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I N T R o D u e e I o N 

El hombre por instinto 6 naturaleza tiende al bien o -

aquello que lo perfecciona; como la armon1a social. 

Una verdad indiscutible es que el vínculo en virtud del 

cual los seres humanos se unen y viven en sociedades no es ere!. 

do por capricho sin9 que ese orden que produce armonía es ley -

superior impuesta por el creador. 

La perfección üe cada ser se alcanza en e1 momento en 

que cada individuo se coloca respecto a los demás individuos -

en estado de relación. 

Esta fuerza de atracción es ley física y moral, esto -

porque el hombre refine la condici6n de ser físico y ser moral. 

La desgregaci6n f 1sica 6 moral del ser humano lo condu

ce al aislamiento lo que evidentemente va en cont~a del orden 

f1sico y moral. 

ser humano, ya que es un hecho indispensable para su conserva

ci6n y progre~o es por tanto una necesidad. 

La obediencia al gobierno es consecuencia de la ley i~ 

presa que porta por naturaleza el ser humano. Esto, es el or-



den, es ley eterna o suprema, la tendencia a alcanzar y mante-

ner la armon!a es un medio para impulsar a ese fin a todo tipo 

de seres segdn su naturaleza. 

El estado de asociaci~n es el ideal de la armonía para-

el ser numano. Este orden como fin es 1ey suprema, y la ten--

dencia a ese orden es ley de nuestra naturale2a as! como las -

Uem:ls fuerzas subsidiarias que ayudan al desarrollo de esa ley 

suprema. 

El derecho emana de un principio absoluto esto es ley -

subsidiaria que conduce a la armon!a, los derechos y obligaci~ 

nes de un poder superior que provee su observancia. 

Las leyes f!sicas y morales tienen fuerza, unas exte---

riormente otras interiormente. 

Las leyes morales es aquella voz 1ntima que le pide al

hombre el cumplimiento oe sus deberes. 

Las leyes f !sicas tienen su fundamento en las leyes mo

rales pero eón la diferencia c;¡ue cu.eotan con la coacci6n y ªª.!!. 

ciOn. 

Pero es necesario que antes de que exista una sanci6n -

' f1sica haya una coacciOn interna que haga posible el orden in-



terno para ser posible el goce de la libertad externa. 

Es el ser humano libre el que decide su óestino moral -

por la luz de la razón. 

El abogado como parte, de esta armon1a social, ya sea -

aplicando.o pidiendo el derecho cobra vital importancia. 

Es innegable que el abogado es un medio de esa fuerza -

subsidiar1a para e1 desarrollo la ley suprema y por eso m4s -

que nunca es necesario dotar a los abogados de ~tica profes1o

na1. 

Ya que en e1 sinnt1mero de significaciones en las que se 

mueve el abogado, es necesario que su calidad moral sea sufí-

ciente para poder salir adelante de tan dif1cil tarea. 

Efectivamente es el abogado el que puede decir que ha -

conocido las debi1idades de la naturaleza humana (pasiones; 

instintos ambiciones etc.). Pero tambi~n el juega un papel 

importante en el control o desbordamiento üe dichas debilida-

des, motivo por el cual es necesario fortalecer el !mbito pro

fesional del abogado. 

Lo anterior a sido entendido por muchos estudiosos del

derecho, quienes desde tiempos anteriores han tenido la inqui!.. 



tud de que la enseñanza del derecho no solamente sea positiva 

sino filosOfica como ya lo anotaba el maestro Francisco Carr~ 

ra que en la Universidad de Pisa fue necesario impartir la c! 

tedra de filosofia y dejar de atiborrar las mentes de los jó

venes de reglas positivas para darles los supremos principios 

racionaies haciendo surgir jOvenes juristas que se educaran -

en altas teorlas filos6ficas de la c~encia del derecho. 



C A P I T U L O I 

ANALISIS FILOSOFICO DE LA ETICA PROFESIONAL 

A) , - DIVERSAS CONCEPClONES DEL DERECHO. 

Comenzaremos este inciso con una def inicien clSsica re

montándonos hasta e.l pueblo Romano, y as!, Ulpiano nos dice: -

"Just est ara boni et oequi" (el Derecho es el arte de lo que -

es bueno y de lo que es equitativo). (1) 

De esta definici6n han existido otras muchas. Por su -

parte Duquit, entiende que el Derecho tiene como objeto y real~ 

zar la solidaridad social". (2) 

Julian Bonnecasse formula su definici6n en los siguien

tes t~rminos: 

El Derecho es un conjunto de reglas de conducta exter12, 

res, que consagradas o no expresamente por la Ley en su sentido 

genéricO, aseguran efectivamente en un medio dado y en una 

~poca dada, la realizaci6n de la armon!a social. sobre el f11!!_ 

{i) citado por Petit, Eugene. Tratado El.emental de Derecho Roma 
no. Editorial Albatros. Buenos Aires, Arqentina, 1954.p~q.19 

(2) Petit, Eugene, op. cit. pág. 20. 



damento por una parte, de las aspiraciones colectivas o indiv~ 

duales y, por la otra de una concepci6n un tanto precisa de la 

noción del Derecho."(3) 

Rafael Rojina Villegas concept~a al Derecho en los si-

quientes t(;rminos: "Es un conjunto de normas bilaterales, ex

ternas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por 

objeto regular la conducta humana en su interferencia intersu~ 

jetiva. • (4). 

Para el maestro Rafael Preciado Hern~ndez, el derecho -

es una relación objetiva entre personas, acciones y bienes, un 

ajustamiento o coordinación de las acciones humanas al bien c~ 

mún. Asi vemos que el derecho surge como una necesidad de 

coordinar la convivencia humana pero esta regulación es paula

tina, ya que es la sociedad la que en su evolución requiere -

sustituir las relaciones de violencia, por las relaciones jurf 

dicas, las cuales siempre se dan a trav~s de un objeto. 

Pero es la voluntad la que definitivamente es vital pa

ra la ordenaci6n, pero no aquella voluntad arbitraria, sino -

los hábitos y costumbres que para la sociedad son importantes, 

(3) Bonnecasse, Julian. LntroducCi6n al Estudio del Derecho. 
Editorial Cajica. (Traducci6n). X€xico 1945. pág. 25. 

(4) Rojiaa Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Edi 
torial PorrGa. México 1984. Tomo I. 20a. Edici6n. p&g~ 
7~ 
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con carácter de ley hasta el punto tal que la misma sociedad le 

da una formulaci6n mas exacta denominada norma jurídica
1
lue90 -

entonces es el derecho una realidad asi como sus normas~ las --

cuales requieren de un ajustamiento por parte de las personas, 

acciones y cosas, para asi realizar el bien ccmün. 

"Es por tanto la norma jurídica fundamentalmente orienta~ 

ci6n y direcci6n tendiente a realizar un determinado fin, y no 

lo que han pretendido otras teorías que es la funci6n coerciti-

va la que da sustento y fundamento a la función, lo anterior s~ 

ri~ cowo ~ccpt~= que ln~ norrn~~ jur1eicn~ no tienen un juicio -

de valor, o contenido lo cual evidentemente resulta ilógico ya 

que la funci6n coercitiva del derecho solo se justifica por su 

funci6n directiva, por el fin propio, valioso esto es el perfe~ 

cionarniento social, e1 bien coman instituyendo un orden justo, 

entendiendo por justicia igualdad cuando existe una relaci6n --

con otra persona lo que implica este vinculo facultad de hacer 

algo por una parte y obligación o deber para la otra de respe-

tar la actividad de la primera si a la primera la llamamos der.!. 

ch9 subjetivo, y a la obligaci6n deber jurídico podemos afirmar 

que estos conceptos son correlativos e implican justicia. Por 

lo q'.!~, ana!izan1-:i las 10.~as del fil6sofo juri9ta jalicience el 

Derecho es un instrumento. Para llevar a la vida social la re~ 

lizaci6n de valores de fines trascendentes a la conducta humana." 

(S) • 

"Picara define el derecho como 'el conjunto de los deb!_ 

(5) Preciado Hernández, Rafael. Lecciones de Filosofía del Dere 
cho. Editorial Jus.M~xico,1979.10a.Edici6n.págs.152 y 154.-



res, al cumplimiento de los cuales puede uno ser constreñido -

por la fuerza social organizada. 

"Para Roguin, 'el derecho es el orden consistente en --

que un hecho social sea seguido de otro hecho social, con san

ciones forzadas en caso de inejecuci6n". 

Segan Jezé, 'el derecho de un país es el conjunto de r~ 

glas -ya se las juzgue buen~s o malas, útiles o nefastas que, 

en un momento dado, son efectivamente aplicadas por los práct! 

cos y por los tribunales". (6) 

Por otra parte, el Diccionario Jurídico Mexicano, defi-

ne al Derecho de la siguiente manera: 

"Independientemente de cualquier posici6n filos6fica,es 

posible observar al menos dos acepciones de la palabra derecho: 

a) corno un sistema para regular la conducta humana, b) corno la 

literatura producida sobre este sistema". 

Las acepciones antes citadas no son las Gnicas, y es p~ 

sible encontrar otra en derecho subjetivo, entendida como fa-

cultad, atributo o prerrogativa que tiene alguien para exigir 

algo.• (7) 

(6) citados por ou Pasquier. Introducci6n a la Teoría General 
de.la Filosofía del Derecho. Traducción págs. 300 y 301. 

(7) Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrda. M~xico --
1985.la. Edici6n. Tomo III. I.I.J. pág. 113. 
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Rafael de Pina dice que se entiende por Derecho: "todo 

conjunto de normas eficaz para regular la conducta de los hom

bres, siendo su clasificaci6n más importante la del derecho p~ 

sitivo y derecho natural. 

Estas normas se distinguen de la moral. 11 (8). 

A pesar de estas definiciones, no es posible tener idea 

de lo que materialmente es el Derecho, para darse verdadera -

cuenta de la magnitud que abarca, ser!a preciso convivir como 

lo h~cc el übog01do con la pr.!tctic.a jur!Ciica, podría decirse --

que sin el Derecho no ser!a posible la coexistencia social y -

por consecuencia la vida humana se extinguiría, pues la exis-

tencia gregaria del individuo no es P,Osible, el aislamiento a~ 

soluto sin la ayuda y cooperaci6n de los dem&s miembros del 

conglomerado humano necesariamente produciría la muerte del i~ 

dividuo. As! pues, el Derecho es un factor indispensable en -

la vida humana, sin él ésta no serta posible. 

Aún en las etapas de civilizaci6n primeria existió el -

Derecho, la aplicaci6n de sus formas materiales se encontraron 

ro, etc., dependiendo esto del grado de evoluci6n que hayan a!. 

(8) De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Po--
rrúa. México 1985. 13a. Edici6n.pág. 216. 



canzado en una determinada sociedad; pero siempre han existido 

y existirán leyes cuya observan~ia se hace obligatoria y cuya 

violaci6n implica o trae aparejada una sanci6n. 

Todo lo anteriormente expuesto carecería de importancia 

si no se hiciera resaltar la labor de la persona versada en el 

estudio de la ciencia jur:1dica, y en especial de la persona -:. 

que estando compenetrada de los secretos del Derecho dedica -

un::. gran parte de e;.u vida a lil. práctica y ejercicio del mismo, 

o sea al Abogado. 

B) • - LA ETICA Y EL BIEN 

"La Etica, llamada as! del griego y del latin mos, 

no significa otril. cosa sino ciencia de las buenas costumbres, 

pero más propiamente puede definirse ciencia de las reglas s~ 

premas de la rectitud moral. En esta definici6n están clara

mente expresados el objeto sobre que versa la Etica y la man~ 

ra como lo conterapla, o, como se dice ahora, el contenido Y -

la forma". 

La Etica contempla las normas supremas de la rectitud 

moral, tomada en s1 sin otra ~elaci6n fuera de aquella que 

tiene la rectitud moral con la naturaleza del hombre y con su 

fin supremo. Mas si esa rectitud se considera con respecto a 

un fin particular de la naturaleza humana, entonces no tendr~ 



mos la Etica propiamente dicha, sino la Etica bajo una rela-

ci6n dilda y aplicada a un objeto particular." (9} 

"La Etica es una rama de la filosofta del Derecho que -

estudia los primeros principios y las Gltimas causas de la mo

ral positiva". 

La ~tica tiene como misi6n, "proponer a la voluntad su 

bien verdadero" y ello''no s61o por el c.:.::::!.no d-:1 deber sino 

.tambi~n por los del amor y entusiasmo. A trav~s del amor y el 

entusiasmo el hombre excede el mero cumplimiento del deber y -

alcanza una mayor plenitud humana; es la virtud del h~roe o --

del santo, es decir, la ~tica es una ciencia normativa, cien--

cía del deber ser." (10) 

La rectitud moral, objeto de la Etica, presupone tres -

cosas: la primera es la existencia de un f!n; la segunda es -

la ley que puede servir de norma al hombre para conducirlo a -

su fin; la Gltima es la actividad libre del hombre, la cual se 

llama moralmente recta cuando no se riegvia do:! a:;:.:.cJ.. !in ~· u~ 

~sta ley. De aqu1 que el primer principio de donde depende la 

rectitud moral, el bien mordl, es el fin prestablecido a la l! 

bre actividad del hombre. Este fin es el bien, y por eso, de 

su exacta determinaci6n es preciso que proceda toda doctrina -

moral. ¿Qué cos.:i. C5 1 p·1.1es, el bien? 

(10} Campillo Sainz, Jos~. Cátedra Magisterial de Etíca Profe 
sional. Facultad de Derecho. UNAM. M~xico 1991.plig. 4. -



"El bien es aquello que debe ser, como el mal es aque

llo que no debe ser. En qu~ manera ha de entenderse esta de

finición, fácilmente se alcanza explicando sus elementos". 

"La palabra debe expresa una relaci6n necesaria entre 

dos o más cosas. cuando decimos; por ejemplo, que el c!rculo 

debe tener equidistantes todos sus radios de la circunferen-

cia, afirmilmos una relaci6n necesaria. Luego cuando el bien 

se define lo que debe ser, no ha de entenderse por esto que -

el bien es en s! un ser, sino una relaci6n1 del mismo modo -

que la verdad tampoco es en s! un ente realmente distinto de 

cada uno de los seres, sino una relaci6n de conformidad entre 

el conocimiento y el estado real del objeto conocido". 

ºConsideremos ahora como el verdadero bien de cada ser 

consiste precisamente en realizar esta relaci6n necesaria en

tre la naturaleza y su fin. Y cierto, el bien debe ser una -

perfecci6n, ya que la imperfecci6n es un estado de privación 

incompatible con la bondad. Pero la naturaleza de cada ser, 

considerada como primer principio de acci6n, está incompleta 

mientras no haya conseguido aquel fin que esta destinada a -

cumplir. Luego el verdadero bien de cada ser consiste en re!!_. 

lizar su fin. En este sentido dec!amos que el bien es aque-

llo que debe ser, como el mal aquello que no debe ser". 

"Muchos y de gran importancia son loo corolarios que -



nacen de esta doctrina". 

•El primero es que uno es el verdadero bien de cada ser, 

porque siendo una la naturaleza de cada ser, uno debe ser el -

fin a que ella le endereza. Y al modo que s6lo puede tirarse 

una línea entre dos puntos del espacio, ast entre la naturale

za de cada ser y su fin s6lo puede mediar una relaci6n. De 

aqu! que el bien, que consiste cabalmente en esta relaci6n, np 

puede ser sino uno solo. Si as! no fuese, ni la inclinaci6n -

natural de cada ser tendría una prir.lera causa que le moviera a 

obrar, ni un t6rmino último de sus operaciones; lo cual es tan 

absurdo como un movimiento sin principio y sin término". 

"Ocurre a veces que un ser obtiene, mediante los actos 

que ejecuta, varios bienes correspondientes a sus mGltiples -

facultades. La vista del hombre haya su bien en contemplar el 

color; la fantasía, su bien en las imágenes que le deleita; la· 

inteligencia haya su bien en el conocimiento de la verdad. Pe

ro estos tres bienes guardan entre st una subordinaci6n natu-

r~l, de tal suerte que todos están subordinados al filtimo fin 

del hombre. En efecto, los sentidos externos sirven para in--. 

traducir en el alma la representaci6n de los objetos externos, 

la fantas!a para atraer sobre st la acci6n de 1a inteligencia, 

y ~sta para iluminar la voluntad en torno a su bien t1ltimo• • 

"Es el otro corolario que el bien honesto constituye el 
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verdadero bien de cada ser. Tres especies de bienes convienen 

distinguir: atil, honesto y deleitable. Bien atil es aquel -

que sirve de medio para conseguir el fin: bien honesto es el -

fin mismo: bien deleitable la satisfacci6n nacida de la pose-

si6n del fin. Pero de estos tres bienes s6lo el honesto tiene 

propiamente raz6n de fin, porque el bien atil sirve de medio -

para conseguir este fin, y el bien deleitable no es otra cosa 

que su consecuencia. •1 

El Qltimo corolario es que el verdadero bien de cada -

ser no es otro sino aquel que conviene a su naturaleza especi

fica. FGndase esto en que el verdadero bien de cada ser es el 

fin de aquella tendencia primitiva que se llama naturaleza. 

Ahora bien; entre la tendencia, el acto y el t~rmino, hay sie~ 

pre una proporción natural, porque la tendencia viene determin~ 

da por, el acto, y éste es determinado por su fin natural. Lu~ 

90 el verdadero b~en de cada ser es ~quel que conviene a su n~ 

turaleza." (11) 

•corresponde a la 1ndole de la filosof1a del derecho PªE 

tir del pr:tncipio de donde se derivan los derechos humanos y -

mostrar por una encadenada serie de deducciones racionales el 

{11) Prisco Jos~. op. cit. p~g. 9 y 10. 
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6rden que guardan aquállos entre s1 y con,relaci6n al princi-

pio de que se derivan. El principio de donde nacen todos los 

derechos humanos, a modo de ramas de un tronco coman, es la n~ 

turaleza humana, considerada en todas sus relaciones esencia--

les y en la integridad de su desarrollo natural. Luego la Fi

losof!a del derecho puede definirse: La ciencia que, partien

do de principios, evidentes, investiga los derechos de la nat~ 

raleza humana, considerada en la integridad de sus relaciones 

esenciales y en su desarrollo natural."(12) 

r. La mis16n de la filosof1a del derecho puede ser co~ 

siderada en rolaci6n con las ciencie~ jur!dic~s particulares, 

en relación con la vida social y la actividad del Estado, y en 

relaci6n con los estudiantes de derecho y juristas. 

La funci6n que. realiza la filosof!a clel derecho frente 

a las ciencias jur!dicas particulares, es semejante a la que -

cumple la filosof!a gcncrül con relac16n a la ciencia en sent! 

do restringido, función que crece en importancia cuando se tr~ 

t~ de disciplinas correspondientes a la filosof!a práctica, -

pues si tratándose de disciplinas comprendidas en la filosof!a 

te6rica o especulativa, las ciencias respectivas que les están 

en cierto sentido subordinadaR mAntien~n, sin c~==;o, ~u ~ut~ 

nom!a en tanto se ~ueven dentro del campo propio que lee fija 

(12) Cfr. Prisco, José. op. cit. pfig. 87. 
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su objeto formal, otro es el caso de las disciplinas filos6fi

co-prácticas que tienen por objeto material el "obrar", la co~ 

ducta humana, ya que aquí el conocimiento cientifico está más 

estrechamente vinculado con el conocimiento filos6fico, dada -

la naturaleza del acto humano, una de cuyas dimensiones esen-

ciales es la libertad. 

En efecto,a poco que se medite en la conducta humana,se 

advierte que ~sta representa una trama de actos voluntarios y 

libres cuya estructura implica elementos vinculados con nocio

nes y principios filos6ficos. Pi~nsese, por ejemplo, en la -

significaci6n de estas nociones: voluntad, libertad, deber, -

norma, rectitud, valor, bien, justicia, y se comprenderá que -

de su definici6n depende que lleguemos a tener un conocimiento 

integral o parcial del acto humano, del oµrar. Pretender red~ 

cir la conducta del hombre a sus manifestaciones exteriores, a 

los movimientos que realiza y que caen bajo el dominio de los 

sentidos del observador, es desnaturalizar esa conducta, mu-

tilar y deformar tal objeto de conocimiento. As!, un estudio 

de moral que sólo describe costumbres, o un estudio de derecho 

que se limita a compilar leyes, sin adentrarse en la cons1der~ 

ci6n de los valores que inspiran y presiden las costumbres de~ 

cr:ftae _ las leyes compiladas, no merece siquiera el titulo -

de estudio cientif ico. De ah! la importancia que tiene la fi

losofía del derecho frent~ a las ciencias jurídicas particula

res, respecto de las cuales no s6lo establece la validez de --
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sus postulados, sino que en cierto sentido viene a integrarles 

el objeto material de su conocimiento. 

En el campo de las disciplinas filos6ficas, la filoso-

fta jurídica se relaciona directamente con la ética entendida 

ésta como la ciencia de las costumbres tales como deben ser, -

la ciencia del bien obligatorio. Puede decirse que la f!loso

f!a del derecho entra en contacto con la f ilosof !a teOrica (e~ 

pecialmente con la l6gica, con la psicolog!a y con la metafís! 

ca) a trav6s de la ética; pues es la 6tica la que est~b!cce -

los p::L.~cipios racionales que rigen la conducta humana, consi

derada ésta en su aspecto individual o monastico, as1 como en 

su aspecto social. En este sentido la ética o moral en senti

do lato comprende al derecho; sin embargo, en sentido restrin

gido la moral se preocupa fundamentalmente del perfeccionamien 

to integral de la persona, de lo que podr1amos llamar su bien 

individual, en tanto que el derecho busca la realizac16n de -

ese 6rden social justo que constit~ye el bien comtín. 

Igualmente, la ática profesional se apoya evidentemente 

en las reglas de la moral y de la ética en qeneral; pero su e~ 

ractartstic~ ~s que tiende a regular de manera especial las a~ 

tividades particulare5 de una profes16n. Los C6digos de Etica 

Profesional cont~enen reglas que se refieren propiamente a una 

conducta moral y otras que, a su vez, tratan de valer por las 

conductas que se relacionan con el honor, el decoro y la dign! 
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dad profesionales. 

Las fuentes reales de la ~tica y de la moral profes1on~ 

les las encontramos, en primer lugar, en la conciencia moral -

prevaleciente y, despu6s, ya de manera más concreta en las ne

cesidades sociales que la profesión tiende a satisfacer y en -

los valores o fines que tiende a realizar. 

Las fuentes formales se encuentran en los C6digos de -

Etica de los Colegios de profesionistas, en usos y costumbres, 

en documentos de algunos particulares eminentes que ejercen la 

profesión, como ocurre en el juramento de Hip6crates o con Los 

Mandamientos de1 Abogado de couture y, en el compromiso que se 

contrae al formular, como lo hacemos nosotros, un juramento 

cuando recibimos el tttulo que nos ácredita para ejercer nues

tra profesi6n. 

Un juramento es un acto solemne, on compromiso que obl! 

qa a una conducta futura. Una profesi6n de fá de lo que amamos 

y queremos realizar. Desempeñar una profesi6n es ligarnos a -

ella por un eslab6n de amor y como respuesta a una vocaci6n -

que, desde el interior de nosotro~ mismosf nos dicta un proye.:. 

to existencial. Escoger una profesi6n es en el fondo, elegir 

un destino. 

Iqual que ocurre con las reglas de la moral general, -

cuando las de 1a 6tica profesional adquieren especial relevan-
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cia para la convivencia se convierten en jur1dicas y ta. socie

dad las impone imperativamente y establece sanciones por su i~ 

cumplimiento. Así pasa, por ejemplo, con normas de ~tica pro

fesional que pasan a ser jur1dicas al recogerse en diversos -

cuerpos legales como la Ley Reglamentaria del articulo Sº con~ 

titucional en lo relativo al ejercicio de las profesiones, el 

C6digo Penal, el C6digo Civil, la Ley de Responsabilidades de 

Funcionarios Públicos, los COdigos de Procedimientos Civiles y 

Penales, etc. 

"r.a 6tica profesional es el Ethos del grupo. El esp1ri

tu que anima la profesi6n y da sentido a su práctica. Para un 

profesional su desarrollo moral como persona se realiza, en 

gran medida, a trav~s de su desarrollo moral profesional. Ya 

hernos visto que por la libertad puede el hombre traicionarse a 

s! mismo y escoger no ser lo que es,no cumplir la tarea de ser 

hombre. El abogado que no cumple los deberes de su profesi6n 

se traiciona a s1 mismo y traiciona su vocaci6n."' (_13) 

"Se han expedido códigos de ~tica profesional en muchos 

paises del mundo. Sus preceptos coinciden esencialmente en M! 
xico, el tinico c6digo vigente es el expedido por la Barra Mex! 

cana, colegio de Abogados, el 13 de octubre de 1948. En ~l se 

(13) Cfr. ca~pillo Sainz, Jos~. op. cit. págs. 6 y 7. 
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zanjan algunas cuestiones con las que algunos tratadistas no e~ 

tán de.acuerdo, pero se resuelven, justamente. Algunos de sus 

preceptos, aquéllos que de manera especial interesan al 6rden 

pGblico, han sido recogidos en nuestro Código Penal para el Di~ 

trito Federal y para toda la Repdblica en Materia de Fuero Fe

deral, tipificando como delito su violaci6n."{14) 

Consideramos que, en estos momentos en que el mundo ---

atraviesa por una crisis de valores y en que la juventud se d~ 

bate en la basqueda de ideales y normas que orienten su vida, 

ser1a muy oportuno sugerir que se estableciera (de acuerdo con 

el Maestro Jos~ campillo Sainz), en las escuelas de Derecho un 

curso de Etica Profesional, que podr!a ser impartido en el Gl

timo Semestre, como Materia Obligatoria, en el cual participa

rán estudiosos del Derecho de diferentes especialidades, de é~ 

ta manera al concluir sus estudios, los abogados quedarán info~ 

mados sobre los principios ~orales que deben regir el ejerci-

cio de su actividad profesional. 

(14)Campi.llo Sainz, Jos~. Dignidad del Abogado. Editorial P~ 
rrtia. M~xico 1990. 2a. Edici6n. pag. 15. 
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C A P I T U L O II 

DEL ABOGADO (PROTESTA) 

A).- DEFINICION (ALGUNAS IDEAS DE LA ABOGACIA). 

El Derecho tiene por objeto establecer y mantener un o~ 

den social. En su forma objetiva es un conjunto de normas sa~ 

cionadas por el poder público, que rigen las relaciones de los 

hombres que viven en sociedad, señalando sus facultades y obl! 

gaciones para hacer posible la coordinaci6n de intereses y la 

convivencia pac!fica. Sin el Derecho, la vida social ser!a ~ 

posible, porque cada quien trataría de hacer valer sus propios 

deseos por s! mismos, de satisfacer sus personales apetitos, -

dando lugar, as!, al desorden, a la anarqu!a, a la lucha perp~ 

tua. 

El arden social que establece y mantiene el Derecho es 

el resultado de un equilibrio de intereses y de fuerzas entre 

loS diversos grupos de que se compone la sociedad, no es, en -

consecuencia, realizaci6n de la justicia; pero se inspira en -

ella, tiende a realizarla. Puede decirse que la justicia es -

el ideal del Derecho. 

La carrera de abogado tiene por finalidad la f ormaci6n 

profesional de personas especializadas en el conocimiento del 



Derecho para que colaboren en la creación y aplicación del mi!, 

mo. 

En la actualidad el concepto que se tiene del abogado~ 

es, desde un punto de vista profesional, m&s amplio, pues no -

es un simple defensor de intereses privados, sino que su actu~ 

ci6n social tiene maltiples aspectosr como juez o magistrado, 

interpreta y aplica el Derecho a cada caso particular que le -

es sometido: como servidor del Estado, interviene en la forma-

ci6n y aplicación de las leyes¡ como litigante honrado y juri!, 

consulto, en la evoluci6n y en el progreso de la ciencia jur1-

dica, como profesor, en la enseñanza y en el perfecéionamiento 

de eRa ciencia. 

A continuación proporcionaremos la def inici6n que nos -

ofrece el Diccionario Jur!dico Mexicano: 

"Profesión y actividad del abogado (advocatus, de ad: a 

'}.' vocare: llamar o sea abogar), quien al cjcrccrl.:i. debo .:i.ctuar 

en favor de los intereses que tiene confiados¡ de las más no-

bles por su importancia para lograr la paz y el bien social." (15) 

Por su parte la Enciclopedia Jur1dica OMEBA nos dice: -

(15) Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porraa. M~xíco 
1985. 1a. EdiciOn. Tomo X. I.I.J. pág. 24. 
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"La palabra Abogado proviene de la voz latina advocatus, 

que a su vez está formada por la particula ad, a o para, y por 

el participio vocatus, llamado; es decir, llamado a o para, -

porque, en efecto, estos profesionales son requeridos por los 

particulares para que les asesoren o actaen por ellos en las -

contiendas judiciales." (16) 

- Mucho se ha especulado acerca de que es lo que debe -

entenderse por Abogado. 

Haremos referencia a uno de los tratados sobre la mate-

ria, ns1 Appleton dice: "Existen multitud de definiciones de 

lo qu~ es el Abogado. Se dice que es el que hace profesi6n de 

defender las causas en justicia: Littre dice: que el abogado 

es aqu~l cuya profesi6n es la de litigar para obtener justicia; 

la definici6n propuesta en la barra francesa de Abogados bajo 

el mandato del bastonero oufaure es un poco más completa; la -

misión del Abogado es de asistir a sus clientes, sea dirigi~n

doles e ilustrándolos con sus consejos, sea defendi~ndoles con 

su- palabra y sus escritos. El Reglamento interior de la Barra 

interior de la Barra de Lyon define la profesión en los si---

guientes t~rminos: las funciones del Abogado consisten: 1.- En 

dar consejo y consultar en toda materia jur!dica: 2.- Asistir 

(16) Enciclopedia Juridica OMEBA. Editorial Driskyll. Buenos. 
aires, Argentina, 1979. Tomo I. pág. 65. 
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o lo que es lo mismo representar las partes ante todas las ju

risdicciones salvo las que la ley exceptaa ••• Appleton da su 

propia definición en los siguientes t~rminos: el abogado es -

la persona que, regularmente inscrito a una barra hace profe--

si6n de dar avisos y consultas sobrz cuestiones de orden jur!

dico, que puede ser contencioso, y de defender en justicia, -

oralmente o por escrito, el honor, la libertad, la vida y los 

intereses de los justiciables que asiste o representa."(17) 

Para Lucio Mendieta, la carrera de abogado tiene los s! 

·quientes horizontes: 

•La postulancia. El abogado postulante es, de acuerdo 

con el sentido etimol6gico de la palabra quien intercede en f!_ 

vor de otro." 

La magistratura. El juez es un funcionario pGblico que 

está encargado de impartir justicia, entendiendo por tal, en -

este caso, la recta aplicación de las 1eyes de acuerdo con su 

letra y su espiritu. 

La creación cienttfica Esta f unci6n pertenece a los 

estudiosos del Derecho. 

La burocracia. En este caso el abogado es un funciona-

(17) Citados por Appleton, Jean. Profesión de Abogado.Traduc-
ción Editorial Reus. Madrid España,1935.la.Edici6n.pág.l02. 
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rio o empleado al servicio de la Administraci6n PGblica. 

"El magisterio. O sea la enseñanza de la ciencia del D~ 

recho." (19) 

De todo lo anterior podemos concluir, que para atender 

todos estos aspectos de la abogac!a o para especializarse en -

uno de ell.os, se requieren largos y profundos estudios, pues -

la misma especializaci6ra exige conocimientos geheral~s 90bre -

toda la disciplina del Derecho. 

B) .- DESARROLLO l!ISTORICO. 

"Historicamente considerada, puede decirse que la fun--

ci6n abo9adil es más vieja que la profesi6n de abogado. No -

exist!a entre los hébreos, pero hab!a defensores caritativos -

que asumían, sin ningGn intereés econ6mico, la defensa de qui~ 

nes no podían ejercerla por si mismos. En Caldea, Babilonia, 

Persia y Egipto, los sabios hablaban ante el pueblo congregado 

patrocinando sus causas. Es en Grecia donde empieza la aboga

cia a adquirir forma como profesi6n, pues si bien en una pri~ 

ra época los griegos se limitaban a hacerse acompañar ante el 

Are6pago, o ante otros tribunales, por amigos que con sus con~ 

(18) Mendieta y Nuñez, Lucio. Ensayos sobre Planific~ci6n,Pe-
riodismo, Abogacía. Editorial UNAM.México 1963.I.I.S.Pág. 
150. 
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cidas dotes oratorias contribuyesen a hacer prevalecer sus de

rechos, si.a percibir por ello ninguna retribución, aun cuando 

a veces estas actuaciones les sirviesen para obtener cargos p~ 

blicos, luego, empezaron a cobrar sus servicios. Pericles es 

señalado como el primer abogado profesional. En Roma sucedi6 

algo similar, ya que al principio la defensa no estaba atríbuf 

da a profesionales sino que era consecuencia de la institucí6n 

del patronato, pues el patronato estaba obligado a defender en 

juicio a su cliente. Pero la importancia que fue adquiriendo 

el derecho y la complejidad de sus instituciones, hizo necesa

ria la formación de t~cnicos que fuesen a su vez grandes orad~ 

res y jurisconsultos. El Foro adquiri6 su m:íximo esplendor d~ 

rante la RepGblica, hasta el punto de que los pontifices eran 

elegidos de· entre los profesionales de la abogacía, quienes -

llegaron a organizarse corporativamente en los "collegiwn tag~ 

torum". 

La abogacia en España durante la dominaci6n romana, si

gue la misma trayectoria que en Roma, desapareciendo con la i~ 

va~i6n de los b§rbaros. 

"Es en las Partidas donde el ministerio de la defensa -

adquiere la consideraci6n de oficio pGblico, y se determinan -

las condiciones de capacidad que deben reunir los abogados,sus 

derechos y deberes y la tasa de sus honorarios, prohibi~ndose 

los pactos de cuota litís. 11 
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"A partir de mediados del siglo XVI los abogados se em

piezan a reunir en Colegios, creándose el de Madrid, que no --

fue el primero, en 1595!' 

" El abogado de la época colonial española conserva los -

atributos formales de su profesi6n, jerarquizada con cierto -

sentido de dignidad. Es entonces cuando se produce la pugna a 

que luego aludiremos entre el autoritarismo de los conquistad~ 

res y la funci6n de defensa ejercida por los abogados, impo--

ni6ndose éston, 1nc1uso porque su consejo fue imprescindible -

en cuestiones delicadas de adm1nistraci6n pGblica. As! se 11~ 

ga hasta la época de la independencia, y a partir de ella, a -

trav~s del siglo XIX, la importancia social de los abogados en 

varios pa!ses americanos, ha sido extraordinaria, pese ~ las -

vicisitudes, alternativas y luchas que durante el mismo hubo -

de sufrir; y ella era inevitable por la necesidad de dar es--

tructura jurídica y política a nacionalidades que empezaban a 

vivírn. (19) 

Durante la época prehisp~nica, manifiesta Clavijero quei 

nen los juicinA d~ .!.:::::: ::;e::..:icanos las m1smas partes hacían su -

causa sin intervenci6n de abogados relatores, sin embargo, 

Fray aernardino de ShagGn en el C6dice Florentino de 1579 1 Li

bro Décimo, capítulo de los Hechiceros y Trampistas, relata --

(19) Enciclopedia Jurídica Omeba. op. cit. p~gs.65 y 66. 
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pormenorizadarnente la actividad del Procurador, t1pica del e-

jercicio profesional y la versión original dice: Tepantlato, 

cuya traducci6n seqGn la gramática del idioma náhuatl signifi

ca intercesor o abogado, tepan: sobre alguno(s) -por otro- y 

tlatoa: habÍar, tlatoa tepanni: abogar o rogar por otro, ade-

más de las representaciones gráficas ad hoc que contiene ~l -

respecto y son muy ilustrativas; si bien es cierto que la erg~ 

nizaci6n judicial de los aztecas fue sencilla, tambi~n es ver

dad que se necesitaban ya conocimientos y procedimientos tales 

que requerian del abogado, figura claramente corporizada en el 

Tepantlato." (20) 

Al inicio del Virreinato de Nueva España, expresa Anto

nio Pérez Verdia Fernández, "sin duda los primeros abogados -

que ejercieron en México y en la más elevada forma su augusto 

ministerio, fueron quienes no tenían titulo profesional, los -

apost6licos frailes entre los cuales descollaron Fray Toribio 

de Benavente alias Motolint.a y el Padre Las casas, no combati!_ 

ron en el foro, fueron más allá, hasta la Majestad del C~sar y 

de esas quejas hay que suponer un origen especial en las admi

rables Leyes de Indias; la abogacía fue entonces ejercida por 

los españoles que de la Metr6polL ventan, aunque años después, 

les". (21) 

(20) c!avijero,Francisco Javier.Historia Antigua de México.Edi 
torial Porr!a,México, 1964. pág. so. -

(21) P§rez-Verd!a Fernández,Antonio.Divul9ac·iones sobre la Ab~ 
gac~a.Editorial ECLAL.M~xico,1949. p~g. 77. 
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11 La Real. y Pontificia Universidad de México instulada s~ 

lemnemente el 25 de enero de 1553, inauguró sus cursos el 3 -

de junio siguiente y dos d!as después don Pedro Morones pronu!!. 

ci6 la primera lecci6n jur!dica en Am~rica (Prima de CSnonez), 

fecha cuyo aniversario recuerda la Facultad de Derecho de ta -

U.?l.A.M., e igualmente, en la Ciudild c1o Nl!xico, poco despul?s, 

el 12 de julio del mismo año, el sr. Lic. don Bartolorné Frtas 

y Albornoz impartió la primera cátedra de Derecho en América -

(Prima de Leyes), fecha en que celebra su aniversario la Inst~ 

tuci6n Día del Abogado, fundada en 1960 por el Peri6do DiarJo 

de México". (22) 

En la Constituci6n Política del País, la Profesión de -

Abogado aparece mencionada directa o indirectamente en los ar

t1culos s, 20, 73 VI, 95-III, 97, 102 }' 121-V; la Ley par.:i el 

Ejercicio de las Profesiones en el D.F. (30 XIT 1.944) y la del 

Notariado para el D.F. {30-XII-1979) vigentes, la señalan ex--

presamente. 

C).- DEBERES Y DERECHOS. 

El abogado para consolidar su autoridad ha de ser vir-

tuoso y en tan alta medida y firmeza necesita de la virtud el 

abogado. 

Efectivamente las normas morales son para .La voluntad y 

(22) Cfr.Diccionario Jur1dico Mexicano.op.cit. páq. 24. 
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los primeros principios para el entendimientos unos para diri

gir la acci6n y otros orientando hacia la verdad. La aplica-

c16n moral de los actos humanos mediante hábitos del bien ----

obrar se denominan virtudes morales, las cuales el abogado como 

se ha apuntado debe de desarrollar. 

Estos hábitos del bien, perfeccionan, dan firmeza o -

cierta uniformidad ·en la acci6n, dan claridad lo que permLte -

hacer habilmente las cosas. Este hábito que dirige a un fin -

propio se llama virtud, y reviste dos formas, intelectual o m~ 

ral depend1ando si radic~n on l~ r~:6n o en l~ ~olun~~d. 

Las virtudes intelectuales son cinco, la sabi.dur!a, la 

inteligencia, la ciencia, la prudencia y el arte. 

La sabidur!a, hábito de juzgar de todo por las causas -

mas elevadas, 

La inteligencia hábito de aprender los primeros princi

pios especulativos o prácticos, 

La ciencia, hábito de conocer lo verdadero, 

La prudencia, es la regla de la raz6n aplicada al obrar 

El arte, es la regla de la raz6n aplicada al hacer hu~ 

mano. 

Las virtudes morales cardinales son, la prudencia, la -
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justicia, a fortaleza, la templanza las cuales resultan muy i~ 

portantes ya que interesa mas que el hombre se conduzca bien en 

la vida a que piense bien o como decia Bernard. Un hornb~e no 

es verdaderamente virtuoso si no esta plenamente resuelto a vi

vir y ser dueño de sí, para estar seguro de que har§ un buen -

uso de todo lo que el lleva en st. 

::o b.:ista. que el abogado est~ lleno de capacidades o óe 

habilidades del más alto valor es preciso que su voluntad, que 

es la gran potencia en nosotros de deseo y de querer, este t~ 

bi~n radicalmente cautiva al servicio del bien,esto es saber -

usar los conocimientos y habilidades para los grandes fines de 

la vida ya que de lo contrario es un peligro real para la so-

ciedad del desarrollar potencíascuando no se aprende a poseer

las bien y servirse bien de ellas. 

La justicia, ordena los actos al bien coman. 

La fort:lc=:::., :::.fir:""~ e:. al ju:..to maa10 J.-==l t.t:lmor y la. -

audacia frente a 1a vida. 

La templanza, modera el apetito concupisible referente 

a los placeres de1 tacto. 

Estas virtudes son un medio tendiente a realizar el --

bien y aspirar a la perfecci6n debiendo de realizarse ccnforme 

a la regla de la raz6n. 
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De Jo expuesto queda perfectamente claro que el abogado 

debe ser virtuoso mo'ralmente, ya que asi se perfecciona, ahora 

bien las normas jur1dicas prescriben lo que cada persona tiene 

facultad de exigir, entre otros, de esta forma contribu~ren y -

participan en el perfeccionamiento Ue la vida social, que se -

alcanza con la r~alizaci6n del bien coman. 

Es sumamente interesante que el abogado para su consol! 

dac16n no solamente conozca estas normas jur!dicas sino antes 

que entienda que es necesario buscar la perfecci6n personal, -

la que nos dara ~auta en el ejercicio de la profesidn a ser -

más virtuoso y contribuyendo as! al perfeccionamiento social. 

Dup!n, dec1a: "lo que en los otros hombres se llaman -

cualidades extraordinarias, en el abogado se consideran como -

deberes indispensables". (23) 

A veces el ejercicio de nuestra profesi6n impone no s6-

lo el esclarecimiento de los hechos para que con toda justicia 

la- ley pueda ser aplicada, sino que trunbie?n ha de impedir que 

otros intereses egoístas y malsanos puedan intervenir para que 

con su malévola influencia destruyan la pureza de la justicia 

que impone nuestra Constitución y el sentido humano que a ella 

(23) Citado por Liouville, Alberto.. Compendio de Reglas de la 
Profesión del Abogado. Par!s, Francia, 1883. pág.73. 
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le confiri6 la Revoluci6n. 

"A. Danet dice: Para el abogado la vida profesional se 

resume en una sola palabra: ser honrado; se puede vivir sin ta 

lento, pero no se vive sin honor". 

"couture llama abogado al hombre que se hace superior al 

medio ambiente y que a cada momento puede comprobar que se ha

ya asistido de esa fuerza interior, que estudia el Derecho y -

que lo ejerce pensando que trabaja para el servicio de la jus

ticia, que lucha por el Derecho, pero el día que se encuentra 

6ste en conflicto con la justicia, lucha por la justicia; que 

es leal para con su cliente, leal pera ccn el .::.d· .. ·cr:.~rio -,¡ le..:il. 

para con el juez; que tolera la verdad ajena en la medida que 

quiere que se tolere la suya, que tiene paciencia para usar -

la colaboraci6n del tiempo, que tiene fe en el Derecho, en la 

paz, como substituto de la justicia y sobre todo fé en la li--

bertad sin la cual no hay Derecho, ni justicia, ni paz. El -

abogado que am.:i su profesión siempre trata de honrarla".(24} 

Couture nos habla de los mandamientos del abogado, se -

expresa en los siguientes t~rrninos: 

(24) Citados por castil1o Larrañaga,José. (Conferencia}. Cola
boraci6n de los Litigantes y Asociaciones de Abogados en 
Pro de una Justicia Mejor. Anales de Jur~sprudencia.Tomo 
LXXVrrr.pá9. 42. 
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Si no sigues sus pasos serás cada dia menos abogado. " 

"II. PIENSA.- El Derecho se aprende estudiando; pero -

se ejercita pensando." 

"III. TRABAJA.- La abogacta es una ardua fatiga puesta 

al servicio de la justicia.• 

"IV. LUCHA.- Tú deber es luchar por el Derecho; pero el 

dia que encuentres en conflicto el Derecho con la justicia,lu

cha por la justicia." 

"V. SE LEAL.- Leal para con tu cliente hasta que no co~ 

prendas que es indigno de ti. Leal con el adversario, aGn 

cuando ~l sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ig

nora los hechos y debe confiar en lo que tG dices; y que en -

cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en lo que 

tti invocas." 

"VI. TOLERA. - Tolera la verdad ajena en la misma medida 

en que quieres que sea tolerada la tuya. Ser a un mismo tiem-

po enárgico como lo requiere la profesiOn y cortes como lo ~x!. 

ge la educación." 

"VII. TEN PACIENCIA. - El tiempo se venga de las cosas -

que se hacen sin su colaboraci6n." 



3.1 

"VIII. TEN FE.- Ten f~ en el Derecho, como el mejor -

instrumento para la convivencia humana: en la justicia, como -

destino normal del Derecho; en la paz, como substituto bondad~ 

so de la justicia y sobre todo ten f~ de la libertad sin la -

cual no hay Derecho ni justicia ni paz." 

"IX. LA ABOGACIA ES UNA LUCHA DE PASIONES.- Si en ca-

da batalla fueras cargando tu alma de rencor llegará un día en 

que la vida será imposible para ti. Conclu!do el combate, ol

vida tan pronto tu victoria como tu derrota." 

X. AMA A TU PROFESION.- De tal manera que en el día -

que tu propio hijo te pida consejo sobre su destino conside-

res un honor para ti proponerle que se haga abogado ••• el amor 

al oficio lo eleva a jerarquía de arte, el amor por si solo -

transforma al trabajo en creaci6n: la tenacidad en heroísmo: -

la fe en martirio; la concuspicencia en noble pasi6n; la lucha 

en holocausto; la codicia en prudencia: la holganza en éxtasis: 

la idea en doqma; la venganza en sacrificio; la vida en poes!a". 

(25) 

La finalidad del abogado debe ser siempre cumplir el -

ideal de justicia aunque su logro implique sacrificio, as1 ---

(25) Coutore, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. p~gs. 
11 y siquientes. 
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Vittorio Emanuel Orlando nos dice: "Que esa devoci6n en el --

cumplimiento de su deber puede llegar hasta la negaci6n de sí. 

mismo y de los sentimientos más queridos; esa devoci6n estA en 

la subordinaci6n d
0

e todos los bienes, de todos los intereses, 

hasta de la vida misma, al servicio de una idea de una fé, por 

encima de uno mismo". ( 26) 

El abogado que no realiza el ideal justicia es altamen

te perjudicial para la administración de ella: en vez de ade--

lantar la entorpece. 

von lhering dice: "Combatir lil injuzticizi es un deber 

para con la sociedad, por que esta existencia no puede ser co-

ronada con el triunfo más que cuando es general. La vida mat~ 

rial no es s6lo la vida del hombre; tiene que defender, además, 

su existencia moral, la del esp!ritu, cuya condici6n necesaria 

es el Derecho". (27) 

Este deber del individuo tiene una ex~gencia racional -

es. la necesidad moral de realizar los actos que son conforme -

al bien de la naturaleza humana y que ~or eso mismo la perfec

cionan, su fundamento se haya, a saber: 

(26) Vittorio, Emanuel Orlando. Nuestro Mundo y Cristo. Tra-
ducci6n. Revista JUS. No. 119. 

(27} Citado por Peniche L6pez, Vicente. Abogac!a,Defensa del 
Derecho y Esp!ritu Universitario. In Revista JUS. No.SO -
p:lg. 259. 
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SegCin Kirchman y Hold von Ferneck, en que e 1 hombre es

ta obligaod a hacer el bien y evitar el mal es causa de la re-

compensa y castigo, decir un influjo motivador que ejerce -

la amenaza de la sanci6n. 

Kant, funda el deber en la necesidad de realizar una 

acci6n por respeto a la ley moral, y no por su fin, ya que es 

producto de una idea para la idea de la ley, a la cual tiene 

por causa y efecto. 

Para el maestro Preciado Hern~ndez, y desde luego es la 

idea que se sustenta, es que su fundamento radica en la idea -

del bien racional, como no lo muestra la naturaleza humana, e~ 

to es que el deber es un bien anteriormente concebido y tras-

cendente a la voluntad del hombre inminente a la voluntad, pe

ro no por eso se impone a ella, sino que es la voluntad misma 

en cuanto obra libre y entiende que el conocimiento de los ac

tos que lo perfeccionan lo constriñe moralmente a realizarlos, 

lo que constituye el deber; por lo que la escencia de todo de

ber es la exig~ncia racional de realizar el bien, por lo que,a 

nivel individual o personal en la medida que se cumplan con -

los deberes en esa medida nos perfeccionaremos. 

La estructura real de la norma es el deber ser. El de

recho persigue el perfeccionamiento de lo social, el bien ce-

man, instituyendo un orden justo, por lo que se puede afirmar 
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que la norma es e1 deber de justicia. 

La justicia siempre supone una relaci6n con otro, corno 

1o ha expresado el maestro Preciado Hernández, efectivamente -

al referirnos a las virtudes manifcst~rnos, que ~stas tienen --

una funci6n orientadora, que perfeccionan al hombre en las co

sas que le conciernen personalmente, diferente es la justicia, 

que su función orientadora, es a las cosas relativas a otro,en 

un plano de igualdad, al obrar rector esta relación, este vin

culo se traduce en facultad o autorizaci6n de hacer algo, para 

la otra de respetar o no 1mpied1r la actividad, ~st.a. relaciGn -

de alteridad implica la justicia. 

Angel Casorio y Gallardo dec!a: "En los oficios de la 

toga importa mucho más la formaci6n moral que los requisitos -

técnicos. El ejercicio de la abogac1a se debe considerar en -

su pureza como una verdadera realidad, ya que dentro de la ad-

ministraci6n de justicia el abogado es un auxiliar insubsisti

ble para el buen desempeño de ésta; fuera del proceso, es el -

consejero de su cliente, es el que le señala los lineamientos 

morales y legales a seguir en los negocios en la sociedad y en 

"La abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio, s! 

no en la rectitud de conciencia". (28) 

(28) Ossorio,Angel, El Alma de la Toga. Editorial Losada.Bue-
nos Aires, Argentina. pág. 46. 
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Cuando un aboqa<lo quiera tratar los negocios jur!dicos 

de otros, debe tener -.!I conciencia un conocimiento a fondo de 

las leyes y de cuanto .,,~ refiere para el ejercicio de su prof~ 

si6n. Además debe estar familiarizado con 'a lengua de aqu~l 

cuyos intereses defiende. 

Salmans nos dice: El h~cho de haber aprobado los exam~ 

nes uoiversitarios y de tener un diploma o grado acad6mico no 

suficiente prueba de capacidad porque puede ocurrir que por 

circunstancias especiales, se ap.rueben los exarnenes con un ca.!:!_ 

dal muy mediano de conocimiento. Por contrario, quien se con

tente con lo que aprendió en la Universidad nunca será un buen 

profesionista, ya que siempre se debe estar presente de los 

progresos de la materia y Ue las cuestiones de actualidad. 

NingGn profesionista que tenga conciencia de su profe-

si6n debe lanzarse a la aventura sin tener los conocimientos -

necesarios para resolver un caso y así o debe pedir consejos a 

otros abogados que tengan más experiencia o saber que él, o es 

p~eferible declinar el asunto antes de cometer un error de di

fícil reparaci6n y que al final. puedt= i:~J.1.rnd.:i.r cr. ~crj•.!!Cir"l 

del profesionista e incluso del conceptoprofesi6n. 

cuando un abogado trata negocios ajenos debe poner en -

el asunto todo el cuidaao·conveniente debiendo enterarse bien 

de todos los detalles para poder utilizar todos los recursos -
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jur!dicos haciendo triunfar la causa del cliente. 

El descuido de estos deberes expone a los hombres de l~ 

yes a causar un grave daño al pr6jimo, sin contar que falta el 

convenio de velar por los intereses del cliente cuanto le sea 

posible con la conciencia, diligencia y equidad requerida. 

El abogado está obligado a guardar el secreto profesio-

nal. 

Seqan Jos~ Salmans se pueden distinguir tres clases de 

secretos: "conmiso y secreto natural. 

"El primero nace de la confidencia recibida después de -

prometer al confidente que guardará silencio: el segundo es el 

que el confidente garantiza después de conocer el hecho: y el 

secreto natural que es un deber de discreci6n absoluta, ya que 

hay muchas cosas que se deben tener ocultas por caridad o por 

justicia y que el revelarlas produciria un grave perjuicio al 

pr6jimo". (29) 

Cl secreto profesional es una variedad del secreto con

miso. Abarca para los hombres de leyes absolutamente codo lo 

(29) Salmans, Jost;:. Deontolog!.a Jur!dica. Editorial JUS. Mé
xico, 1953. pág. 238. 
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que por raz6n de su cargo o profesión han sabido de sus clien

tes, bajo condici6n de no revelarlo y de no hacer nunca uso de 

ello, contra la voluntad razonable de los mismos. Esto, como 

es natural, no se hace en una forma explícitamente, ya que se 

sabe tácitamente. Por otro lado, el abogado está obligado a -

guardar el secreto natural y aun cuando se entere de cosas re

lacionadas con su cliente sin que ~ste se las haya dicho, nun

ca deberá hacerlas pfiblicas. Se pueden citar casos extraordi

narios que el abogado que tenga dignidad de su profesión debe 

dar a conocer: 51 un aboqado puede evitar que se condene equ! 

vocadamente a un inocente sin perjuicio ni peligro alguno para 

su cliente, debe hacerlo inmediatamente. 

El deber más honroso del abogado es el resplandecimien

to de la justicia y jamás puede empeñarse por el encubrimiento, 

y menos por la defensa de lo injusto y lo ilegal. 

El abogado puede siempre defender al acusado aunque 

conste su culpabilidad, pero siempre por medios honestos y lt

citos. 

Podemos concluir que los derechos y los deberes del ab2 

gado están concebidos en vista de una buena administraci6n de 

los servicios p6blicos judiciales. Sus deberes son las oblig~ 

cienes legales: el deber de defender a los ignorantes de la -

just~cia as del mi~:o orden que el que obli~a a los ciudadanos 
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a cumplir sus demás funciones para con el ·estado como por eje~ 

plo: Tutoría, Sindicatura, Servicio Militar, etc., los dere-

chos del Abogado son m~s funciones y prerrogativas de Derecho 

Público que verdaderos derechos privados. Las reglas profesi~ 

nales las dicta la Ley, los reglamentos, o bien los usos y co~ 

tumbres, estos últimos hacen posible que las reglas profesion~ 

les se adapten en muchos casos a una cierta realidad existente, 

ya que la Ley y los reglamentos por su proceso lento de cambio 

no podrian prever en muchas ocasiones las nuevas necesidades -

cambiantes del cuerpo social. 

Abogado es el Titulo que se da a los licenciados o doc

tores en Derecho que se dedican a defender en juicio, por es-

crito o de palabra, los derechos o intereses de los particulares 

y tambi~n a dar dictamen sobre las cuestiones o puntos leqales 

que se les consultan. Sin embargo, la palabra aboqado no es -

un titulo académico, el licenciado en Derecho para lograr que 

se le llame Abogado tiene antes que pasar por el camino esca-

broso y en ocasiones penosísimo del litigio, siendo as! que -

existen muchos licenciados en derecho y doctores, pero menos -

Abogados, pues estos últimos aparte de tener el titulo Univer

sitario tienen que navegar en el car proceloso de la defensa y 

patrocinio de los ineerese::> y aún la. -.:id:i. :!e !:~S cli<?nt~~J la 

palabra ~bog~do se deriva de la locuci6n latina Advocare, por

que cuando en Roma se tomaba presos o se detenía a los deudo-

res y delincuentes éstos llamab~n o advocaban a sus parientes 
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cesar del Abogado era el Orator que era el encargado de la de-

fensa y justificaci6n de los actos de las personas. Existen -

sin embargo diferencias técnicas por lo que respecta a la ded! 

caci6n y aficiones de los Licenciados en Derecho: letrado es -

el hombre de ciencia: jurisconsulto es el hombre de consejo o 

consulta: jurista es el versado en el erudici6n del Derecho y 

en la r.rttica de lo= Códigos, según los principios de la filo-

Sofía, de la moral y de la re1iqi6n. Quiero que velen por mi 

causa y acudo al abogado: Quiero que me instruyan en un asun

to que no comprendo y acudo al letrado: quiero que me dirijan 

en la defensa de mi derecho y me voy al jurisconsulto: quiero 

que me hagan la historia de una Ley que la desentrañen, que la 

analicen, que la comenten, d~ndome a conocer su espíritu, sus 

tendencias, su fin, y acudo al jurista. El Abogado debe ser -

probo, diligente, entusiasta¡ el letrado estudioso; el juris-

consulto prudente; el jurista erudito; hay muchos abogados¡ no 

hay tantos letrados~ hay pocos jurisconsultos; es muy raro en-

centrar un jurista. 

LA PROTESTA PROFESIONAL 

No podemos menos de expresar nuestra admiraci6n ante la 

acuciosid~d y la s~riedad, el rigor sistelT1§.tico y la e1evaci6n 

de miras que se advirtió en el plan de estudios de nuestra es-

cuela en 1907, y no podemos menos de compararlo, in mente, con 
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~pocas posteriores en que se abandono tan saludable disciplina. 

Puede decirse que el plan de estudios de la Escuela Nacionul de 

Jurisprudencia señal6, el punto máximo del perfeccionamiento a 

que se lleg6 despu~s de una larga evoluci6n. Con algunas mod! 

ficaciones la organizaci6n de los estudios juridicos fué la b~ 

se durante los primeros veinte años del siglo actual. Se cor2 

na el plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurispruden-

cia, con un bello toque literario, emotivo, de gran valor ~ti

co: la protesta de los estudiantes al finalizar el acto del -

examen profc:~c~al, o~rü merit~sirna del licenciado don Pablo -

~2cedo1 protesta que, con sensibles mutilaciones, continaa vi

gente en la Facultad de Derecho. Hela aquí: 

"FOrmula conforme a la que se pide la protesta de los -

alunmos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia al d~ 

clararles que se les considera dignos de recibir el tí 

tulo de abogado.• 

"(Propuesta por el director de la Escuela Nacional de J~ 

risprudencia y aprobada por la Secretarta de :rnstrucci6n PGbl!. 

ca y BellaR Art~s "?l 15 d~ c.go~t~ :!r!. 1!:?07} ." 

"El Jurado aquí reunido para calificar vuestros conoci

mientos jurídicos os ha considerado digno de recibir el título 

de abogado, que os habi.litará entre otras cosas, para desempe

ñar la importante funciOn social de administrar la justicia, y 
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para ejercer, a la sombra de nuestras libres instituciones, la 

profesi6n deconsejero y director de quienes, menos afortunados 

que vos, no poseen la dif!cil ciencia del derecho.~ 

"En el ejercicio de profesi6n tan noble que por st sola 

puede elevaros al rango de rnrembro selecto de la sociedad, te

ned presente siempre que no debéis defender sino causas jus~

tas, y que quien poile en vuestras manos su fortuna, su honra y 

tal vez su vida, confía no s6~o en vuestro saber, sino también 

y acaso más, en vuestra lealtad y honradez, estimando que se-

reís incapaz de anteponer a su interés leg!timo el vuestro pe~ 

sonal o vuestras pasiones." 

"Tampoco olvidaréis que habéi·s adquirido la ciencia que 

os enaltecerá entre vuestros conciudadanos, poderosamente aux!._ 

liados por el esfuerzo social, que, entre otras cosas,y con el 

producto de impuestos que representan el sacrificio de una PªE 

te del patrimonio individual, sostiene esta escuela y otros es 

tablecimientos pGblicos, que permiten a la RepGblica impartir 

a ~us hijos educación f1sica, intelectual y moral, para que -

lleven dignamente el nombre de mexicanos. Deberéis, en conse

cuencia, mucho, acaso todo lo que mañana ser~is, al esfuerzo -

colectivo de la sociedad de que formáis parte, a la patria: 

amadla siempre y pagadle honradamente la deuda que para con 

ella ten~is, sirvi~ndola de buena voluntad en cargos pOblicos 

gratuitos o mal remunerados, aconsejando y defendiendo tamh!J!n 
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gratuitamente o por remuneración insuficiente, al pobre y al -

desvalido, y considerando que en el fondo de todo conflicto de 

intereses particulares hay una cuestión superior de inter~s p~ 

blico y de organización social, a cuyo servicio deber~is poner 

vuestra conciencia y el prestigio de vuestra profesión." 

"Como administrador de la justicia, Gnica instituci6n -

humana que puede realizar en la tierra el reinado del orden y 

de la paz, aplicad la ley con serenidad y rectitud, sin dar 

o1do a los grandes cuando os ~rnen~cen o quieran poner en juego 

vuestro interés para que favorezc~is el suyo, sin dejar de im

partirles, por ser grandes, la protecci6n a que tengan derecho." 

"No olvid§is que la ley escrita Pocas veces alcanza la 

perfección, y que con frecuencia hay que moderar sus rigores~ 

al apiicarla sed tan benigno como ella m:tsma os lo permita." 

En nuestra actual casa de estudios, la protesta profe

si.onal, ha cambiado ya que en forma muy concreta establece -

con toda claridad los fines del derecho, tales como la juati

cia~ el bien coman, y la seguridad jurtdica al decir que~ 

En la práctica de profesi6n tan notable, esta presente 

ante todo que la seguridad y el bien coman bajo el 1..mperio de 

la justicia, son 19s fines primordiales del orden jurtdico; -

que al aplicar la ley debe!s hacerlo con serenidad y rectitud; 
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que todo profesional contrae la obligaci6n de continuar estu-

diando para lograr su propia superaci6n y para contribuir al -

progreso del saber humano y al perfeccionamiento de las insti

tuciones, con el fin de lograr la paz y la solidaridad entre -

los hombres y las naciones: y que en el fondo de todo conflic

to, hay una cuesti6n superior de interás social. 

No olvideís que al ejercer dicha profesi6n las personas 

que se ponen en vuestr~s m~nos la defensa de su patrimonio, su 

honor, su libertad, y tal vez su vida, conf!an no s61o len vue.=. 

tro saber, sino tambián y a caso m!s en vuestra lealtad y hon

radez, estimando que seríais incapaz de anteponer a su inter~s 

legitimo, vuestros intereses o pasiones. 

Recordaos así alquno de los principales deberes que os 

impondrá el titulo que recibiréis en breve, solamente os falta 

protestar su debido cumplimiento. 

¿Protestais solenmemente y bajo vuestra palabra de ho

nor, que al ejercer la profesi6n de Lrcenciado en Derecho, te~ 

dre!s como norma suprema de vuestra conducta no solo la ley, -

sino tambi~n la moral y la justicia? 

Si ast fuere que la Repdblíca y la Universidad os lo -

premien y si no, os lo demanden. 

Del simple análisis de ambas protestas, es posillle ded2,. 
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cir que las mismas se basan en principios eminentemente mora-

les, como signos característicos de los atributos necesarios 

que deben reunir todo aquel que se dedique a la importante ca

rrera de Licenciado en Derecho; no obstante la práctica diaria 

nos demuestra que en poco tiempo despu~s de haber protestado -

con los deberes antes mencionados a la qran mayor!a de Abogados 

se les olvida emplear la moralidad en sus actos y se dedican a 

explotar al cliente, más que a vivir de su profesi6n. 

Asi mismo en la protesta actual, vemos con claridad co

mo los primeros principios de lo jurtd:tco que nos inculca la f.! 

~osof!a jur!d:tca son fundamentales para el ejercicio de nues

tra profesi6n junto con los valores ~t~cos de la lealtad y la 

honradez, las cuales son 1.ndi·spensables para la t!tica profesi-2, 

nal de todo abogado. 



C A P I T U L O III 

REGULACION JURIDICA DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA 

A).- ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL. 

Articulo Sº. A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le -

acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad s6lo -

podrá vedarse por determrnaci6n jud~cial, cuando se at~quen -

los derechos de terceros, o por resoluciOn gubernativa, dicta

da en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los d~ 

rechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 

su trabajo, sino por resoluci6n judicial. 

La ley determi~ará en cada Estado, cuáles son las prof: 

sienes que necesitan titulo para su ejerci~io, las condiciones 

que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 

expedirlo. 

Nadie podr~ ser obligado a prestar trabajos personales 

sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, salvo 

el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el -

cual se aJUStará a lo dispuesto en las iraccion~~ I y II U~l 

ilrt1culo 123. 
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En cuanto a los servicios pGblicos, s6lo podr~n ser o-

bligatorios, en los t~rminos que establezcan las leyes respec

tivas, el de las armas y los de jurados, así como el desempeño 

de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 

indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán cará~ 

ter obliqatorio y gratuito. Los servicios profesionales de í~ 

dole social scr~n obligatorios y retribuidos en los t~rminos -

de la ley y con las excepciones que ~sta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nin--

9dn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menase~ 

bo, la p~rdida o el irrevocable sacr~ficio de la libertad de -

la persona, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de vo• 

to religioso. La ley, en consecuencia, no permite el estable

cimiento de 6rdenes monásticas, cualquiera que sea la denomi

naci6n o objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pac

te su proscr~pci6n o destierro, o en que renuncie temporal o -

permanentemente a ejercer determinada profesí6n, industria o -

comercio. 

En este capítulo que se habla de la libertad de traba-

jo, creo, seria conveniente_hablar de la libertad, así tenemos 

que debemos entender por ella segün Johannes Messner que ~sta 

consiste para el hombre, en el plano personal y en el social, 
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en la capacidad de autodeterrninarse con respecto a las tareas 

vitales cscenciales que su naturaleza racional plantea a su --

responsabilidad moral. 

Del punto de vista personal ~sta autodeterminaci6n est4 

ligada a la libertad de la voluntadt del punto de vista social, 

al de la sociedad, que le hace posible su ejercicio. La libe~ 

tad entendida sobre la base de una responsabilidad moral, en -

este sentido que la libertad recibe su sentido positivo, dándo 

se a la tarea de la realizaci6n de los ~ines vitales e~cencia~ 
les prescritos al hombre por su naturaleza. 

Existen po:::tu.=~::: distintas, las cuales sostienen: La -

idea del individualismo sostiene, que da la libertad del hom-

bre, ~ste sede una parte de libertad en orden a la Instituci6n 

de una potestad ordenadora que le permita hacer uso del resto. 

La idea colectiva, en virtud de la cual el Estado asig

na a c:id;;i individuo su respectiva esfera de libertad de acuer

d~ a las necesidades de la organizaci6n social. 

Ambas posiciones niegan la libertad personal coartando 

el obrar de acuerdo con su propia voluntad. 

Es cierto que la libertad moral tiene sus restr~ccicnes 1 

pero estas radican en su mísma esencia, esto es, existen dere-
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ches fundados en las obligaciones morales del hombre que dete~ 

minan sus límites y aún más la realización de las mismas está 

condicionado por la cooperaci6n social, por lo cual los dere

chos de libertad, por su origen estan referidos y limitados al 

orden social. 

En este sentido podemos destacar la esencia social del 

Derecho. 

Creo que de esta foram podemos entender el Concepto de 

la li..bertad en forma positiva, referido a las obligaciones mo

rales del hombre para con sus fines principales concretos, en 

cuya realizaci6n el orden social y el b~en comtln han de ser su 

auxilio. 

Efectivamente el orden social y el ó~en coman deben de 

auxiliar al hombre la realizac16n de sus frnes en un marco de 

libertad y cooperaci6n. 

El principio de libertad en ia responsabilidad mora.1 -

de1 hombre para su cometido vital es decisivo el hecho de li-

bertad da la voluntad, mi.si6n <le realizar en libre autodetex-m! 

naci6n sus cometidos vitales, const~tuye la libertad la carac

ter1stica d~stintiva de la dignidad del hombre y precisamente 

por estar gravado con una responsabilúlad moral posee el hom-

bre un derecho inviolable a las li.bertades socialeg o derechos 
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de libertad que le permite cumplir con sus obligaciones sin la 

intromisión de otios. El orden social en cuanto orden comuni

tario de personas moralmente responsables, el patr6n primar1.o 

y por esencia no necesita de una idea de la libertad garantiZ!_ 

da, ya que la medida de la libertad posible en una sociedad e~ 

t~ condicionada por la medida de las fuerzas morales vivas de~ 

tro de la misma. La voluntad de la libertad y de responsabil~ 

dad es de ~aturaleza moral, allí donde falte se reséntir4 el -

orden social de la libe~tad. Es por lo anterior que el Estado 

debe de responsabilizar a los individuos y a los qrupos para -

hacer posible la maxirna de liberead aplicando las medidas ade

cuadas de tal manera que su uso sirva al inter~s individual y 

al general. El principio de libertad es un principio primario 

del orden social, puesto que los derechos de libertad est4n -

fundados en obligaciones morales, de tal manera que constituye 

la primera funci6n cardinal del Estado, la protecci6n de tales 

derechos de libertad como esferas de responsabilidad y actua-

ci6n personal y la segunda función cardinal, la de hacer posi

ble la realizaci6n de las tareas vitales l.igadas a tales obli

gaciones mediante la creaci6n de los supuestos necesarios. E!!, 

tas dos funciones cardinales constituyen la esencia de la ta--

Por eso es que la esencia del Estado es la de ser un O!_ 

denamiento de autoridad al servicio de la libertad. 
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Si no hay una libertad de la voluntad no puede haber -

tampoco una conciencia moral., y en tal caso todos los derechos 

de libertad y la propia existencia hwnana pierden su sentido -

incondicional. En rigor, un tal sentido sólo puede estar fun

dado en la responsabilidad del hombre por el cumplimiento de -

las tareas vit~lcs que l~ conciencia moral propia de su natur~ 

leza se prescribe. Si no existiera una libertad de la volun-

tad no tendr1a el hombre una responsabilidad moral personal. -

No tendr!a sentido hablar de la dignidad del hombre. Si el -

hombre no fuera responsable ante su conciencia moral, por lo -

que si esto fuera realidad el. fin del hombre s6lo podría con-

sisti.r en la sociedad, y no habr:!a derecho y libertad a que e1 

hombre sustentara sus conviccicnes propias y de obras conforme 

a el1as, por eso ma.s que nunca es necesario fortalecer la con

ciencia de1 hombre dandole un orden existencial inscrito en su 

conciencia moral es en este sentido que también a los abogados 

debe de fortalecer su conciencia, para que en comuni6n con el 

derecho, el estado pueda rea1izar su funci6n cardinal de pro-

tecci6n a los derechos de 1ibertad, es de esta forma que la -

actividad del abogado toma existencia que hoy mtis que nunca es 

necesario 1a reconquista de la verdadera iUea de la 1ibertad, 

enraizada en la conciencia JJtOral, es e.ate caso que nos ocupa·

del abogado. 
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Pero también debe de ser aplicado a la sociedad o vida 

social, esto es el abogado se encuentra inscrito en esa vida -

social, y es coautor de la misma, y en la medida que el de eje~ 

ple y se esfuerce en que los demás hombres conquisten la liber

tad en su vida individual es como podremos hablar de darle un -

nuevo sentido a la renl~dnd, capac~tzmdo al abogado para ser -

mejor, ya que en la medida en que se exija en su vida personal, 

y social, podr~ en base a su libertad, hacer una adkcuada sele~ 

ci6n de valores vitaleu y a una resoluci6n querida en el es--

fuerzo enderezado a la libertad exigida. 

Uno de los principales problemas que amenazan a la li

bertad derivan preponderantemente de la indiferencia en cuanto 

a la responsabilidad, y por lo tanto su ausencia de ~sta Glti-

rna. 

El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el ser

vié:ío convenido por el tiempo que fije la ley, sin roder exce

der de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extende~ 

se , en ningdn caso, a 1a renuncia, párdida o menos cabo de -

cualquiera de los derechos políticos o civiles. 



S2 

La falta de cumplí.miento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador, s6lo obligar~ a éste a la correspon--

diente responsabilidad civil, sin que ningGn caso pueda hacer

se coacci6n sobre su persona. 

Esta disposici6n garantiza la completa libertad de tra

bajo, que consiste en la posibilidad de que todos los indivi-

duos se dediquen al oficio que deseen, siempre que no se afec

te a otra persona y se cuente con la autorización respectiva, 

si se trata de profesionistasª 5610 se podrá prohibir este de

recho cuando exista sentencia judicial de personas que cometen 

alg~n del~to, por ejemplo, el señalado en el articulo 24 del -

C6digo Penal. 

A todo trabajo debe corresponder una retribución que -

compense el servicio: inclusive se obliga a que los contratos 

de trabajo se limiten a un año y no podrán extenderse con ca-

r4cter obligatorio a un plazo superior. 

Algunas actividades se deben realizar forzosamente, co

mo son la instrucción militar de la juventud, la participación 

en jurados populares, el desempeño de cargos de elecci6n popu-

lar y de cargos concejiles. Asimismo, se tiene la obligación 

de desempeñar funciones de recopilaci6n de datos para los cen

sos y la de integrar casillas para las elecciones, estas últi

mas ser!n en forma qratuita. El quinto párrafo de este art.t.--
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culo es anacrónico, por ser un simple recuerdo de las Leyes -

de Reforma y en la práctica no se aplica. 

B) • - LEY DE PROFESIONES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Es un requisito indispensable para el ejercicio de la -

profesi6n "El título profc:Jional", de esta manera transcribir~ 

mos el articulo 1° de la ley en menci6n. 

Articulo 1 º. "Titulo profesional es el documento expe

dido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por -

instituciones particulares que tengan reconocimiento de vali-

dez oficial de estudios, a favor de la persona que haya con--

cluido los estudios correspondientes o demostrando tener los -

conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y otras -

disposiciones aplicables." 

"Para el ejercicio de una o varias especialidades se r~ 

quiere autorización de la Dirección General de Profesiones, d~ 

biendo comprobarse previamente: 

1.- Haber obtenido t!tulo relativo a una profesi6n en 

los t.§rminos de esta ley (artículo 1° ya menciona-

do); 
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2.- comprobar, en forma id6nea, haber realizado estu-

dios especiales de perfeccionamiento t~cnico-cien

t1fico en la ciencia o rama de la ciencia de que -

se trate". (Artículo 5° de la le} en mención)." 

"Artículo 6°.- En caso de conflicto entre los intere-

ses individuales de los profesionistas y de los de la socie--

dad, la presente ley ser4 interpretada en favor de esta Gltim~ 

si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. 

Por lo que se refiere a las profesiones que implican el ejer-

cicio de una funci6n pGblica se sujetarán a esta ley y a las -

leyes que regulen su actividad, en lo que se oponga a este or

denamiento•. 

"Articulo 7°.- Las disposiciones de esta ley regirán -

en el Distrito Federal en asuntos de orden coman, y en toda 

la Repdblica en asuntos de orden federal". 

"Articulo 21.- Dependiente de la Secretaría de Educa-

ci6n pdblica se establecerá una Dirección que se denominará: -

DireccíOn General de Profesiones, que se encargará de la vigi

lancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión 

entre el Estado y los colegios de profesionistas.• 
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DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

•Art1culo 24.- Se entiende por ejercicio profesional, 

para los efectos de esta ley, la realizaci6n habitual a t1tu-

lo oneroso o gratuito de todo acto, o la prestaci6n de cual--

quier servicio propio de caaa profesi6n, aunque s6lo se trate 

de simple consulta o la ostentaci6n del carácter del profesio

nista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de 

cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional --

culaquier acto realizado en los casos graves con prop6sitos -

de auxilio inmediato". 

•Art~culo 27 .- La representaci6n jur!dica en materia -

obrera, agraria y cooperativa se regirá por las disposiciones 

relativas de la Ley Federal del Trabajo, C6digo Agrario, Ley -

de Sociedades cooperativas, y en su defecto, por las disposici~ 

nes conexas del Derecho coman". 

"Articulo 2a.- En materia penal, el acusado podr.1 ser -

o!do en defensa por s! o por medio de persona de su confianza 

o por ambos, segt1n su voluntad. cuando la persona o personas 

de la confianza del acusado, designados como defensores no ---

fensor con t1tulo, en caso de que no hiciere uso de este dere

cho, se le nombrar~ el defensor de oficio". 
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"Articulo 30.- La Direcci6n General de Profesiones po

drá extenderse autorizaci6n a los pasantes de las diversas pr~ 

fesionistas para ejercer la pr~ctica respectiva por un t6rmino 

no mayor de tres apos." 

Para los efectos de lo anterior, se demostrará el cará~ 

ter de estudiantes la conducta y la capacidad de los mismos, -

con los informes de la facultad o escuela correspondiente. 

En cada caso darán aviso a la Secretaria de Educaci6n -

PGblica y extenderán al interesado una credencial en que se -

precise el tiempo en que gozará de tal autorizac16n, ~1 ~on--

cl.uir dicho término quedar& automáticamente anulada esta cre-

dencial. En casos especiales podrá el interesado obtener per

miso del Secretario de Educación Pdblica para prorrogar la au

torizaci6n, por el tiempo que fije dicho funcionario". 

"Artículo 33.- El profesionista está obligado a poner 

todos sus conocimientos cient1fico y recursos t~cnicos al ser

vi~io de su cliente, así corno al desempeño del trabajador con-

venido.• 

En caso de urgencia inaplazable los servicios que se r!. 

quieran al profesionista, se prestarán en cualquier hora y en 

el sitio que sean requeridos, siempre que este ültimo no exce

da de veinticuatro kil6metros de distancia del domicilio del .-
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profes ton.ista". 

"Articulo 36. - Todo profesionista estará obligado a -

guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le con

fieren por sus clientes, salvo los informes que obligatoriame~ 

te establezcan las leyes respectivas". 

"Articulo 37.- Los profesionistas que ejerzan su prof~ 

si6n en calidad de asalariados, quedan sujetos por lo que a su 

contrato se refiere, a los preceptos de la Ley Federal del Tr!_ 

bajo y al Estado de los Trabajadores al Servicio de los Pode-

res de la Uni6n, en su caso". 

COLEGIOS DE ABOGADOS 

Los articulas 44, 45, 46, 47, 48, 49, SO y 51 de la Ley 

Reglamentaria del Articulo 5° Constitucional, hablan de los -

Colegios de Profesionistas. 

Considero un acierto de nuestros legisladores el no qu~ 

rer implantar en M~xico la coleqiaci6n forzosa, ya que ~sta -

aunque reportar!a grandes ventajas, permitir!a en algunas oca

siones graves inconvenientes y la sola injusticia de ellos me 

sugiere su rechazo. 

Con objeto de evitaresto y aG.n sabiendo algunas i:nper--
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fecciones, considero ~s justa la libre asociaci6n en la que 

las rel~cioncs de afecto, amistad y colaboraci6n se cumplan -

as! quedar como una gran familia en la que los anhelos, inqui~ 

tudes y esperanzas puedan traducirse en hechos reales, que al 

ser ofrecidos a la Naci6n a través de sus 6rganos de Gobierno, 

redundan en beneficio para mejorar los conceptos y principios 

jurídicos ya establecidos, que necesidades nuevas creadas por 

los adelantos, conocimientos e inteligencia del hombre consta~ 

temente surgen y alumbran nuevos descubrimientos. 

Tambi~n estas asociaciones deben servir para ayudar al 

profesionista en la iniciaci6n de sus actividade~ast como 

.amparan e incluso r:rc:::;t~n ayu ... a. material a aquellos a quien 

por raz6n de su edad o cualquier otra circunstancia fortuita, 

no puedan obtener ni protegerse individualmente o a los suyos, 

de •que1las necesidades m!nimas que cualquier profesional debe 

disfrutar. 

Don JesGs Carrera decía "que la funci6n esencial de las 

organizaciones de abogados consiste ante todo, no tanto en mo

ralizar a la magistratura cuanto en moralizan el ejercicio de 

la profesi6n, levantando el nivel moral de sus componentes. 

Ello no quiere decir que las asociaciones de los abogados se -

desentiendan de 1 o~ vici~~ de ::or=upci~n juUiclal, de la de:fe~ 

tuosa administrac16n de los tribunales, de las imperfecciones 

de los procedimientos, de las posibles influencias que imposi-
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biliten una recta y libre adninistraci6n de justicia y de las 

condiciones econ6micas y de carácter práctico que estorben y -

dificulten a. la propia administración, sino que s6lo indica -

que deben preferentemente cumplir esa funci6n, la que consiste 

en l~ depuraci6n del gremio y en la clcvaciOn de su nivel ~ti

co profesional. 

"Es cierto que en nuestro medio profesional existen se

rias dificultades para lograr tal elevaci6n y depuraci6n, es-

callos que hasta ahora no se han podido remover. Realmente --

es decir, las agrupaciones profesionales debiendo perseguir f! 

nes desinteresados e impersonales de mejoramiento de la admi-

nistraci6n de justicia, se alejan de estos aspectos y se preo

cupan más bien del patrocinio individual que de los males apu~ 

tados. n 

"La protección contra la corrupción y los intentos de -

reformar a las leyes y personal de magistratura, surgen tan s~ 

lo.como consecuencia de fracaso profesional y los remedios que 

se buscan son por lo general de carácter individual y a veces 

por mera v~n~~?.::\ 1 o bi~n Pn Pl mnmP.nto en que se presenta la -

renovación de los cargos judiciales. Tampoco existe un esp1r! 

tu de cooperaci6n dentro del foro mismo." 

Falsa es, pues, la idea que atribuye a las asociaciones 
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profesionales como principio o Gnico objeto el obtener venta--

jas para sus miembros, pero fundamentalmente deben procurar -

un fin rn.As elevado, un fin desinteresado e impersonal, a este 

respecto es oportuno recordar que de acuerdo con la moderna --

noci6n del proceso, las partes (y sus letrados asesores)tienen 

frente a los 6rganos de la administración de justicia como el 

mas importante de sus deberes, el de coadyuvar a una rápida y 

justa soluci6n de las contiendas judiciales". (30) 

AAt, el ~rt1'culo 44 de la L~y P.el)la~e!1te.ri!!:. del .1\..=t;!ct:.-

lo V constitucional nos dice: 

"Artículo 44.- Todos los profesionistas de una misma -

rama, podr&n constituir en el Distrito Federal uno o varios e~ 

legios, sin que exedan de cinco por cada rama profesional, g~ 

bernados por un consejo compuesto por un presidente, un vice-

presidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un -

tesorero y subtesorero, que durarán dos años en el ejercicio -

de su encargo." 

El ConRejo ~Pr~ ~lecto por mAyortA m~diant~ voto 1ndiv! 

dual escrito y ptlblico que cada profesionista emitirá desde el 

lugar en que se encuentre, por env!o postal certificado, con -

acuse de recibo a la sede del colegio. 

(30) Mendieta y NGñez, Lucio. Hacia una Nueva Escuela de De
recho. Editorial UNAM. M~Xico. 1970. 2a. Edi:ci6n. p:lg. 
242. 
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Las asociaciones se denominarán: "Colegios de, indicán

dose la rama profesional que corresponda. cada colegio tendr& 

secciones locales regidas en igual forma que la anterior. To

do profesionista, cumpliendo con los requisitos que exijan los 

reglamentos respectivos, tendrá derecho para formar parte del 

colegio de profesionistas. 

Cuando sean varios los colegios de profesionistas, 6s-

tos designarAn por mayoría, el representante a que se refiere 

la parte final del articulo 22 de esta ley7 y en caso de empa

te, será la Dirección General de ?~oresioncs la qua elij~ cn-

tre las personas designadas qui~n debe representar al colegio 

de que se trate: 

"Articulo 45.- Para constituir y obtener el registro -

del Colegio profesional respectivo, deberán reunirse los si--

guientes requisitos: 

I. . (Derogada) 

II. Que se reúna.n los requisitos de los art!culos 

2b70, 2671 y 26i3 U~l C~igc Ci~il ~igc~tc: 

XII. Ajustarse a los t~rtninos de las demás disposicio

nes contenidas en el título décimoprimero del C6digo Civil en 

lo relativo a los colegiados; y 



IV. Para los efectos del registro del colegio, deberán 

exhibirse los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la escritura pl.1blica de protocol1za-

ci6n de acta constitutiva y de los estatutos que rijan, as! -

como una copia simple de ambos documentos; 

b) Un direc·torio de sus miembros; y 

e) N6mina de socios que integran el consejo directivo•. 

"Arttculo 46.- Los colegios de profesionistas consti-

tuidos de acuerdo con los requisitos anteriores, tendrán el -

car&cter de personas morales con todos los derechos, obligaci~ 

nes y atribuciones que señala la ley". 

"Artículo 47.- La capacidad de los colegios para po--

seer, adquirir y adm:f.nistrar bienes raíces, se ajustará a lo 

que previene el artículo 27 de la Constituci6n General de la -

Repfiblica y sus leyes reglamentarias•. 

"Artículo 48.- Estos colegios serán ajenos a toda ac-

tividad de carácter político o religioso, quedándoles prohibi

do tratar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas". 

"Artículo 49.- Cada colegio se dará sus propios estat~ 
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tos, sin contravenir las disposiciones de la presente ley•. 

"Artículo SO.- Los colegios de profesionistas tendrán 

los siguientes propósitos: 

a) Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de 

que liste se realice dentro del más alto plano legal y moral; 

b) Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus 

reformas, relativos al ejercicio profesional; 

e) Auxiliar a la Administraci6n P6blica con capacidad 

para promover lo conducente a la moralizaci6n de la misma1 

d) Denunciar a la Secretaria de Educaci6n Pdblica o a 

las autoridades penales las violaciones a la presente Ley; 

e) Proponer los aranceles profesionales; 

f) Servir de árbitro en los conflictos entre profesio

nales o entre ~stos y sus clientes, cuando acuerden someterse 

ios ismos a dicho arbitraje; 

q) Fomentan la cultura y las relaciones con los cole-

gios similares del país o extranjeros; 
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h) Prestar la m~s amplia colaboraci6n al Poder PGblico 

como cuerpos consultores: 

i) Representan a sus miembros o asociados ante la Di-

recci6n General de Profesiones¡ 

j) Formular los estatutos del Colegio depositando un -

ejemplar, en la propia D~ección; 

kl Colaborar en la elaboraci6n de los planes de estu-

dios profesionales: 

1) Hacerse representar en los congresos relativos al -

ejercicio profesional; 

m) Formar lista de sus miembros .. por especialidades, P.!, 

ra llevar su turno conforme al cual deber~ presentarse el se~ 

vicio social: 

n) Formar listas de peritos profesionales, por especi~ 

lidades, que serán las 6nicas que sirvan oficialmente; 

o) Velar porque los puestos pQblicos en que se requie

ran conocimiento propio de determinada profesi6n, estén desem

peñados por los t'cn~cos respectivos con t1tulo legalmente ex

pedido y·debida¡r.ento registrador 
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p) Expulsar de su seno, por el voto de dos terceras -

partes de sus miembros, a los que ejecuten actos que desprestf 

9ien o deshonren a la profesi6n. Ser~ requisito en todo caso 

el o1r al interesado y darle plena oportunidad de rendir las -

pruebas que estime conveniente, en la forma que lo determinen 

los estatutos o reglamentos del colegior 

q) Establecer y aplicar sanciones contra los profesio

nistas que faltaren al cumpl:lmiento de sus deberes profesiona

les, siempre que no se trate de actos y omisiones que deban -

sancionarse por las autoridades: y 

r) Gestionar el registro de los titules de sus campo--

nentes'". 

•Articulo 51.- Los profesionistas asalariados que per

tenezcan a los Colegios, no est~n obligados a cubrir las cuo-

tas que fijen ~stos, sino hasta que vuelvan al libre ejercicio 

profesional". 

De los delitos e infracciones de los profesionistas y -

a.a lao s~11cloot:=:::. !JOr .i.ncwup1i.mienco a esca ley, art!cuJ.os 61., 

62, 63, 68, 71 y 73. 

Los delitos que cometan los profesionistas en el ejer-

cício de la profesi6n, serán castigados por las autoridades --
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competentes con arreglo al C6digo Penal. 

El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter 

de profesionista sin tener t!tulo legal o ejerza los actos pr~ 

píos de la profesi6n, se castigará con la sanci6n que estable

ce el arttculo 250 del Código Penal vigente, excepci6n de los 

gestores señalados en el arttculo 26 de esta ley. 

Al que ofrezca pGblicamente sus servicios como profesi~ 

ni.ata., sin serlo, se le caetigarl cOn la misma sanción que es

tablece el art!culo anterior. 

La persona que ejerza alguna profesi6n ·que requiera tí

tulo para su ejercicio, sin la correspondiente c~dula o autor!, 

zaci6n, no tendrá derecho a cobrar honorarios. 

Los profesionistas serán civilmente responsables de las 

contravenciones que cometan en el desempeño de trabajos profe

sionales, los auxiliares o empleados que est~n bajo su inmedi~ 

ta dependencia y direcci6n, siempre que no hubieran dado las -

instrucciones adecuadas o sus instrucciones hubieran sido la -

causa del daño. 

Se concede acc16n popular para denunciar a quien, sin 

título o autorizaci6n leqalmente expedidos, ejerza alguna de -

las profesiones que requieran t1tulo y c~du1a para su ejerci--
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cio. 

Concluiremos este cap!tulo, haciendo menciOn a la impo~ 

tancia que tiene EL IMPACTO SOCIAL DEL EJERCICIO DE LA ABOGA-

CIA. 

El abogado ejerce su profesi6n con el orgullo de cum-

plir, en verdad, una misi6n social. Se sabe fitil a la socie-

dad, y esto ya es mucho. Y la soci~dad encuentra en ~l uno de 

los filiares esenciales, para mantener el ambiente de legali-

dad, de paz y libertad, sin el cual no se concibe una sociedad 

civilizada. 

En el cumplimiento de esa funci6n social, el abogado -

debe cuidar, ante todo, con su propio ejemplo, la subsistencia 

de un requisito indispensable para la convivencia en sociedad; 

la legalidad, el respecto a la ley. Es deber primordial de -

los abogados, respetar y hacer respetar la ley y las autorida

des plíblicas. Deben cumplir, estr~ctamente, las disposiciones 

fiscales que qravan la profesi6n, pagando, en su oporcunióaü, 

los impuestos o derechos que correspondan. 

y como funci6n social, la abogacia impone el desempeño 

de ciertas tareas, ajenas a toda finalidad de lucro, que son -

consecuencia obligada del alto ministerio confiado a su pro---
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reai6n. Son deberes ineludibles de los abogados la aceptación 

de los nombramientos de oficios de pobres, as! como la suplen

ci~ de magistrados y juris de enjuiciamiento. Estas obligaci2 

nes, son de tal modo de la esencia de la profesi6n, que debe -

computarse su incumplimiento como falta grave cuando no media

ron causas verdaderas y suficientes excusas. 

Y al par que la obligaci6n de cumplir esas funciones, -

i=ranunciablés, ~xiste la obligación de no desempeñar otras i~ 

compatibles con el ejercicio correcto de la abogacía. El abo

gado debe respetar escrupulosamente las disposiciones legales 

que establecen las incompatibilidades de la profesión abste--

ni~ndose en absoluto de ejercerla, cuando se encuentra en alg~ 

no de los casos previstos. Debe evitar, en lo posible, su ac~ 

mulaci6n con cargos o tareas susceptibles de comprometer su i~ 

dependencia, tomarle demasiado tiempo o resultar inconcilia--

blee con el eep!ritu de la profesi6n. El ejercicio del comer

ci·o o la industria (salvo el cargo de director de sociedades 

an6nimas y siempre que no se trate de directores-gerentes), la 

doc~nci= con =S~ a~ dos c~t~urdd, lds funciones ptlbiicas absoE 

bentes, cualquier empleo que no requier~ el t!tulo de abogado 

para su desempeño y con mayor raz6n si le toma buena parte del 

d!a-, deben ser evitados en lo posible por todo profesional 

que desee cumplir a conciencia con su rol de auxiliar de la a~ 

ministraci6n de justicia. El abogado legislador o pol!tico C~ 

ber4 señalarse por una cautela muy especial preocupándose en -
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todo momento de evitar que cualquier actitud o expresi6n suya 

puedan ser interpretadas como tendientes a aprovechar su in---

fluencia pol!tica o su situaci6n excepcional como mandatario 

popular. No deberá aceptar designaciones de oficio que no re-

sulten efectuadas exclusivamente por sorteo. Durante los pri-

meros años de su jubilac16n los ex-magistrados demostrar4n su 

prudencia, absteni~ndose de ejercer la profesi6n de abogado a~ 

te el fuero de cuyos tribunales formaron parte."{31) 

He aqu1 sintetizadas las incompatibilidades del aboga--

do, que la experiencia ha señalado como necesaria para mante--

ner el correcto desempeño de su profesi6n. 

Pero por encima de todos los deberes precedentemente s~ 

ñalados, como imperativos del abogado frente a la sociedad, 

hay uno que los engloba a todos, en cuanto es la causa suprema 

confiada a la defensa del abogado en su funci6n de ciudadano1 

el amor a la libertad. 

El abogado que se precie de tal, no debe olvidar estas 

palabras de couture: "En cuanto a la f~ en la libertad, sin la 

cual no hay derecho, ni justicia, ni paz ••• esa no necesita -

explicaciones entre los mandamientos del abogado. Porque si -

éste no tiene f~ en la libertad m~s le valiera como dice la E.!, 

critura, atarse una piedra al cuello y lanzarse al mar". {32) 

(Ji) Mendieta y NGñez, Lucio. Op. cit. pág. 73. 
(32) Mendieta y NCíñez. Op. cit. p~q. 74. 
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"Por eso, porque lo saben defensor de la ley, y soldado 

de la libertad, han sido siempre enemigos del abogado los ti-

ranos y los mandones. Explicase as1, por qué aquellos gober-

nadores arbitrarios de la Colonia, no querían saber nada de -

abogados en sus jurisdicciones." (33) 

Lo tenían por cierto, y buscaban la forma de evitar su 

presencia, para que no turbara los desmanes de su gobierno. -

Cuenta Vicente Fidel L6pez, que el Gobernador de Buenos Aires, 

Joaquín Andonaegui, con motivo del derrumbamiento de la Cate--

dral antigua, en 1752, informó al Virrey del Pera, que el he-

cho se debía a un castigo de Dios, por los pleitos, odios y -

rencores que los abogados fomentaban en el vecindario ••• 

Y as1 fue siempre. Fue Marco Antonio, exhibiendo, goz~ 

so desde la tribuna, la cabeza y las manos ensangrentadas de -

Cicerón, porque s6lo as! pudo vengar el escozan que el gran -

abogado le produjera con sus "Filipicas". Fue Napoleón, negá_!! 

dose a reconocer. la Orden de los Abogados porque le era más -

temible, segGn dec1a, la lengua de los abogados, que la~ Layo-

netas de sus enemigos. Fue Rosas, entre nosotr~s, condenando 

al abogado Gamboa a montar en un burro, porque no toleraba -

que el defensor de los Reynaf6 dijera la verdad del crimen que 

él instigara. Y fue, no hace mucho tiempo, el régimen que pe~ 

sigui6 a los abogados libres, encarcel6ndolos, interviniendo -

sus Colegios y ensayando leyes corporativas para destruir su -
(33) Mendieta y Núñez. Op. cit. pág. 74. 
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independencia profesional. 

Todos ellos persegu1an un solo propósito: acallar su -

protesta y encadenar su acci6n, porque sabían que la libertad 

tiene en los abogados a sus más celosos defensores. 

Tal es la funci6n del abogado frente a la sociedad. 

Conclui::emo~ dici'?ndo que la abogac:S:<i, es una profesi6n 

que trata de impedir la injusticia favoreciendo la aplicaci6n 

justa de la ley, constituye para la sociedad, así.-"como para -

los individuos, una de las actividades más sublimes, creadas -

por el género humano. 

El hombre docto, ~l interpretar la ley, origina en el -

seno de la sociedad, la tranquilidad y el bienestar que se de

riva del imperio de 1a justicia. 

LOs abogados, han sido los primeros oráculos de ella, -

y~ .. 'IIJ~ ti ~nPn '!11P. dar su parecer a los particulares, antes de 

ser presentado el problema en juicio. 

O sea, vienen a ejercer, una especie de magistratura -

privada fundada sobre la contianza y estimaci6n de sus clien-

tes, que transigen, muchas veces, sus derecho~ e intereses, -

por la sola exposición de su parecer. 



72 

su principal destino, es acrisolar la verdad, para in-

formar de ella, a los magistrados; defender la vida y fortuna 

de sus clientes y hacer que triunfe por todas partes la inoce~ 

cia y la justicia. 



CAPITULO IV 

LA ETICA Y EL ABOGAGO 

A).- NOCIONES ACERCA DE LA ETICA. 

Etica, "procede del vocablo griego que significa resi

dencia, morada, lugar donde se habita, esta acepción se ha -

visto filosdficamente prestigiada ya que algunos autores como 

HEIDEER al referirse a la ~tica afirm~ que añ ~l ~n~e~ que -

afirma la morada del ser. HELENE WEISS, afirma que la ~tica 

refiriendose al hombre es el lugar que porta en s! mismo, de 

su actitud interior1 para Arist6teles el vocablo ethos atañe

directamente a la ~tica, que significa carc'.lcter pero no en el 

sentido biológico, sino en el modo de ser o forma de vida, 

que se va adquiriendo a lo largo de la existencia, 6sta aprc

piaci6n segOn Aristóteles se logra a trav~s de la etimolog!a, 

esto es ~thos deriva ~thos lo cual quiere decir que el cará; 

ter se logra mediante el hábito pero a su vez los hábitos na

ce~ por repetici6n de actos iguales, luego entonces los hábi

tos constituyen el principio !ntrinsico de los actos1 (34) de 

lo antes expuestos se desprende las dos variantes ~e la acep

ci6n ethos, esto es &thos como caracter impreso en el alma -

(34) Aranguren L. Jos~ Luis, Etica, Editorial Alianza Univer
sidad textos, Tercera reimpresi6n 1985, p!q. 21 y 22. 
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por h!bito, y ~thos a trav~s de los hábitos fuente de los ac-

toR. 

Del an5lisis que se haga del ser humano en su estructu

ra radical del comportamiento se deducirá que su actual debe -

estar ajustado a la situación, ajustamiento que debe hacer in

dividualmente lo que los autores han denominado justificaci6n. 

Todo acto para ser verdaderamente humano tiene que ser justo,

es decir ajustado a la realidad, coherente con ella, respon--

dientc a ella: esta justificaci6n como ajustamiento se le ha -

denominado moral como estructura, pero esta justificaci6n ~ue

de tener un sequndo sentido, justificación como justicia, esto 

es que el acto se ajusta, no ya a la situación ni a la reali-

dad, sino a la norma ética (fin Gltimo, ley natural, concien-

cia moral) justo por tanto ya no significa simplemente ajus-

tado sino que significa honesto, esta segunda di.mensi6n se le 

denomina moral como contenido. 

En el primer sentido el hombre debe de actuar ajustado 

a su realidad, esto es que conduce su vida y esta forma de -

conducirla es lo que se denomina conducta, y esto es as! por-

que el hombre es necesariamente libre, y en este sentido pode

mos afirmar que el ser humano es constitutivarrente ItDra1 y deperde

rá mucho de las condiciones físicas, ps!quicas del hombre, pa

ra hacer este ajustamiento de la moral como estructura, 
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En el segundo sentido el harbre va incorporado a las posi

bilidades realizadas, estas posibilidades buenas o malas van -

conformando una segunda naturaleza, la personalidad, esto es -

el apropiarse de las posibilidades va constituyendo mi habitu~ 

en orden a su autodefinici6n, a la definici6n de la personali

dad. Sobre la realidad por naturaleza se va montando una rea

lidad por apropiaci6n (una realidad por segunda naturaleza) -

que inseparablemente unida a la realidad por naturaleza, se va 

:cn~~n~o une =c~lideC pe= apropiaci6n o por ~egunde naturele~e 

y que inseparablemente unida a la primera se conforma y calif! 

ca. 

con lo anterior, la realidad natural es su propia real! 

dad en tanto que apropiada, al realizar cada unos de los actos 

se va realizando su ethos car.'.5.cter o pcrzonalidad moral. 

Al hombre no le es dado por naturaleza el ajustamiento

ª la realidad, sino que tiene que hacerlo por s1 mismo por lo 

que cobra sentido demandarle que :lo haqa pero no arbitrariame!l_ 

t~ ~{no r,onforTIV'! R dP.tArminados sistemas de preferencia. 

La moral consiste no s6lo en el ir haciendo la vida -

sino tambi~n en la vida tal como queda hecha: en la incorpora

ciOn o apropiación de las posibilidades realizadas. La moral 

resulta ser así. algo físicamente real o, como decta Ari::.tOtc-

les, una segunda naturaleza, tal es el sentido fuerte del voc~ 

blo que cl4sicamente ha empleado la Etica1 Ethos. 
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El maestro Rafael Preciado Hern4ndez, dice "que la con

ducta del hombre constituye el objeto propio reqido por las 

normas, las que representan reglas imperativas que expresan un 

deber fundado en el bien". 05) 

La actividad humana debe estar determinada por fines o 

criterios racionales, que suponen la representaci6n, que el e~ 

tendimiento propone a la voluntad y que esta puede querer o re 

ehazdr. NO todos los fines son iguales, ya que existen crite

riores rectores de la conducta, que hacen posible al entendi-

miento y a la voluntad libre elegir acertadamente; estos crit~ 

rios se resumen en la idea del· bien, fundamento del orden éti

co, social y normativo (valoresque la raz6n descubre como cri

terios rectores de la conducta) • 

Es el hombre cuya estructura ontológica esp!ritu, raz6n 

y voluntad libre, apetece la posibilidad real de perfecciona~

•• mediante un esfuerzo consciente y libre¡ pero tambi~n nece

aita de la sociedad para conservarse y superarse, ambiente na-

tural ~ú~ el hombre por su acción inteleqíble y libre va per--

feccion!lndo. 

(35) Preciado Hern4ndez Rlllfnel 1 Lecc!onc~ de l"ilosof1a del De
recho. Editorial UNAM. M6Xico 1986. Primera reimoresi6n. 
P!g. 173. -
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El querer es un elemento psíquico, la voluntad, cuyo -

acto propio es el querer, es una tendencia apetitiva racional 

este apetito requiere de un objeto, lo cual supone un conoci

miento de este objetivo, ya que siempre se desea y se quiere

algo que se conoce. El conocimiento puede ser sensible o in

telectual: al conocimiento sensible da lo concreto y material 

corresponde e1 apetito sensible; en tanto que al conocimiento 

de lo inmaterial y universal corresponde al apetito racional, 

luego entonces la voluntad es la facultad inmaterial de apete 

cer los objetos intelectualmente conocidos. Asi tenemos que -

el conocimiento intelectual de los objetos es un supuesto del 

acto volitivo. 

El entendimiento propone los objetos a la voluntad ba

jo el aspecto de bienes o valores; que se convierten en moti

vos o razones de querer (todo esto dentro de la etapa de libe 

ración intelectual). Y en virtud de que las posibilidades,

bienes o valores no poseen el mismo rango, la voluntad debe -

de hacer una eleeci6n, adhiri~ndose a su dictámen que le pr~ 

sente su entendimiento o bien rechazandolo y siguiendo otro -

de los caminos propuestos. 

Aquí interviene la libertad Psicol69ica, que consiste

en poder eleg~r entre dos o más caminos o posibilidades en -

que la voluntad no este intrínsicamente necesitada de obrar -

en un determi.nado sentido sino que pueda determinarse por si 
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misma a querer o no querer, a querer una cosa u otra. 

El hombre está constituido por un cuerpo portador de un 

esp!ritu, elemento Gltimo que lo distingue (raz6r y voluntad -

libre} de ah1 el principio de la primacia de lo espiritual -

respecto de lo material, por tanto son superiores los valores 

o bienes intelectuales o morales a los valores y bienes sensi

bles; en la esfera espiritual vale más un valor intr!nseco al 

objeto, de ah1 la distinci6n entre bien honesto y bien Gtil 

p~es el primero es un bien en s! y el segundo un bien Gtil, un 

bien por part1cipaci6n porque sirve para realizar el valor fi

nal. La voluntad al querer eficazmente los valores, quiere n~ 

cesariamente loe medios que son necesarios a la consecuciOn de 

esos valores. Los motivos que solicitan la tendencia apetiti

va volitiva y por consiquiente de valores correspondientes, -

son superiores en la medida en que poseen, en mayor o menor -

grado, de las siguientes notas fundamentales: ~a9nitud, dura-

ci6n y extensi6n. La Magnitud de los valores debe de valuarse 

por su realidad objetiva: La Duraci6n por el horizonte ps!qu! 

co~que posea el yo, o capacidad intelectual del yo. La exten

si6n del valor depende de la mayor o menor n<imero de relacio-

nes de la vida humana. 

Vemos as! que la psicología de la voluntad muestra c6mo 

todos los valores que solicitan la tendencia del a~etito supe

rior son propuestos por el entendimiento como motivos o razo--



ESTA 
SALIR 

TF.SIS 
úE LA 

HO DEBE 79 

BIBLIOTECA 
nes, como representaciones intelectuales / siempre bajo la ra

z6n formal del bien, puede suceder que la voluntad haga una -

mala elección entre los di versos bienes que se le presenta, -

pero es precisamente su libertad lo que le permite rech§zar -

el Gnico bien positivo que se le ofrece. 

El ser es el objeto formal del entendimiento, y el -

bien es el objeto fOrmal de la voluntad, porque sin la noci6n 

del bien la voluntad no puede querer o tender hacia un objoto 

que no conoce intelectualmente. 

Existe una Jerarqu!a en los bienes y fines, puesto que 

no todas las realidades son iguales; El bien no es algo ind! 

pendiente del ser, sino una noción fincada en el ser: el ser 

en relación con su causa final, el ser en cuanto actualiza --

sus potencialidades y de este modo se perfecciona; El bien -

es lo que apetece el ser, como fin intrínseco. 

El ser creado en una mezcla de potencia y acto, que en 

cu!lnto a su realidad, el bien y el ser son ind~nticos, ya que 

solo difieren en la raz6n, pues en tanto ~·..1e una cosa es, de!, 

de que se distingu~ de lo que pura potencia, el bien añade a 

la noci6n de ser, aquello deseable o apetecible, que implica 

su propia perfección. 
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As1 se manifiesta el maestro Rafael Preciado Hern~ndez: 

"El hombre al nacer, es una mezcla de potencia y acto,-

no es una mera posibilidad metafísica de hombre puesto que ya 

existe, pero es casi una suma de facultades, de ~otencias, de 

capacidades. El hombre, al igual que los demas seres creados, 

tiene una finalidad intrínseca y apetece realizar su fin y pe! 

feccionarse, superarse, actualizar arm6nicamente sus faculta--

des. Tiene pues una estructura ontológica y su bien propio; -

pero de acuerdo a su estructura o naturaleza es inteligente y 

libre. con su razón conoce la estructura ontológica de los s~ 

res que lo rodean y su propia naturaleza1 y en el desarrollo -

armónico de su ser, la realización de su propio fin natural, -

depende fundamentalmente de su voluntad libre. Por eso el hom

bre es dueño de sus actos y de su destino. El bien moral es, 

por consiguiente, el bien ontol69ico del ser inteligente y li

bre: Un bien que es conocido por el hombre un bien que impli

ca responsabilidad, perfeccionarse o desgradarse". (36) 

Para mejor comprensi6n del bien se ha dividido en bien

honesto, bien deleitable y bien ütil, de los cuales ya se ha--

blG y que cobrd especial importancia el·bien hon~sto en virtud 

de ser con re.1.aci6n al hombre el que lo perfecciona por conve-

(36) Preclado Hernández Rafael. Lecciones de Filosof!a del Oe
~=~~ºígid~t~~~~l UNA.i'1, :u~xico 1986, Primera reimpresión. 
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nir a su naturaleza racional libre; es a lo que tiende la vo

luntad a diferencia de los otros bienes que son importantes -

pero en participaciOn al fin al cual estan ordenados. 

SegGn la doctrina expuesta las verdades morales tiene -

su fundamento real, estan fincadas en el ser, en la naturaleza 

de las cosas, en el orden ontol6qico segdn el cual cada ser -

tiene un fin propio y a la vez ocupa determinado puesto o lu

gar, esas verdades no son convencionalismos sociales que va--

rien de l?pocas, siempre serán condenados por la ~tica y lo mi.:_ 

mo es aplicable a los dem&s criterios racionales de la conduc

ta humana, ninguno es convencional ni subjetivo, e igualmente 

encuentran su fundamento en el ser, en la naturaleza de las -

cosas así tenemos el bien común, la justicia etc. 

Bien común, es un bien en general, un criterio racional 

de la conducta que se refiere a la sociedad, una noción com-

pleja que se refiere se identifica con el bien de la naturale

za humana, con la suma de bienes individuales que deben ser 

derecho, la autoridad, la paz social {como se puede apreciar 

este t~rmino de bien común sirve para designar diversas reali

d.:tdcs. 

Por lo que respecta al orden sobre natural, se dice que 

el bien común cai.ncide con la causa primera y fin Ultimo de -



82 

todo lo creado. 

En el orden natural se distinguen el bien coman Unive.::, 

sal, Nacional y Público. 

Todos estos conceptos los podemos incluir en la siguie,!! 

te idea: toda sociedad por constituir una uni6n permanente de 

hombres en vista de un fin, este fin que se tr~t~ de realizar 

es un bien coman y que tiene el carácter intermediario ya que 

es condici6n o medio para el desarrollo y perfeccionarr.iento de 

la personas, ya que debe reconocerse que si bien el elemento -

sustancial es el individuo o conjunto de individuos, su activ!. 

dad coordinada en vista de un fin común produce entre ellos m!!,_ 

n.ifc:Jt;:.cior.c~ Ce cc:::uni6n, en !:n.:zc;:i de la. igu.:i.ldad, ant~ndien-

do por ella en tratar desigualmente, aunque proporcionalmente 

a seres desiguales. 

El bien coman postula a la justicia, pues es la justi

cia el criterio racional confonne se le asigna a cada hombre 

su participaci6n en el bien coman y en este sentido la justi

cia es un principio formal y rector con relilci6n al bien co-

man • 

La justicia es el criterio ético que nos obliga a dar 

al pr.6j imo lo qu~ se le debe c-,nfon~e a las c:-::ig~nci~s ontol~ 

qicas de su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfecci~ 
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namiento individual y Social. Criterio ético, porque se trata 

de un principio destinado a dirigir obligatoriamente la acción 

humana. Y que nos manda dar, atribuir o reconocer a todo ser 

humano lo que se le debe de acuerdo con su naturaleza, porque 

no es un criterio convencional sino objetivo; pues se funda en 

los datos constitutivos de la dignidad personal, que son esen

ciales al ser humano, y que por esto mismo excluye racionalme~ 

te toda discriminación en el trato a nuestros semejantes, sin 

raz6n objetiva suficiente. 

Importa subrayar este fundamento ontol6qico del criterio 

de la justicia, que ya encontramos impl!cito en la definic6n de 

Ulpiano que habla de dar a cada quien lo suyo; pues si bien es 

cierto que lo suyo se determina muchas veces por el derecho p~ 

sitivo, éste a su vez se inspira en el derecho natural que ti: 

ne un fundamento ontol6qico. Ast, por derecho natural es suyo 

de cada persona humana su cuerpo y su esp!rítu, y todas sus ~ 

tencias y facultades; y suyos tambí€n son los actos que rea~!

za con conocimiento de causa y voluntad libre; de manera que -

si tenemos presente que el objeto general regido por las nor-

mas, aqu1 comprendidas las jur1dicas, son los actos humanos, -

e1 principio de imputaci6n, entendido en un sentido amp1io, al 

igual que el de rcspansabilidad, deriva de la justicia que ma~ 

da dar y reconocer a cada quien lo suyo. No se nos deben imp~ 

tar o atribuir actos que no hemos realizado, que no son nucs-

tros sino de otros, y de los cuales, por consiguiente, tampoco 
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debemos responder: de ah1 que jamás se justifique condenar -

condenar conscientemente a un inocente o absolver a un culpa

ble. 

El ser humano, por raz6n de sus atributos ontol6qicos 

constituidos por su inteligencia y su voluntad libre, se con

vierte en autor de sus actos, en causa eficiente de ellos. El 

esptritu, a través de su inteligencia, aprehende en una in-

tuiciOn intelectual esta relación tle causalidad eficiente y -

mediante su sentido valorativo concluye: debe atribuirse el -

acto y sus consecuencias a su autor (principio de imputabili

dad); y debe el autor de un acto responer de ~ste y sus cons~ 

cuencias (principio de responsabilidad). El acto y sus cons~ 

cuenicas por tanto, impliquen mérito o demérito, ganancia o -

perjuicio, utilidad o p6rdida, por la naturaleza misma de las 

cosas, por este fundamento ontol6gico consistente en que el -

ser humano es la causa eficiente de sus actos, constituye lo 

suyo del sujeto agente, lo que se le debe atribuir o imputar 

por los dem!s, para bien o para mal, y de lo que debe respon

der. 

Estas explicaciones muestran la importancia del crite

rio de la justicia, cuya obligatoriedad trasciende a la moral, 

en sentido restringido, y a la religión; pues también el mér~ 

to o dem6rito, moral o religioso de un acto, debe atribuirse 

precisamente a su autor, quien responde de tal acto ante su -
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propia conciencia ~tica y ante Dios. 

No es posible, en consecuencia, formular congruentemen

te un sistema de normas que constituya un orden ~tico que me--

rezca este nombre~ si se desconoce el criterio de la justicia 

y los principios que implica; y tampoco se puede establecer un 

orden social, ya que en la esfera de lo social la justicia re!. 

liza, adem~s una doble funci~n igualLtaria y estructurante, de 

coordinaci6n de las acciones en el primer caso, y de integra--

ci6n en el segundo. 

Conviene aclarar que aqut tratamos a la justicia como -

criterio racional de la conducta humana y no como virtud pues -

la justicia como criterio es un objeto ideal o entre de razón, 

dado que constituye un conocimiento,mientras que la justicia C2, 

mo virtud es un hd.bito que tiene su asiento en la voluntad,lue

go entonces la justicia como criterio, es la medida racional de 

la justic±a como vi·rtud. 

La justicia ha sido dividida en individual y sücial, la 

primera establece un orden interior, una jerarqu1a entre las 

diversas potencias del hombre,Cconsiderado este individualmente) 

orden que al ser observado en la vida, hace al individuo un ser 

armonioso, un hombre justo. Esta justicia individual exige 

que la voluntad someta en sus actos a los dictámenes, de 

la raz6n, y que a su vez los apetitos sensibles, se subor-

dinen a la voluntad y, a trav~s de ella, a la raz6n, ya que -
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solo de este modo reina la armon1a en el alma humana. 

La justicia social, es un principio de armon!a, que -

coordina las acciones de los hombres entre si como parte del 

todo de la sociedad civil y a la vez que ordena tales acciones 

al bien coman se integra el orden social humano. La ordena--

c;6n, de las acciones y bienes de la persona, la realiza a la 

luz del criterio de la igualdad, regida por principios ~tices 

fincados etc. 

Fincados en el orden ontol6qico, inscrito en la natur~ 

leza humana de esta forma ambas concepciones de Justicia se 

suponen como lo refiere Santo Tomas, "aun aquellos que tienen 

por objeto nuestro bien, el más personal, puede ser puesto en 

relación con ~l bien común, tiene un alcance social. Puede y 

debe ser rea1ízado en vi·stas de1 bien coman, al mismo tiempo 

que en vistas de nuestra bien propio; y bajo esta condici6n ~ 

como el acto adquiere todo su valor moral, ya que satisface -

a la virtud particular que lo ri9e y a la justicia social". 

Es evidente que la equidad supone a la justicia, pues

to que se refiere a la aplicación de.l derecho, Aunque el de

recho es una adaptación t~cníca de 1os principios racionales 

que rigen la actividad social humana, y está constituido de -

normas que .. contienen prescripciones de car.!1cter general y de 

ah1 el problema de su aplicaci6n. La equidad juega un papel 

importantísimo en la aplicación de1 Derecho, exige prudencia 
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en su aplicación y observancia, asi pues la equidad es un cri

terio racional que exige una aplicac16n prudente de las normas 

jurídicas al caso concreto, tomando en cuenta todas las cir--

cunstancias particulares del mismo con miras asegurar que el -

espiritu del derecho, sus fines esenciales y sus principios, -

supremos, prevalezcan sobre las exigencias de la t~cnica jur! 

die~. 

Una vez analizado el concepto de justici<" y de equidad 

conviene preguntarse cual es e1 fin del derecho que exige su 

espiritu. 

De acuerdo con la concepci6n Aristot6lico Tomista el 

Derecho Natural que es el conjunto de criterios y principios 

racionales (supremos -universales) que presiden y rigen la o~ 

ganizaci6n humana de la vida social, es el fin tlel derecho de 

acuerdo con las exigencias ontol6gicas del hombre, y establ~ 

ce las bases de selecci6n de las reglas e instituciones técn!: 

cas adecuadas para realizar esta finalidad en un medio so--

c~al, histórico (bien coman, justicia, equidad) criterios es

tos los que racionalmente rigen el obrar humano- siendo la a~ 

tividad social la materia que ordena el derecho, el fin de ª.!. 

ta ordenación tendrá que coincidir con los valores colectivos 

fu.nclam?ntales descubiertos por la raz6n • 

.Sl hombre descubre su propia ley en las manifestacio--
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nes espontaneas no solo del instinto, sino de todo su ser, -

particularmente en las tendencias de su voluntad y de su ra-

z6n,. Es la raz6n la que permite conocer las distintas pote~ 

cias o facultades del alma as! como los actos que las perfec

cionan, y establecer el orden o jerarquia de los mismos. Sin 

embargo, la razón no es en si misma un criterio, sino el ins

trwaento que descubre el orden y los principios que lo prest

den, a_la vez que aplica esos principios. 

f,;¡¡ unidad, ~up:.-c.-:..:.c:i~, ev1d.anoic:t y unive.J:"sl\.lidad en el 

tiempo y espacio son notas que deben de referirse a los pr.1Jn~ 

ros principios, mas no de iqual a sus aplicaciones, la razOn 

especulativa trata de las cosas necesarias que es imposible -

que sean de otro modo¡ la verdad se encuentra sin ninguna ex

cepci6n. 

La raz6n práctica se ocupa de las realidades, en oca-

sienes los principios generales en su aplicación particular 

no aparecen de la misma manera. 

en las exigencias ontol6gicas del hombr~,pero sus aplicacio

nes son complejas y aproximados, esto explica que el derecho 

natural contenga criterios y principios y normas esenciales -

COlllWles a los hombres. 
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Ahora bien, estos fines son descubiertos como ya lo -

afirme, por ln raz6n observando la estructura ontol6gica del 

hombre y comparándola con la naturaleza de los dern!s seres de 

la creación. De este modo el hombre se da cuenta de que to--

das las creaturas tienen una finalidad inscrita en su ser, a 

la cual tienden naturalemnte: solo que mientras los seres que 

lo rodean son movidos por fuc~=a~ parü ellos irrcvisibtes en 

el ser humano existe un principio interior que le permite aut~ 

determinarse y conocer las leyes que rigen el orden universal, 

social e individual, y por tanto las consecuencias de sus pr~ 

pios actos. Podrá encauzar las fuerzas de la naturaleza, pr~ 

vacar las causas, pero siempre apoyándose en las leyes que go

biernan el universo. Las limitaciones obedecen a una razón: -

el hombre no es el creador del universo ni de su propio ser. 

El universo, las leyes que lo rigen su propia naturaleza con -

sus necesidades expirituales, materiales, con su raz6n y volu_!!. 

tad libre, le son dados. 

Es indiscutible que todo lo anterior supone un creador 

del universo y de la naturaleza humana. As! el orUen jur!dico 

representa un sector del orden universal¡ no es producto, sino 

en parte (aspecto t~cnico) de la voluntad. 

Este orden esencial estan comprendidas todas las leyQs 

naturales, esta ley eterna, en cuanto se refiere al hombre r! 
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cibe el nombre de ley natural comp~ende todos los principios 

y criterios supremos de la conducta humana. La ley humana -

(derecho positivo) que es obra de la autoridad social pero -

que reconoce como fuente y medida de validez a la ley natu-

ral. La ley humana constituye la aplicacion de los princi-

pios del derecho natural, se trata as1 de dos aspectos en 

una misma realidad. Esta realidad es el derecho y sus dos a~ 

pectes lo natural o racional y lo positivo o t~cnico. Todo 

derecho humano es positivo y racional, as! como todo hombre -

es al mismo tiempo cuerpo y espíritu: Lo positivo es el cuer 

po del derecho, lo racional és ou esp.i.i.:ilu. 

Todo ordenamiento jur1dico realiza en cierta medida los 

principios del derecho natural a través de una t€cnica, podr!a 

afirmar3e que el derecho natural es la forma: tiene como papel 

el de informar la materia jurídica. 

En cada rama del derecho es facil descubrir como los -

principios del derecho natural est~n presentes constituyendo 

la base de este sector delo jurídico. 

el estudio de la naturaleza de lo jurtdico y sus príncipios -

Eticos al estudiante de la carrera de derecho o al abogado, 

para que de esta forma pueda conocer el verdadero criterio j!!_ 

r!.dico el cual. podrá apreciar en las situaciones l.eqales que 
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le sean planteadas no solamente desde el punto de vista del -

derecho positivo, sino tambi~n la legitimidad de las leyes -

instituciones traten de imponerse o se impongan en la socia-

dad en la que vive. 

Ya que ~oy mas que nunca es necesario encaminar a un m!_ 

jorarniento a los juristas en una educaci6n filosOfica en cona~ 

nancia con su a1ta·misi6n. 
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Bl .- EL ABOGADO Y SU ETICA. 

"Hablar del abogado implica, forzosamente, hablar de -

la ática profesional. Para ser tal, el abogado debe ajustar

se a normas de conducta ineludibles, que a la par que resulan 

su actuación, enaltecen y dignifican a la profesión. 

"El alto ministerio social que cimple, los intereses -

d~ todo orden - l~ l1bertaü, ~¡ patrimonio, la honra - que 

le son confiacos, y el respeto que debe guardar a s! mismo y 

al t!tulo universitario que ostenta, exigen del abogado el 

cumplimiento fiel de las normas de ética consagradas por la -

naturaleza humana. 

"Pocas profesiones, como la del abogado, han sido y -

son tan calumniadas. Para el vulgo, y aGn para ciertas cla-

ses ~lustradas, el abogado es un ser temible, del que es pre

ciso cuidarse y desconfiar. La imagen del "ave negra" surge 

siempre, un poco en broma, pero tambi~n en serio, tras la fi-

ignorancia sobre la verdadera misi6n de1 abogado, no debe pr~o 

cupar l.e, . es necesario que 41. conozca bien a fO'lCri la naturaleza de esa

misi~n, y las reglas que norman su conducta, para defender a

la profesi6n de la malicia del vulgo, y para defenderse a sí-
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mismo de los riesgos y de las tentaciones que pueden hacerle

traicionar, aan sin darse cuenta, los principios que ennoble

cen y dar belleza a; duro y sacrificado oficio de abogar. 

Muchas veces los j6venes entran a la Facultad de Dere

cho, y salen de ella, sin saber qu~ es el abogado, en qué co~ 

siste la abogacía, y c6mo debe ejercitarse la profesi6n. 

~iensan que es un medio más de enriquecerse, desempeñando una 

profesión lucrativa. El abogado es casi siempre, para ellos, 

un hombre diestro en el manejo de las leyes / conocecler de to-

da clase de artimañas ~ara defender, al mismo tiempo, lo bla~ 

co y lo negro. Su tarea, para algunos, consiste en defender-

cualquier cosa, mediante una paga. Y no importa cuánto inju~ 

ta o repudiable pudiera ser la causa defendida. No importa, 

por que para eso se es abogado. 

"Tal.es, desgraciadamente, el concepto de la profcsi6n 

en mucho abogados, al salir de la Facultad con el Título a 

cuestas. La culpa, en verdad, no es de. ellos, sino de la de

fectuosa preparaci6n, excesivamente lebresca, de nuestros pl! 

nea de escudio. Al escudiance se lo acosiga de Códigos, le-

yes y doctrinas, pero no se le enscñ~ a ser abogado, no se le 

instruye sobre las reglas de su conducta profesional. Apren-

de por sí sólo, a fuerza de golpes, errores y fracasos / y en 

este aprendizaje suele dejar jirones, a veces irreparables, 

de su propia moral. El maestro Ossorio y Gallardo seña-
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la ya que 11el bagaje cultural del alumno m~s aprovechado no -

pasa de saber decir de veinticinco maneras tantas como profe

sores- el "concepto del derecho 11
, la "idea del Estildo", la 

importancia de nuestra asiqnatura 11
, la 11 raz6n del plan", y la 

11 raz6n del método". De ah! para adelante, nada 11 • 

En nuestro país ha sido preocupaci6n en los circules -

profesionales como es el caso de la importante conferencia m~ 

gistral que sustent6 el Lic. Jos~ Campillo Sainz, en noviem-

bre de 1991 en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional -

Aut6noma de M~xico, cuyos aspectos esenciales citamos textual 

mente, en virtud de adecuarse cabalmente a lo pretendido en -

este trabajo. 

Igualmente en esta H. Facultad de Derec:ho, algunos es

tudiosos han insistido en la idea de que se impartiera la cá

tedra de ~tica Profesional, ya que la enseñanza de este mate

ria complementa la formaci6n profesional de los egresados de-

nuestra escuela y que, al culminar nuestros planes de estudio 

con una revici6n de valores espir!tuales y de las reglas mor~ 

les que inspiran y rigen el ejercicio de nuestra profesi6n, -

estamos añadiendo brillo y prestigio a @sta para nosotros tan 

querida y, por tantos motivos ilustre Facultad de Derecho, c~ 

mo as! lo manifest6 el Lic. Josa Campillo Sainz, en la cáte-

dra inaugural de Etica Profesional. 
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Es por lo anterior, contin<ia el. maestro, que toda vez

que el Licenciado en Derecho se mueve en un mundo de relacio

bes u signifJcaciones morales. Habitualmente todo asunto en

que se interviene, implica una determinaci6n moral. Trata -

con la prepotencia, la ambici6n, las pasiones, los instintos, 

y las debilidades de la naturaleza humana. Por eso dice que 

bajo el puente de nuestra profesi6n pasan todas las miserias 

del mundo. 

El jurista, igual como abogado que defiende una cau--

sa que como juez dicta una sentencia, tiene como primera ta-

rea la de determinar la justicia o la injusticia de la causa 

de que se trata. Lo primero que se pregunta al conocer un -

asunto en si la causa es justa y si a nuestro juicio, es asf, 

trataremos despu~s, de encontrar los fundamentos de D~ 

recho. Ciertamente el razonamiento jurídico es un si-

logismo, pero ser~n la conciencia moral y muestro sen

tido de la justicia, los qu~ pvng~n 1::. prieT'liRet. de -

este silogismo. 

Si bien es cierto las aristas dolorosas de la realidad 
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confianza en las normas del derecho y poner en vida la noble

za y el sentido mismo de su profesi6n. Por eso es necesario

robustecer esa confianza y enarbolar la bandera de la justi-

cia para que ondee sobre todos los desmanes y toUas las riqu~ 

zas. 

La f é acendrada y sincera de la justicia es el prirner

requisi to para su triunfo. Hay que tener confianza en la --

fuerza intrinseca que tiene una causa just~. Hay que culti-

var y encerrar en lo más profundo de nuestra alma la convec~ 

ciOn de que cuando nuestra causa es recta y la raz6n nos asi,!_ 

te, si pon6mos toda nuestra capacidad y esfuerzo en defender

la, dificilmente habrá alguna fuerza, por poderosa que sea, -

que pueda arrebatarnos el triunfo. Si todos los abogados 11~ 

gamos a hacernos part!cipe de esta convicciOn, habremos pues

to los cimientos m~s solidos para la realizaci6n de los altos 

fines que el derecho persigue y para una recta e inmaculada -

administracidn de justicia en que no tendrán cabida ni el ab~ 

gado corruptor ni el magistrado indigno. 

Luchar por la justicia es una obligaci~n que incumbe a 

todo horabre pero en primer lugar corresponae a quienes, por -

vocacidn y profesión cultivamos la cienc:ta del Derecho. Es -

nuestro sino luchar por ella contra las arbitrariedades con-

tra el temor y el servilismo contra las acechanzas del dtne-
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ro, contra nuestras propias pa3iones o intereses egoistas lu

char por la justicia, aQn en contra de la legalidad misma que 

no pocas veces es la que ofrece al abogado la suprema tenta-

ci~n de eludir los dictados de lo justo entre los vericuentos 

de la estrategma formalista a las disposiciones de la ley inf. 

cua . 

Mostrar la grandeza y dignidad de la profesión que he

mos escogido así como las responsabilidades inherentes a esta 

actividad a la que hemos decidido dedicar nuestra vida. 

Los fine9 que perseguimos quiene: p~ofe~~= l~ ~bcg:-

eta no pueden ser más elevados porque finalmente, luchamos -

por el hombre, por preservar su dignidad y asegurar la reali

zación de los valores que le son enherentes. El hombre es en 

~ltimo extremo, el fin del Derecho. 

C).- EFECTOS SOCIALES DE LJ\ ETICA DEL ABOGADO. 

El abogado, frente a la sociedad, debe cumplir deberes 

y obligaciones que son consecuencia de su profesión, y que si 

bien interesan a su 1propia dignidad, infl.uyen, de manera indf... 

recta, en la diqnidad y prestiqio de la abogacta. 

Tales deberes son impuestos por las reglas de l!ti.ca, -

cuya formulacidn responde a la experiencia y a la tradici6n -
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de varias generaciones de abogados, que han ido transmiti~nd~ 

se de unas a otras durante siglos y como preciada herencia, -

los valores fundamentales de un oficio esencial para la soci~ 

dad. 

El deaconcepto de la profesi6n, para la masa popular,

q·ue, sin mayor an4lisis, encuentra en el abogado un ser temi

ble y nociva para la tranquilidad pablica, halla su cxplica-

ciOn en el olvido de aquellas reglas por ciertos abogados, 

que arrieRgan y perjudican el honor de todos sus colegas. 

El abogado, en primer lugar, para cumplir su funci6n -

social, debe tener conducta.' "En su carácter de auxiliar ---

principal de la administraci6n de justicia, el abogado debe -

ser desinteresado y probo, llevar hasta muy lejos el respeto

de sf mismo y guardar celosamente su independencia hacia los

clientes, hacia los poderes pablicos y especialmente, hacia -

los magistrados. Debe actuar con irreprochable dignidad, no 

sOlo en el ejercic;to de su profesi6n, sino tambi~n en su vida 

privada: lla~ado a apreciar, a veces a juzgar los actos de -

otros, ejerce un ministerio que no puede desempeñar con ante~ 

rior~dad sino a condiciOn de ser ~l m~smo respetable. En su

ma, su conducta profesional o privada, no debe jamás infrXngir 

las norma.a del honor y de la delicadeza que e aracterizan al -

del hombre de bien," 
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da es preciso agregar a sus t~rrninos para explicar el sentido 

de la conducta del abogado. Y ella se complementa con la re

gla cuarta: "En su vida privada, el abogado debe eludir cu"!!. 

to pueda afectar su independencia económica, comprometer su -

decoro o disminuir, aunque sea en mínima medida, la consider~ 

ción pOblica que debe siempre merecer, Debe ev:J.t.ar que se le 

protesten aocumcntos, se le haga objeto de persecuciones jud! 

ciales o procedimientos precautorios, pues 1a repetición de -

tales medidas revelar!a un desorden incompatible con el ejer

cicio profesional ••• Por su situación especial como t~cnico -

del Derecho, no debe usar ciertas defensas, como la excepción 

de juego. En suma, debe tratar de conducirse con si máximo -

de rigor moral, para asegu-rarse as! la mayor estimaci6n pO--

blica". 

Y estas exigencias üe conducta y de dignidad privaUa,

se integran con el deber de probidad. 11 La probidad que se -

exige al abogado - dice la regla 2a.- no importa tan sólo co

r;ección desde el punto de vista pecuniario: requiere, además 

lealtad persorikl, veracidad, buena fe, Así por ejemplo, no -

debe aconsejar ningdn acto fraudulento, formular afirmaciones 

o negaciones inexactas, efectuar en sus escritos Citaciones -

tendenciosamente incomplec.as, d.pL·o.x:lrnativ.:i.:; o cont=:.=ia~ a la. 

verdad, retener indebidamente documentos ni demorar la devol~ 

ciOn de expedientes". 
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El acogado que logra mantener incólume, a lo largo de

s u vida profesional, una conducta limpia, sin mengua para su

dignidad, mereciendo rie todos, clientes y adversarios, el re

conocimiento de su probidad, adquiere una riqueza espiritual

extraordin&.ria. 

Y ello se explica, porque en el cumplimiento de su ta

rea profesional, as:!. entendida, no hay oficio que pueda resu!. 

tar más bello que el del abogado. Llega ~ste a sentir, en d~ 

sempeño de su misión. una especie de embriagu~z, que lo cond~ 

ce a rechazar cuanta otra ocupaci6n pueda distraerlo de su -

trabajo. Ninguna, en realidad, se compara, en satisfacciones 

espirituales, a ld qu~ c~~plc el .:!bc9ado, 8n su estudio y en

los tribunales, ejercitando su profesi6n. Nada hay m~s apa-

sionante que esa especie de buceo de almas que realiza el ab~ 

gado, al cabo del d:ta, con losclientes que visitan su bufete. 

Las pasiones más diversas, desde la desesperación de una ma~ 

dre discutiendo la tenencia del h~jo, hasta la fria preocupa

ciOn del acreedor que reclama su crádito, todos los matices -

del alma humana pueden apreciarse desde el sillOn de su escri

torio. 

Y frente a ese desfile de pasiones. que unas tras otras 

se sucecien t:=n 1ü.¡¡, hc=.:i:::: d~ con~nltar el abogo.do que de verdad

es tai, se posesiona de cada caso, se sumerge en el problema -

humano que se le exhibe al desnudo, llega hasta a sentirlo, a-
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veces, como propio, pero mantiene siempre su independencia, -

para juzgar la mayor o menor justicia del caso que se le plaE 

tea. Porque aqu! es t.1 la. clave de la profesidn, para no tra!_ 

cionarla, y no fracnsar en ella. Ser juez, antes r1ue defen-

sor, de la causa que se le confía. Juzgar si ella merece o -

no, ser defendida. Que el cliente sepa, desde el instante en 

que pisa su estudio, que no hallará en el abogado un c6mpl1-

ce, sino un defensor que primeramente habrá juzgado de la bo~ 

dad de su causa y fallara favorablemente en la anica instan-

cia de su bufete, la toma como propia para sostenerla luego, 

con la fe do ,;u justici.:i, ante los jueces. 

"Angel Ossorio, en clásica obra, señala la escala de -

valores que el abogado debe tener en cuenta: En el abogado, 

la rectitud de la conciencia es mil veces m~s importante que 

el tesoro de los conocimientos. Primero es ser buenor lue--

go, ser firme; después, ser prudente: la ilustraci6n viene 

en cuarto lugar; la pericia, en el altimo". (37) 

(37) citado por Mendieta y Nuñez Lucio. Hacia una Nueva Es
cuela de Derecho. Editorial U .N .A.M. Héxico, 1970. 
2a. Edic16n p~g.120. 
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CONCLUSIONES 

~ PRIMERA.- El Aboqado tiene que ir conformando su Ethos, para 

lo cual es necesario que entienda los primeros pri~ 

ci·pios racionales inscritos en su naturaleza ontol~ 

qica. 

SEGUNDA.- Es necesario exigirle al Abogado que su actuar no 

solamente sea ajustado a su realidad, sino demanda! 

le también que su actuar sea justo, ajustado a la -

norma ética (fin Gltimo, ley natural, conciencia m~ 

ral}. 

TERCERA.- La actividad del Abogado debe estar determinada por 

fines o criterios racionales que hagan posible a su 

entendimiento y voluntad elegir acertadamente estos 

criterios que se resumen en la idea del bien. 

CUARTA.- El Abogado ha de fortalecer su voluntad a través -

de la aplicaci6n moral de sus actos mediante h~bi

tos del bien obrar denominados virtudes morales, -

que dan firmeza, perfeccionan y dan uniformidad, el! 

ridad en la acción. 

QUINTA.- Es necesario revisar el programa de estudios de la 
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Facultad de Derecho con el objeto de que la mate

ria de filosofía del derecho se arn~lie, ya que es 

fundamental en la forrnaci6n de los futuros üboga

dos. 

Es necesario ampliar el plan de estudios para que 

en los attimos semestres de la carrera de Derecho, 

los alumnos lleven una materia sobre ética profe

sional, que b~en podrta denomina~se de ontolog!~ 

jur!d:lca. 

SEPTIMA.- El Licenciado en Derecho debe entender que en cua~ 

quiera de las facetas, en las que desarrolle sus -

actividades, su conducta tiene repercuciones pers~ 

nales, individuales y sociales que pueden causar -

desajuste tanto personal como social. 

OCTAVA.-

NOVEN/\.-

El abogado es director de vidas humanas motivo por 

el cual cobra vital importancia demandarle que su 

actuar sea en base a determinados fí.neA qu~ lo pe.!, 

feccionen como persona y como profesionista. 

El abogado es un vehtculo para el control o des-

bordamiento de las pasiones del ser huriiano, por lo 

que d~b~ exiqirsele un ~ctuar ético y prudente. 
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El abogado para poder to~ar decisiones adecuadas -

debe entender que existe una jerarqu!a de bienes y 

fines; que unos perfeccionan más y que el hábi-

to el que lo llevará a conformar su comportamiento 

6tico. 

PRIMERA.- El orden social, el bien coman, la justicia, la -

equidad deben auxiliar al abog~do en la realiza--

ci6n de sus fínes, en un marco de libertad y coope 

racidn. 

DECIMA 

SEGUNDA.- La libertad es un principio primario del orden so

cial, puesto que está fundado en obligaciones mora

les, de tal forma que constituyen una obligaci6n en 

el abogado la protecci6n hasta donde sea posible -

de los derechos de libertad, como esferas de resp~n 

sabilidad y actuaci6n personal. 

DECIMA 

TERCERA.- Por lo anterior es necesario fortalecer la concien 

cia moral del abogado, para que en comun16n con el 

Derecho pueda reconquistar su ámbito profesionalª 
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DECIMA 

CUARTA.- Es necesario fortalecer la conciencia del abogado 

dan:lole un orden existencial inscrito en su con-

ciencia moral. 
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