. lo impartante ~s establ~cer el orden. 

En el discurso de apert.ura de clases de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia. del aNo de 1883 pronunciado por el 

Lic. J. Bil>iano !!el t.rán se plant.ean dos cue<;t.ione•5' .. Qlot. 

importancia t.ienen hoy. atendiendo el estado de civi 1 i zación, as1 

como la i ndole de nuest.ra.s instit.uciones. poU t.icas, los est.udio5 

juridicos r.onforme ~ nuest.ro plan de ens.ef'lanza? Qué posición 

social ocupa el abogado mexicano como profe-sor de Derecho y como 

ciudadano?" (121) 

C120) DubU.n y Lozano¡ Tomo XIII, Er.ero 6 de. 1fl77; pag. 124 y 130 
C12D Beltrán Bibiano, J¡ "Inicio del ai'io e.scolar dé la Escu<>la 
de Jurisprudencia de la Capital de la R<>públlca. Alocución del 
Profesor de Derecho Consti l ucional "¡ Tomo XX, número 8; México, 
12 de .,ne!'o de 1883; p:.g. 29. 



El objf'!t.ivo principrt.1 de 1-"l fc::r.uel.:t dA .Turio:::.pr11denr.i.:t 

AC:: Al de 1.:t. en5Ai'l.:t.n7.:t. juridir..:t., l.:t. r.u<'\l no rl~be l imi t.<'\rse "" 

1 ibro5 rle t.ext.o. c::ino que deben <'\mpli<'\r5e los conocimient.ns por 

medio df'I: leccionR5 or<'\le'5. L.:l fnr-m.:lr.it..,n rlP.! ahogñ.rios nn sol.:t.mf'nt.e 

er.=.. par-"l la defAn5R de l-'\ 5ociecl:'ld, sinn t.<"fimbi.én p.:tr.:1 formar 

hombre5 clpi f'$t . .:tdo como diplom,ltico5, gobernant.es y ciurl.:t.danos 

benemérit.os que a su vez 5e cre.=..ran un porvenir satisfrtct.orio. 

Pallares Ataca la figura del simple leguleyo que 5e 

dedic-"' .:t cla5i ficar las leye5 a su ordenación cronológica, 5in 

e5p1ritu creativo, el juri5consulto en el desempeño de su trabajo 

debe c:;.er f.c\t.igo5o y con creación int.elect.ual y finalment.R convoca 

a los alumnos de la f5cuela de Jurisprudencia al estudio del 

Oiif-'st.o. r.omo el modelo dA l.:.. ide.:'\ modernA dRl Derecho y de la 

J115ticiA. L<'\ mi5iC.1n del juri5con5ult.o. no es solo la defensa o la 

magic::.t.rat.ura yrt. que también debe impulc::>ar el progreso de la 

lf'lgic::laC":ión. 

Par.:t. lograrlo debe seguirse el plan de ensef!anza de 

l<'\ f5c::uelc'\ de .Turi.sprudencia d.lndose a.si la oblig.:\t.oriedad de los 

e5t.udios de la filosofia del Derecho o de la Legislación, la 

E'conomia Poli tica. la Historia r;\ZOnR.da 

LegislaciOn com~rada y la Medicina Leg.":\l. 

del Derecho. la 

El nft.odo de ense..~anza, dice Pallares. debe ::\plicarse 

a las cienciAs est.udi::\das en la Escuela de Jurisprudenci.":\, es el 

cient.l fico posit.ivo, ya que lo5 leyes l.::.s descubre eil espirit.u 

humano por medio de la observ."\ción de loc:: hecho5. pueis 1.a 

met..:t.flc;icA es pura fant . .:t.5ÍA. 

Creemo5 qllR f1nn Pi'\l l."\re.c::: conct.1P.rdA con non f::."\hino 
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B.<\rrerla re5pfllct.o a que el at>ogado, debido a su alt.a 

rei5pons~bilid;\d <Social, -su prep~r<".ción debe ser amplia y 

profunda. debe t.ener conocimient.oc:;. de toda materia, aunque no tan 

profund"' pero siempre c;e requiere que el abogado adquiera esos 

saberes fundamentales como son Ja psicologl a. las matemáticas, la 

sociologia. la fi si ca, etc. 

E'n res(!men Pal lares coment.a que los conocimientos 

cientJ. ficos no garant.izan la misión del jurisconsulto, ya que en 

toda profesión se presentan dos dificultades qt1e traen un 

perjuicio a l.a humanidad, a la ciencia y a la moral; par un lado, 

el idealismo que sólo toma en cuenta los hechos pasados y el 

porvenir que ignora al presente; de cientl fico decae a 

filantropo. El segundo problema es el lucro de la profesión, ya 

que lo que le interesa es la gananci-=-, se dan la avaricia y las 

injusticias; entre estas dos posturas existe un just.o medio, que 

es el del buen juicio. ya que el hombre debe saber armonizar sus 

interéses legl timos con los de la ciencia. 

En las reformas al reglamento de la ley org:anica de 

instrucción pública en lo relativo a la escuela de Jurisprudencia 

del 5 de Enero de 1889 se encuentra el artJ. culo 16 de la ley 

que dice: 

.. En esta escuela se estudiarán las materias de que 

habla el art.1. culo 10 de la ley en la forma siguiente: 

Primer a~o:.- Derecho Romano (historia, personas y 

Cosas) Derecho Civil MexicA-no (hist.oria, ~rsonas y cosas). 

Segundo afio. - Derecho Romano - (obligaciones y 
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accionfts) Oer~cho Civil M~xicano (obliganione~ y herenci"s). 

T~rcer af:o.-

civiles no codificadAs. 

Derecho Merc:ant.il, Minero y leyes 

Procedimientos en juicio5 civile-s. 

Primer cures.o de medic:in.:.. legal. 

í:U<\rt.o ;:\?10. Oerecho Penal, filo~fic:o y posit.ivo. 

Prcedimient.o en juicio5 del orden criminal. Segundo curso de 

medicina legal. Práct.ica en un juzgado de lo civil. 

·Quint.o año.- oerecho consti t.ucional y 

Admini5trat.ivo. Derecho Internacional Público. Primer curso de 

econom1a poli tica. Pr~ctica en un juzgado de lo criminal. 

sexto afio.- Derecho Internacional Privado, Filos.of1a 

del Derecho y Oratoria Foreno:;e, Segundo curso de economia 

Poli ti ca. Práctica en un juzgado de lo criminal". Cl22) 

Para llevar a cabo la madi ficación de este art.1 culo, 

5e ob5erv.:..ron la-=- prescripciones siguientes: la. las dos c.átedras 

de Derecho N-'\t.ural y de Orat.oria Forense, quedan incluidas en la 

fi loc:;.ofl"" del Oerecho y l.;t Oratoria; la Legislación comparada, en 

la de Derecho Con5t.i t.ucional; y en sustitución de la le9islacion 

comparada, se instit.uye la de Derecho Internacional privado (123) 

E'"3t.a'5 reformac; al plan de est.urlios fueron propuestas 

por .J;,,cinto Pallares. 

C122) Pallares, Jacinto, "Escuela Nacional de Jurisprudencia". 
Exposición de Motivos de la Reforma al Plan de Estudios de esta 
Escuela; Revista de Legislación y Jurisprudencia; Torno I, 
enero-junio; UNAM, 1889, pag. 63-72. 
C123) Ibidm. pag 64. 
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Fn relñ.cion ~ la Fi loc:;.ofia del nerecho, e><pone que 

e><ic::;.t.~n dnc;. post.ur;\o::;; una que considera inút.il ~u P.1st.ocHo, otra 

qUP. rlir.f'I 11na E:'5 li'\ hase y no P..l coronamiento de la educación 

juri dicA.. l-"' re.forma en cuant.o al sio;t.ema de estudio de la 

filosofio'.\ del derecho es correct.a, ya que antes era por medio del 

sist.ema si nt.ét.ico; de est.e se dedl1cl an los ordenamientos.. Hoy -se 

aplica el sistema anall t.ico, en el que se e5tudía primero .. al 

ordenamiento juri dico para rJedt1ci r de el los los principios que 

sustenta. 

Respecto a lo anterior hemos de maní festar que E'll 

haber incluido la mat.eria de filosof1a del Derecho en la carrera 

de abog~do fue dar una base. unos cimientos para despué-s. 

construir nuestro edificio, la filosofia es nuestro fundamento 

para deducir y aplicar lo demás. 

El ar ti culo 10 de la ley de mayo de 1069 y el 

articulo 16 del Reglamento de q de noviembre del mismo afio; 

ordenan c:1ue se estudie al derecho natural y se tiene la int.enciOn 

de enseNarse como ciencia, «el conocimiento vulgar es el saber no 

unificado; la ciencia es el saber parcialmente unificado; la 

filosof!a e-5 el saber campletament.e unificado". C12:4) 

En la ley de enseñanza profesional para la 

escuela Nacional de Jurisprudencia del 30 de Noviembre de iaq7 se 

aportan nuevas reformas al plan de 1869 por no ajusta.rse a las 

m.~cesidade5 y adelant.os que el progreso Vi\ exigiendo; unas de las 

princiP<'\le5 ~on: 

Cl24) Pallares, Jacinto; Tol1K! IV¡ UNAM, 1890; pág. 248. 
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3.- Se '5t1giere que la5 c..=.t.E'ldra5 dR procedin1ient.os 

civiles y crimin.Rles <se cursen en el 5o. y 60. af'ío. 

4 .- Oar en un sólo curso. int.egramentl" la c..ltedra de 

economl a poli tica (práctica-tEé>rico) y no romper con su unidad; 

lo mismo con medicina legal. 

S.- Agregar estudios a la carrera de Notario. (125) 

Miguel S. Macedo est.Aba de acuerdo con las reformas 

que daM P.:\llares, pero adem.3.s agreOO que debia impartirse la 

sociolcgl 3 en los planes de est.udio de Derecho; fué el prirRero en 

proponerlo pero no ecs sino hasta 1907 que participa en la E.N.J. 

En el plan de estudios de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia del 22 de enero de 1902, la reforma consistió en 

el orden de las mat.erias, ya que el Derecho Constitucional se 

p.:\5Ó al primer año, se agregaron a la cátedra de Procedimientos 

civiles los procedimientos federales y mili tares; el Derecho 

;,,dminist.rat.ivo y la legislación fisc.al se independizan del 

Ofl!n~r.ho con"5ti t.ucional y al Derecho internacional se le agregan 

lo5 r.onfl ictos de leyf'ls especiales en la materia; además que se 

suprimió la carrf'lra de Notario por no consider~rse que 

const.i tuyetr;\ un;\ carrer~ 5ino más bien un-'\ función poli t.ica y por 

lo t . .Rnt.o 5f'I le aplican leyes especiales. 

C125) Pallares, Jacinto; Reyes Retana, Tow~s; y Hacedo s., Miguel 
Revista de Legislación y Jul'isprudencia; Tomo XIII; julio-diciem
bre, UNAM, México, 1897; pág. 470. 
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Se dió una reform.a m3.'5 a.l plan de estudios. la del 10 

de ago.i;t.o de iqos. que no fué substancial ya que no de r og!) ni 

aument.6 ninguna mat.eria t1e }oit.$ que est.ablecl a la ley de 1«102; 

únic:ament.e colocó en el quinto af'ío el estudio del Derecho 

Constitucional y en el primer año el e5tUdio y Economia Politica. 

En 1qo4, muere Don Jacinto Pallares uno de los 

principales profesore'5 que tuvo mayor participación, en los 

planes de estudio. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEIICO. 

A cont inuaci6n se exhibe el Plan de Estudios actual 
de la Facultad de Derecho en C.U. 

LICENCIADO EN DERECHO 

Nivel Académico: Licenr.iatura 

Número de Créditos: Total 380 
Obligatorios: 360 

Optativos: 20 

Requisitos 
Acade11icos 

Para Ingresar Bachillerato y examen 
de admisión (excepto 
para los alumnos pro
venientes del sistema 
de la UNAN). 

a) Haber aprobado las 
asignaturas que inte
gran el plan de estu
dios. 

b) Inscribirse y regis
trar el tema de tesis 
en el Seminario res-

Para obtener el título pectivo. La inscrip
ción tendrá una vi
gencia de dos años. 

e) Acreditar haber pres
tado el servicio so-
C'ial. 

d) Elaborar 1 a tesis 
profesiona 1 y susten
tar el examen para la 
obtendón del t! tulo. 
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

1100 10 Introducción al Estudio 1200 10 Derec.ho Civil I 
del Dere.c.ho 1201 10 Derecho Romano II 

1101 10 Derecho Romano I 1102 10 Historia del Pensa-
1202 10 Teoria Económica miento Econ6W1ko 
1103 10 Sociologl a 1203 10 Derecho Penal 1 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1300 10 Derecho Civil II 1400 10 Deret'ho Civil III 
1303 10 Derecho Penal II 1401 10 Derecho Procesal Civil 
1301 10 Teoría General del 1402 10 Derecho Constitucional 

Proceso 1502 10 Ciencia Poll t ica 
1302 10 Teorl a General del 

Estado 

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

1500 10 Derecho Civil IV 1600 10 De.recho Mercantil 
1501 10 Derecho Procesal Penal 1701 10 Derecho Administra! i vo II 
1601 10 Derecho Administrativo 1602 10 Derecho del Trabajo I 
1703 10 Garantí as Individuales y 1803 10 Amparo 

Sociales 

SBPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

1700 10 Dere.c.ho Mercantil II 1800 10 Contratos Mercantiles 
1702 10 Oerec.ho del Trabajo II 1801 10 Derecho Fiscal 
1403 10 Derecho Bcon6mic.o 1802 10 Derecho de la Se.guri-
1503 10 Derecho Inte['nacional dad Soda! 

Pública 1603 10 Derecho Internac.ional 
Privado 



NOVENO SEMESTRE 

1900 10 Derecho Agrario 
1901 10 Práctica Forense de 

Derecho Privado* 6 
1902 10 Práctica Forense de 

Derecho Administra
tivo* ó 

1903 10 Práctica Forense de 
Amparo* 
Asignatura Optativa 
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2000 10 
2101 10 

2102 10 

2103 10 

DECIMO SEMESTRE 

Filosofía del Oerer:ho 
Práctica Forense de 
Derecho Social* 6 
Práctica Forense de 
Derecho Penal* 6 
Práctica Forense de 
Derecho Fiscal * 
Asignatt1ra Optativa 

* El alumno deberá optar por una de las prácticas. 

1000 10 
1001 10 
1002 10 
1003 10 
1005 10 
1007 10 
1009 10 
1010 10 

1012 10 
1013 10 

1017 10 
1019 10 

1021 10 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Criminología 0145 10 Derecho Militar 
Derecho Penitenciario 0600 10 Partidos Poli t leos y 
Delitos Es pee iles Derecho Electoral 
Derecho Aduanero 1004 10 Derecho Aéreo y Espacial 
Derer.ho Bancario 1006 10 Derecho Har!timo 
Derecho Municipal 1008 10 Derecho Notarial y Re-
Derecho Sanitario gistral 
Historia del Derecho 1011 10 Historia Universal de 
Mexicano las Instituciones JurI-
Medicina Forense. dicas 
Not"iones del Derecho 1014 10 Sistema Jurídico Anglo-
Soviético y de otros saj6n 
sistemas soeiales 1016 10 Poli tka y Gobierno 
Sociedades Hercant iles 1018 10 Teor! a del Negocio Jurí -
Derecho Concursa! o dico 
Concursuario 1020 10 Derecho Económico Inter-
Derecho Bu roerá t ico nacional 

1022 10 Harcas, Patentes, De re-
chas de At1tor y Transfe-
rencia de Tecnologl a 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

1.- Fecha de Aprobación del plan de estudios, por el 
H. Consejo Universitario: 16 de enero de 1985. 

2.- Seriación! Obligatoria por asignaturas. 
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Es de not..'\r-:;.e quR el plan de e~t.udios de la Facultad 

de Derecho esta est.r\lcturado en ci neo aftos lo que permi t.e. 

incluir un mayor número dP. asignat.ura<s en éste (el plan vigente 

hac:-t.a 1qq3) se incluyen las practicas forenc;es. asignaturas 

obligatorias. pero con posibilidad de elección, según el área de 

conocimient.o que se prefiera: también se puedan elegir dos 

optativas entre veinticinco materias; las cuales son 

especialidades para que el alumno, desde ese momento, vaya 

canalizando sus ideas y vocación, para saber a qué área del 

Derecho, desea dedicarse en su vida profesional, no todo al1.1mno 

que estudia la cRrrera de Licenciado en Derecho, dedica su 

práctica al litigio, pues aproximadamente un 40% de los 

egresados, orienta el Derecho a otras actividade5, como a la 

administración de justicia, a la poli tica. a la industria, al 

comercio, etc., aprender prácticamente desde que se es alumno 

proporciona muchas ventajas, ya que puede resolver más dudas, 

plantear interrogantes, formular problemas de litigio, o formular 

escritos que luego sirvan de gula para un futuro. 

Es importante resaltar que el estudio pr.'.:,ctico del 

Derecho supone bases teóricas, manteniéndose en constante 

interacción, para posibilit.ar \In aprendizaje int.egral en los 

alumnos, asi mismo, para que la ense!'l.anza práctica sea óptima 

debemos hacer a un lado los egoismos del profesor alimentados 

por el temor de la f\1tura competencia del que hoy es su alumno. 

En relación a esto, es común escuchar frases referentes a la 

inconveniencia de ase5orar o "dar t.ips" a los estudiantes, para 

que no puedAn competir o incluso realizar las habilidades del que 

ya es profesionist.a. 
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H.:\~t."' el moment.o de realizar el presente trabajo 

t.enemos noticia'S de que la F.:\Cllltad de Derecho ha intentado un 

cambio más e.n su Plan, mí5mo qlle se encl1entra en proceso de 

;\prohación, no obst.ante lo anterior. sabemo5 que cualquier 

t.r.:\nsformación, debe mt\ntener la subst.ancia del Derecho que se 

estudia, y en nt1est.ro pais, la rai z pricipal que ha alimentado la 

inst.i tl1ci6n juri di ca, ha sido la filosofi a positivista. con 

algunas influencia5 de la filosofiA. hist6rica-mat.erialista que 

-:.i rvieron de b.:tse conc:retament.e al Derecho social. 

Por lo Anterior podemos concluir, que el estudio del 

Derecho, no puede alejarse del planteamiento positivista; ya que 

la estructura del orden juri dico está SU5tentada en ltn saber 

cientifico, que va de la hirótesis a la demostración, hirótesis 

que se su5tent.a originariamente en un conocimient.o empl rico que 

debe ser comprobado con una met.odologla determinada. El supuesto 

juridico hace referencia a la posibilidad de conducta, 

(experiencia) y la sentencia, a la culminación de la comprobación 

del supuesto (demostración). 

Est.a reflexión nos permite entender la razón de un 

plan de estudios basado en un conocimiento, Positivo de la 

realidad, situación que nos permit.e a su vez, poder afirmar ql1e 

si cambia la filosofia que alimenta al Derecho, también como en 

el pasado sucedió con el aprendí zaje del Derecho conceptuado en 

su nat.ur"'li5mo teológico. 

Por último, la impart.ic:ión de cada asignatura seguirA 

""eje. común, t..:'l.mbién con sustento positivista, y aún cuando esta 

rle por medio la ideologi;t. que profese quien la imparte, la 
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pr3.ct.ica de est.e, lo di rigei por el c::e.ndf"<rn f'!c;. un DArP.IC:hn 

alt.ament.e po5it.ivic::t . .,.,. f;i hien, e-::;t.o no A:'KÍmP. Clt•f' exic::.t.a un 

porcent.ajP.1 de profe-=-ores con ot.ras irleologla5, QUA inr.:1u5o lo 

lleivan a nP.gt:\r eil v;i.lor de la just.ir.ia hum.:\na r.omo fin jurid.i.co, 

peno:;ando en 1..1n derer.ho t.eocr..1.t.ic:o o bien de un Oerf:'lcho inj1..1c;.to, 

b<\5ado an \05 interé-::;ec:: de c\A5R. 

Lo anterior no-; peirmit.e comprender por que llf'vamo5 

un "'' t.o porcentaje dP.1 ac::ignat.urao:; con 

po5i t.l vi5t . .a. 

notoria infl1..1encia 

A continuAción se anexa l.~ nueva propuesta de lo que 

puede c;.er el Huevo Plan de Estl1dios de la Facultad de la tJ.N.A.M. 



1 INTROOUCCION SOCIO LOGIA 
AL ESTUDIO DEL 

DERECHO 

2 TEORIAOEL TEOfllA 
DERECHO POUTICA 

3 DERECHO TEORIA DEL 
CONSTITUCIONAL ESTADO 

1 

4 DERECHO TEORIA DEL 
CONSTITUCIONAL PROCESO 

11 

5 GARANTIAS DERECHO 
INDIVIDUALES PROCESAL 
Y SOCIALES CIVILI 

6 AMPAROI DERECHO 
PROCESAL 

CIVILll 

7 AMPAROll DERECHO 
PROCESAL 

PENAL 

8 ALOSOFIA PRACTICA 
DEI. FORENCE 

DERECHO 

9 PRACTICA PRACTICA 
FORECE FORENCE 

10 PRACTICA MATERIA 
FORENCE OPTATIVA 

PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 

SERIACION 

INTROOUCCION INTROOUCCION DERECHO S1STEM.\S 
AL DERECHO AL DERECHO ROMANO! JUAIDICOS 

CIVIL PENAL CONTEMP. 

BIENES TEORIA DEL DERECHO HISTORIA 
DEUTO ROMANOll DEL DERECHO 

MEXICANO 

OBLIGACIONES DEUTOS EN SISTEMA METODOL001A 
PARTICULAA POUTICO JURIOICA 

1 COMTEM. 
OBLIGACIONES Y DEUTOS EN DERECHO DERECHO 

CONTRATOS PARTICULAR 11 Y ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL DEL 
DEUTOS ESP. 1 TRASJJO 

CONTRA.TOS DERECHO DERECHO OERECHO 
INTERNACIONAL ADMINISTRATIVO COLECTIVO DEL 

PUBUCOI 11 TIW!.UO 

DERECHO DERECHO DERECHO DERECHO DE 
FAMILIAR INTERNACIONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD 

PUBUCOll 111 SOCIAL 

DERECHO FlSCA!. I DERECHO OER. PROCES. 
SUCESORIO ADMiNISTRATIVO OEL 

IV nwwo 
DERECHO FISCA.t.11 DERECHO DERECHO 

INTERNACtONAL ECOl..OGICO AGRARIO 
PRIVAOOI 

DERECHO PROCESOS Y AEGIMEN DERECHO 
INTERNACtONAl. PROCEDIMIENTOS JURIC1CODEL PROCESAL 

PRIVAOO 11 ASCALES COMERCIO EXT. AGRARIO 

MATERIA MATERIA DERECHO DE W.TERIA 
OPTATIVA OPTATIVA lA INTEGRAClON OPTATIVA 

ECONOMICA 

TEORIA TECNICAS DE 
ECONOMICA INVESTIGACION. 

JURJDICA 

HISTORIA TECNlCAS 
DEL DE 

PENSAMIENTO EXPRESION 
ECONOM1CO 

ETICA LEXICOLOGIA 
JURlOICA JURIOICA 

INTROOUCCIONAL MATEMATICAS 
DERECHO APLICADAS 

ECONOMICO AL DERECHO 

DERECHO IOIDMAI • 
MERCANTIL 

TI TUL OS l~IOMAll • 
DECREOITO 

OPERACIONES IDIOMA111 • 
DE 

CREOITO 

CONTRATOS INTRODUCCION º 
MERCANTILES AL MANEJO DE 

lA 
COMPUTADORA 

DERECHO MANEJO DE• 
BANCAAIOY PROCESADOR 

BURSATIL DE PALABRAS 

DERECHO TALLER DE 
EMPRESARIAL ELABORACION 

DE TESIS 

• ACREDITAR Y REQUISITOS DE TITULACION 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE DERECHO EN LA 
E.N.E.P. ARAGON DESDE 1976 HASTA LA FECHA. 

Plan de ,~studio aC'tual de la E.N.E.P. Aragón: 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON 
LICENCIADO EN DERECHO 

Nivel Académic:-o: Lif:enc.iatura 

Número de Créditos: Total 372 

Requisitos 
Academicos 

Para Ingresar 

Para obtener el título 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

PRIMER SEMESTRE 

0284 12 Historia del Pensamien- 0760 
to Económico 0149 

0320 12 Introducci6n al Estudio 0127 
del Derer:ho 0156 

0722 12 Sociología 
0155 12 Derecho Romano 

Bachillera to 

a) Haber aprobado las 
asignaturas del plan 
plan de estudios. 

b) Haber realizado el 
Servicio Social. 

e) Elaborar la tesis 
profesional. 

d) Presentar e.l éxamen 
profesional. 

SEGUNDO SEMESTRE 

12 Teor! a E('onómica 
12 Derecho Penal I 
12 Derecho Civil I 
12 Derecho Romano 11 
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TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

0762 12 Teoría General del 0129 12 Derecho Civil 111 
Proceso 0151 12 Derecho Procesal Civil 

0128 12 Derecho Civil 11 0153 12 Derecho Procesal Penal 
0150 12 Derecho Penal 11 0132 12 Derecho Constitucional 
0761 12 Teoría General del Estado 

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

0130 12 Derec.ho Civil IV 0137 12 Derecho del Trabajo 
0121 12 Derecho Administrativo 0122 12 Derecho Administrativo 
0143 12 Derecho Mercantil I 0144 12 Derecho Mercantil 11 
0240 12 Garantías y Amparo 0141 12 Derecho Internacional 

Público 

SEPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

0138 12 De.re.,ho del Trabajo 11 0139 12 Derecho Fiscal 
0124 12 Derecho Agrario 12 Optativa la. 
0200 12 Filosofla del Dere.,ho 12 Optativa 2a. 
0140 12 Derecho Internacional 

Privado 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

0080 12 Ciencia Poli tica 
0081 12 Casos Especiales de Con

tencioso y Administrativo 

0148 12 Derecho Notarial y 
Registral 

0154 12 Derecho de Autor, 
Patentes y Marcas 

II 
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ta f~cuel;::t Nar.ionAl rlf:'! E-::>t.udio'5 Profesionales Ara~n, 

5llrOf.'I rlF!ont.rn riel programri. c1e c1e5conc:entración de l.:\ Universidad 

NAr.ion::tl Aut.ónoma de México,mot.ivo que origiró que se adoptara el 

Plan de Estudio-; vigente, en lA Facultad de Derecho en ¡q76 y eo; 

hast.a el año actual en 'llle. se inicia un proceso de modi fic~ción. 

El Plan de estudios incluye ocho semest.res; cabe 

mencion('lr que cada asignatura que forma parte del Plan esta 

dirigida por una tendencia positivista, que marca el camino que 

el abogado debe tener en cuenta para el desarrollo de su vida 

fut.ura como li t.igantf'I. El Derecho no se destruye, solamente 5e 

transforma, cambia según el progreso y las necesidades de la 

sociedad. 

Consideramos que el Plan de estudios de la E.N.E.P. 

Aragón debe incluir asignaturas obligatorias de práctica forense, 

las cuales tengan varias alt.ernativas a elección del alumno; debe 

darse pr::ct.ica para favorecer el aprendizaje teórico; ya que 

e><iste un enlace indisoluble entre la teória y la práctica 

juri dica; con ello lograremos un mejor manejo de nuestra vida 

como lit.igantes, además de que se comenzarla a adquirir la 

experiencia necesaria desde que somos estt1diantes. 

Se dice que el alumno de la E.N.E.P. ARAGON, es 

inff'rior al de C. U. ; simplemente parque 5e encuentra alejado del 

lugar en donde está. la principal concentración administrat.iva y 

.:\Cadémica de la Universidad; esto obedece a causas 

5ocio-poli t.icas y ecorémicas, ya que la planeación de esta 

escuela, ~si como las de otras E.N.E.P. o F.E.S., se dió a partir 

de la ner:Asidad de desconcent.raci6n de la U.N.A.M, para acercarse 
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a la'5 lon.::\5 m.!-=- alej.::u:tas de la ciud.=..rl y <servir .'\ c:.u ve.r. 1 comn 

polo de desarrollo en .'\lg1mas Qreiac::;. margin.:\d.:t.c:;., como e.5 el r.Aso 

de IA E.N.E.P. IZTACALA, la F.E.S. ZARAGOZA, la F.E.S Cl.IAl.ITITLAN, 

y nt1e'5t.ra ec:;;.cuelA. 

F.s import.ant.e mencion.:\r quA la E'.N.f.P ARAGON, est.á. 

Anr.lov"'dA en un<'\ r.on.:::1. de bajo5 rer.ur5n5 económicoc:., en p) 

Mun 1 ~i pin rfp NA7.<'\h11.'\l royot.l, lo que har.e. 'llle 1-"l población 

e.,.t.udiant.il t.engR un perfil 5ui géneris. que en muchoc; casos es 

permf'lado por c:::ent.imient.os de inferioridad, generando asi 

act.it.udes insE"!guras; por lo que c;;;.e hace impeirioso un cambio de 

act.i t.ud y de planeación en l.a educación. 

Ahora bien. el alumno de la carrera de Derecho 

prtrt.icipa de ésta ideologia. y aunado a la tendencia posit.iva que 

enmarca t.odo el conocimiento en llna realidad emp1 rica. se 

encoentr...._ much<\'5 vece'5 limitado por la creencia de que t.uvo el 

; nfortunio de no quedar en la Facul t.ad de Derecho, lo que lo hace 

inferior para competir con el egresado de dicha Facul t.ad; además 

de la idea acendrada de que la Cultura me)(icana es inferior a las 

europea-; o a la norteamericana. 

Fstas circun'5tancias coadyuv.-=..n a un sentido m;:i.l 

entendido de la ense~anza de Derecho. por los mismos profesores 

caen en la equivocada t.endenci.'\ ne s.:'ltirizar al alumno o bien 

inculcar en él ideas de medí ocridad expres..l'\ndo frases 

peyorat.ivas. re5pecto a <sU rendimiento e5colar o insistiendo en 

que ning'..!n egresado de este cent.ro podrá ocup.'\r r:.=trgos de 

import . .:t;nci.:\ en el poder público federal 1 y meno5 aún en ];:i, 

iniciat.iv;¡ privada, ;:irgument.;:i.ndo quP. ];:i. f:".xpe.rie.nr.:i.tt ha d~mcic;.t.r.<\dO 



l'i? 

1111f't p.~t.o e""'- vf?'!rriAti 0 sin Amh.:.rgo es importante de~tacar que e5t.a 

"'ct.it.ud P.~ m.ic;. neg.::it.iv"' que lo5 .:.rgumentos, "'°ún CU;\ndo fuesen 

t.ot.alment.e ci"rt.o~. 

T-=-mbien es verdad que i:\lgunos estudiantes vienen de 

fami 1 ias en las que no existe ningún profe5ionist.a de nivel 

licenciAtura lo que h<:t.ce que no tengan h:tbit.os de estudio 

perfeccionados, por lo que entablan una ardua lucha por el 

conocimiento que se ve llena de obstáculos y que se incrementan 

cuando tienen la imperiosa nece5idad de trabajar para pagarse sus 

e5t.udios. 

También se dice que los promedios 50n bajos. en 

relación a la población de la carrera, lo que es un 1 ndice que 

demuestra por un lado el bajo nivel acadbmieo del es.t.udiante, 

pero quf:' innegablemente nos lleva a cue'St.ionarno'S qué tant.o 

coadyuva la act.i t.ud de inferioridad que prevalece en alumnos y 

profesores que estos últimos. no pocas veces expresan .. nadie es 

merecedor de una MB"; sin percatarse que esto ocasiona un circulo 

vicioso entre el maestro, que convence al alUMno y éste que 

sucumbe ante los argumentos. sociales. 

Asi mismo es menester reflexionar. en torno al papel 

que juega la evolución en la enseñanza del Derecho pues existe la 

costumbre bastante arraigada de otorgar calificaciones a través 

de exámenes prioritariamente conceptuales; que miden el nivel de 

memorización del alumno y limitan su capacidad reflexiva de 

critica y aplicación del Derecho, lo que aparece i ncongruent.e con 

la tendencia pcsi t.iva de nuestra 1egislaci6n que requiere de un 

estudio cientifico del Derecho, par~ arribar a una demostración 

practica 1 i.bre~ del dogma.t.i.'Smo. 



153 

Por todo lo anterior, podemos concluir q11e la 

ensei'ianza t:fttl llerer.ho mediante una persper.t iva positivista es 

acertada, sino e.erramos otras alternativas filosOficas, como son 

el naturalismo y el materialismo histórico-dialéctico. Que 

indudablemente enr iquet"en 1 os programas esc:-ol a res, pues. la 

influencia historica del Derecho natural en la edu('acion es 

evidente, ademas de que sentó las bases de los sistemas de 

ensefianza del Derecho en muchos paises, ya que la estructura 

juridica en sus orlgenes tuvo una tendencia naturalista¡ por otro 

lado, no debemos olvidar q11e la corriente socialista alimentó, 

una importante transformación en el Derecho Mexicano, aportando 

nuevas bases para crear el a.rea social, que abarC"a los aspectos 

laboral y agrario. 

Todo esto debe reflejarse en la formación del 

abogado, que necesita eoncebir ésta trilogia filosófica en su 

formación, para arribar sin problemas a un pleno conocimiento del 

saber jurldico actual, pasado y futuro. 

Estas inquietudes llevaron a las autoridades a 

iniC"iar una modifiC"ar.ión del Plan de Estudios actual de la 

carrera, mismo que se encuentra en proceso, y esperamos sea 

aprobado en Derecho, ya que rescata el interés por las prácticas 

forenses, la investigación y la et ir.a jurídica' 

fundamentales para la formación del abogado. 

que son 

Esta nueva propuesta C'Ontempla 49 asignaturas, con 

duración total de 10 semestres que supera en mucho el Plan de 8 

semestres con 31 asignaturas vigente hasta éste momento; a 

continuac.ión se presenta el Plan actualmente en estudio: 



SERIACION OBLIGATORIA DE LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE DERECHO 

MAPA CURRICULAR DEL NUEVO PLAN 

SEMESTRE CAEDITOS CAAAEAk LICENCIADO EN DERECHO 

,. 38 Introducción al es:udio Sociologia Derecho Romano 1 (10) Tecncas de 1 Teoria Economica (6) 
del Derecho (10) (6) Investigación Juridica 

(6) 

2' 42 Derecho civil / (10) Derecho Penal 1 (10) Derecho Romano 11 (10) Teoría del esrado (6) jHrsloria del 
Pensamenlo 
Economico (6) 

3• 46 Derecho civil 11 {10) Derecho Penal 11 (10) Historia del derecho Derecho ConsMucional Derecho Mercanlil I 
Mexicano (6) (10) (10) 

4• 50 Derecho Civll 111 (10} Derecho Penal 111 Teoria del proceso (10) Garantias individuales y Derecho Mercanld 11 
~litosEsps.)(10) sociales {10) (10) 

5• 50 Derecho Civil IV (10) Derecho Procesal penal Derecho Procesal Civil I Arrparo 1(10) Derecho Mercanlil 111 
(10) (10) (tO) .. 50 Derecho Admin!S1rativo Oer9Cho del trabajo 1 Derecho Procesal CIVil Anl>aro 11 (10) Derecho Internacional 

1(10) (10) "(10) Publico(10) ,. 42 Derecho administrativo Derecho del tre.bafo 11 Derecho lntemaciona/ Derecho Ecologico (6) Derecho Agrario (6) 
"(10) (10) Privado 1 {10) 

8' 46 Derecho Procesal Derecho procesal del Derecho /nlemacional Regimen Jurid. del Derecho Fiscal (10) 
Administrativo {10) trabajo (to) Privado 11 {10) comercio exterior (6) 

" 42 Filosofia del derecho Derecho de la Estudio de la Derecho Nolarial {1 O) Derecho Procesal 
(10) seguridad Soc. (B) jurisprudencia (6) Ftscal {10) 

10' 28 Deontología Jur(dica (6) Seminario de Tesis (6) Optativa 1(6) Oprativa 11 (6) 

NOTA: El número entre parentesis corresponde al lota/ de crédttos de la malaria 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Fl Posit.ivismo de Augusto Comte t.uvo gr.;in 

repercusión en Méxir.o, al igu.:t.l QUE'! en ot.ros paises; su 

influencia fuei de un fuArte imp~r:t.o pAro3i el desarrollo da la 

c:ul t.ura en nuestro pal s. derivRda de la em;,\nci paciOn mental, 

respect.o de las nocionf'ts met.af15iC.:\S. 

SEGUNDA.- E'l fin primordi.:ril que t.uvo Barreda al 

introducir el Posit.ivismo a nuestro pals fue el educat.ivo. pero 

no sólo rf'tpercutió en este ámbito sino que también su pensamiento 

abare-6 el -"Specto poli t.ico. Todo Positivista fue liberal. pero no 

todo liberal fue Posit.ivista. el Positivismo sólo t.ransforma al 

liberalismo según ~us int.ereses, pero jamás lo destruye. 

TERCERA.- E'l Derecho Natural t.iende a lo divino como 

causa y origen de todo, ya que '3.6 le otorga una validez. 

i nt.rl n5eca; dicho derecho pretende lograr la justicia por medio 

de la conciencia y objetividad del individuo. 

Frases como "el deseo de no dafiar ni ser dai'íado". "el 

amor "" l;;:i; libertad y al goce t.ranquilo de todos los derechos",· 

'"el anhelo de independencia frent.e a cualquiera que no sea Dios", 

et.e .• son pensamient.o'S reflexivos y de justicio:\ del Derf'!cho 

H<"\t.ural, este derecho es i.nmutable, intri nsecament.e justo, 

eterno, universal y por lo t.ant.o no escrito; consideramos que 

queda en l.:t. e."5encia del interior de cada individuo, afianzando 

-sus bases y reforzando 5ll moral que .;1.unados a los valores 

Po"5it.ivist.as, 'Se conforman btrenos ciud.:t.danos par<'\ el de5arrollo 

de la 5-0C'!iedad. 
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CUARTA.- F.l Oeirecho Positivo '!"e basa en la creación 

humano<\ para lograr la re<'\lir.aci6n de V.:\lore5 colect.ivos, mediante 

normas que regul.:\n la conduct.a de m.:t.nera hilat.eral, externa y 

coercible y estas serán cumplida5 por part.iculares. Es un Derecho 

que se aparta de la interiori zaci6n de los sujetos, para ser 

entendido a t.ravéos de conducta-::; verificables y observables en 

sociedad y esta sujeto a 5~r perecedero en razón del grupo que lo 

crea. 

QUINTA.- Consideramos que estas dos corrientes deben 

ser complemento una de la otra, ya que ambas coinciden en la 

noción de justicia com fin último del Derecho. Lo que nos permite 

encontrar un punto de apoyo común. 

SEXTA. - Para que la ética sobresalga plenamente en el 

mundo del Derecho y para quien solici t.a la impartici6n del mismo 

o su aplicación. es de gran importancia que sus principios se 

extiendan a todos los ambitos y especialidades de la profesión; 

ya que consideramos que en la etapa de formación universitaria se 

reafirma la moral del fut.uro abogado. 

SEPTIMA.- Todo profesionist.a tiene el deber de 

respetar tanto privacidad como problématica de su cliente. tanto 

por un sentido moral como requerimiento legal. para no ocasioanr 

lesión o daflo alguno. Debe existir respeto. confianza y 

comunicación ent.re el profesionista y el cliente. as1 mismo debe 

ser capaz de manej.Flr la si t.uación con suficiente madurez y no 

c~er en la errónea venalidad de los abogados. 
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OCTAVA.- Oebemo<=. rli5t.ingui r )ñ5 nocione.5 de Abogo:\dO y 

Lic.enci.cu1o An Dert:'lcho; P.1 abogado ec::. Aquel 'lt.le t'\ho(la pc'lr ot.ro y 

el Licenciado en Derecho AS q1.lien h~ est.udi.3;do las leyes. la 

dor:t.rina y t.odo lo que 5e refiere Al rlerecho, obtenienrlo 11n 

reconocimiento oficial en 5U'!'\ e5t.udios y una licenci;:¡ par.=t abogor 

por ot.ro; el Licenciado en Der-echo se convierte en abogado cuando 

ejerce su t.rabnjo y di rige 5ll dec::.A.rrol lo y capacidad a lt'\ vidad 

del lit.igio. 

NOVENA.- El secreto profesional es una obligación del 

profesioni5t.a sin nece'5idad de que exista un acuerdo con el 

cliente, e5 un derecho implicit.o que adquiere el cliente al 

deposi t .... r su confianza en el abogado como profesionista y a su 

vez el protesionista es libre de manejar el asunto como él desee. 

pero respetando la decisión del cliente. orient~ndole con 

consejos para que de este modo el asunto se solucione de la mejor 

manera pasible. 

DECIMA.- Las características del Positivismo que 

predomi no:tn en los di versos planes de Estudio de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia fueron las siguient.es: 

a) La estrech.-:\ relación existente entre la teoria y 

la práctica jurídica. 

IJ'·} La aplic.:iciD"n del método positivo por medio de la 

observ.:ición de los hechas. tomando en consider;¡ción la realidad 

social. 
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e) la en5.E:lñ-Rn7.a rle la~ mat.erias previstas en los 

plane5 de estudio debi ~ de ba-sarse sobre la ('l.xperiencia y sobre 

las neceo;.ida.des. soci.:\le5. l.a cienci.¡::t jurlrlica no padia permanecer 

e5tátlca ~ino di~míca. a la pAr rjel progreso. teniendo como fin 

la evolución soci;il .. 

d:> La enseflanza juri di ca no deberi a l imi tar'$e a 

libros de t.ext.o sino que deberla complementar~e con las lecciones 

o~ales de los profesores y con la exposición de casos práct.icos 

resueltos en el ejercicio de la profesión .. 

e) El fin principal de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia fue la de enseriar el derecho con base en 1'3 

Legislación y las exposiciones doctrinales, siempre que t.uviesen 

tin~ proyección en la vida real .. 

DECIMA PRIMERA.- Los planes de estudio de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia que mayor influencia tuvieron de la 

Filosofia Positiva, fueron los de los a.ríos siguientes: 1877. 

1897, 1902 y 1907. El estudio de la Sociología se implantó hast.a 

el arlo de 1 qo7 ya que era fundament.al en el pensamiento 

positivista. 

DECIMA SEGUNDA.- El plan de estudios con que inicia 

la Escuela Nacional de Estudias Profesionales ARAGON en 1q76, es 

el mismo que funcionaba para la Facultad de Derecho y su falta 

consi~tió en mantenerlo vigent.e durante diecisiete a))os sin 

modificación. 
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DECIHA TERCERA.- Si Al f!Arecho "" dinámico, c;u 

ensei'i;¡nz;¡ debe .:tder:u""rse "" l.:t5 t.ran5formacion~c;. rl~ .:\q11e.l; por lo 

que se hr\ce necec:..::tria 1.,,. rf\vic:.ion permanent.e de los í'l.:tne.s de 

e-;t.urlio de l"""' rliver5i'l"3. ec;.cuela5 y fac1.1l t..:.de.s. 

DECIHA CUARTA.- Fn la5 reflexionAs de e.st.e t.ral:mjo 

hf\mo5 in5i<st.ido en algunos aspectos priori t.o::t.rios que deben 

enseñar5e al e-studiant.e del derecho; mismos que han sido 

re-scat.ado5 en la nueva propue5t.a del Plan de Estudios de la 

Escuela Nac::ion.:\l de estudio5 Profe"Sionales ARAGON, algunos de los 

cuales ya se est.ablecl an en el Pl.::t.n de la Facul t.ad de Derecho por 

lo que nos congrJ'\t.ul.:. el coincidir con los planteamientos de 

a-signat.uras como Deonlologla jurldica, Prácticas For-enses e 

Investigación jurídica. que son fundamentales en la formación del 

abogado. 

DECIMA QUINTA. - es importante destacar que la buena 

impart.ición de asi gnat.uras como la Oeontolog1. a juri di ca redundará. 

a largo plazo An el S.::\neamianto de la vida jurídica, erradicando 

algunas conducta'S corruptas 1 que tanto han lacArado la imagen del 

Derecho en México y en el mundo. 
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