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1 N T R o o u e e 1 o N 

El presente trabajo de lnvestlgaclón,tlene como fina

lidad remediar una situación perjudicial a todos los Individuos 

que se relacionan dentro de ella;como son los abogados,los lltl 

gantes y la sociedad. 

Para la mejor comprensión del problema que se presen

ta ,el trabajo se divide en cinco capltulos que pretenden abar-

car una visión real y práctica de la sltuación,nos resulta ocl~ 

so ahondar en los antecedentes que dieron origen a éste proble

ma ,es por esto que dentro del trabajo se comentan de manera -

breve y superficial; lo que se pretende es aportar una solución

práctica y eflcáz. 

El objetivo de ésta investigación es lograr que surja 

la Inquietud en nuestros legisladores para reformar el articulo 

26 de la Ley reglamentarla del articulo 5' Constitucional (Ley

de Profeslones),relatlvo al ejercicio de las profeslones,asl c~ 

mo la respectiva adición al articulo 692 de la Ley Federal del

Trabajo.Queremos convencer a la sociedad en general de que las

reformas que se pretenden no son un capricho o un tema más de -

tesis,slno que debe tomarse muy en cuenta ésta poslbilldad,pues 

la Inquietud de los abogados,sobre todo,es ya manifiesta y no -

se puede ignorar. 



La selección del tema.motivo de la presente tesls,es

la Inclusión de que sea un requisito Indispensable tener Tftulo 

y Cédula Profesional debidamente registrados para poder lnterv~ 

nlr en asuntos obreros.tema que fué originado al percatarme de

la desproteccl6n en que deja la legislación a las personas que

requleren de una defensa cuando surge el conflicto de fndole l! 

boral,ello en razón de que;en la pr~ctica forense es muy común

que personas que no tienen los conocimientos ni siqule~a basl-

cos del Derecho.se ostenten como abogados (leguleyos} y con la

final idad de obtener un lucro no les Importa defender de manera 

eficaz a su cliente.quien resulta afectado por la irresponsabi

lidad de malos defensores. 

El presente estudio atiende a un problema de lndole -

soclal,económlco y juridlco,afectAndo éste a gran parte de la -

poblaclón,como lo es la clase trabajadora y;al no existir un -

precepto que regule lo mencionado anteriormente,dlcha clase se

encuentra totalmente desprotegida del amparo de la Ley. 
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a).-EI Derecho del Trabajo en la antiguedad. 
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c).-lndlvldualismo y Liberalismo. 

d).-EI Derecho del Trabajo desde el Siglo -

XIX Hasta Nuestros Olas. 

e).-Antecedentes Históricos del Derecho del

Trabajo en México. 



EL DERECHO DEL TRABAJO. 

a).-El Derecho del Trabajo en la Antlguedad. 

El Derecho del Trabajo como tal,nace propiamente en el 

Siglo pasado.sin embargo,en otras épocas han existido diversas.

manifestaciones de éste.pues a partir del Instante en que la e~ 

clavltud es suprimida.se inicia el trabajo llbre,con el cual los 

· hombres empezarón a prestar sus servicios mediante contratos re

gulados por el Derecho Civil y Mercantil. 

Como antecedente más remoto del Derecho del Trabajo,p2 

demos encontrar algunas Instituciones del Derecho Romano y.sobre 

todo,el régimen coorporativo originado en la Edad Media. 

En Roma,encontramos los llamados "Colegios de Artesa-

nos" organizaciones que tuvieron su nacimiento en el reordena

miento de la cludad,emprendido por Servio Tullo,y vemos que

en un principio tenlan un carácter más bien religioso y mutua-

lista que profesional ,eran Instituciones privadas que n6 goza

ban de personalidad jurldica propia.ni podlan poseer bienes pro

pios. 

Este grupo de artesanos fué hecho a un lado por el tra

bajo de los esclavos y por lo tanto tuvieron que ponerse a sueldo 

de los agitadores pollticos lo que provocó que Julio César los -

disolviera.reapareciendo en la época de Augusto, quien los s2 



metió a una nueva reglamentación.en la que substituyó el sistema 

de libre formación.por el de la autorización privada. 

En los anos posteriores del Imperio.adquirieron su ma

yor desarrollo,debldo a que la disminución del nGmero de escla-

wos,ocasionó una necesidad creciente del trabajo de hombres ll 

bres. 

Roma no ofrece una leglslaclOn de conjunto sobre la or 

ganlzaclOn del trabajo libre.sin embargo,se establecl6 la dlsti~ 

ciOn entre la "Locatlo Conductlo Operls" y la "Locatio Conductlo 

Operarum",que influyeron en buena forma para la construcción mo

derna del Oerecho del Trabajo. ( 1). 

b).-EI Derecho del Trabajo en la Edad Media. 

En la Edad Medla,podemos encontrar como legislaclón -

del trabajo,las reglas acerca de la organización y funcionamien

to de las corporaclones,enfoc~ndolas desde el punto de vista de

los productores.sacrificando su bienestar a la persona de los -

trabajadores. 

El Derecho Medleval,consideramos que es una creación -

del artesanado,clase que,en aquella época histórica.atendiendo -

al estado de las fuerzas económicas detentaba los elementos de -

(1) CASTORENA J.JESUS.Manual del Derecho Obrero,Edlt. por el au

tor.México 1973,P6g. 29. 



la producción.En ésta étapa las ciudades procuraron bastarse a-

si mismas y es entonces cuando se origina el régimen corporativo, 

sistema por medio del cual.los hombres de una misma profesión, -

orlcio o especialidad.se unen para la defensa de sus intereses -

comunes en gremios,corporaciones o guildas.Para alcanzar sus fi

nes, estas corporaciones se reg·l arnentaban mediante e 1 11 amado 

'Consejo de los Haestros',la forma de producción redactando sus

estatutos,fijando precios y vigilando la compra de materia\es.(2) 

Los gremios se encontraban perfectamente dellmitados,

ninguna persona estaba en la posibilidad de pertenecer a dos o -

mas ni desempe~ar trabajos que correspondieran a oficio distinto. 

Las regias dictadas eran en realidad normas protecto-

ras del interés de los maestros y del taller del que eran propl~ 

tarios,sin embargo,cabe hacer mención que en la rama del trabajo 

minero si existió un verdadero Derecho del Trabajo.en razón de -

que las minas exigen un empresario a cuyas ordenes trabaja una 

pluralidad de obreros.en algunas ciudades los gremios llegaron a 

administrar justicia.pero los tribunales estaban integrados por

maestros,sin que los compa~eros y los aprendices estuvieran re-

presentados legalmente. 

En los siglos XVII y XVIll,desapareceron las corpora-

ciones en virtud de que la burguesla necesitaba manos libres,pr~ 

(2) DE LA CUEVA MARIO.Derecho Mexicano del Trabajo,Edit.PorrGa,

Méxlco 1963,Pag. 3. 



clamando el derecho absoluto a todos los trabajos,proh!biendo t~ 

da organización que impidiera o estorbara el libre ejercicio de 

aquel derecho. 

c).-lndlvldual!smo Liberalismo. 

En esta etapa todos los hombres eran igualmente libres, 

en la que cada quien persegula su propia utilldad,por lo que se

dejaba a cada persona desarollarse libremente sin mas lim!tacl~ 

nes que el no Impedir a los demás Idéntica libertad.El Derecho -

es la norma que regula la coexistencia de las libertades y la m! 

slón del Estado por lo tanto.consiste en garantizar a cada hom-

bre la espera de libertad que el Derecho le concede.Apareció la 

oposición entre el proletariado y la burguesla,en virtud de que

prosperaba la lndustrla,cerrandose as! los pequeños tal!eres.-

por lo que el artesano fué a buscar ocupación a las fábricas de

la burguesia. 

Nace as! el Derecho del Trabajo como una concesión de

la burguesla para calmar la Inquietud de las ciases laboriosas.

como una conquista violenta del proletariado, logrando por la -

fuerza que proporciona la unión y como un esfuerzo final de la -

burguesla,para obtener la paz soclat. 

d).-Ei Derecho del Trabajo desde el siglo XIX hasta Nuestros Oias. 

El Derecho del Trabajo hasta el siglo X!X,estuvo supe-



dltado y regulado en el Derecho Clvll,pero es en el siglo XIX,

en Europa,donda surge como estatuto jur!dlco.debldo a que los l~ 

glsladores entendieron la necesidad de elaborar un Derecho del -

Trabajo.y encontramos as! el primer brote en Inglaterra.en 1824, 

a través de la creación de un ordenamiento jurldlco,enmarcado-

dentro del campo del Derecho Civil y regido en sus principios -

fundamentales por el pensamiento indlvldualista y liberal denoml 

nandose aéstas Instituciones como "Derecho del Trabajo de Corte

Liberal e lndlvlduallsta". (3) 

El Derecho del Trabajo evolucionó en función de Ideas

y hechos variables en el transcurso de los años. 

En la época de la Revolución Francesa hasta las RevolQ 

clones Europeas de mitad del slglo,el Estado adoptó ciertas medl 

das de tipo asistencial.generalmente aisladas y que tenlan como

finalldad el proteger a los menores trabajadores y el reducir la 

Jornada de trabajo.los decretos expedidos por Estados Europeos -

se referlan exclusivamente al trabajo industrial.En la elabora-

ción de aquellas normas legales, los obreros tuvieron escasa par

ticipación. 

Los polltlcos empezaron a preocuparse por la miseria -

de los trabajadores,ya que la salud de los hombres estaba sufrie~ 

do un grave daño.y la utilización de las mujeres y de los niños-

(3) DE LA CUEVA MARIO.Ob.cit.,Pag. 21 



en las fabricas estaba agotando las réservas de las naciones.co

rriendo los Estados peligro de transformarse en un gran asilo de 

clases y capas sociales degeneradas. 

Como resultado del movimiento de Ideas y del despertar 

de las conciencias de los pol!tlcos,se promulgó en Inglaterra -

una ley que procuraba condiciones mas sanas y morales para los -

trabajadores.Esta ley, Influyó para que las demas legislaciones.

como las leyes de Prusla,conslgnaran un principio mas humano en

e! tratamiento de los obreros.y el 9 de mayo de 1839 se dicto la 

primera ley del trabajo.posteriormente la mayoria de los Estados 

Alemanes generalizaron la expedlclón de leyes sobre trabajo,pro

hlblendo el trabajo de los niños y jóvenes.concediendo a los ni

ños tiempo para Ir a la escuela.fijando el domingo como dla de 

descanso semanal y previendo un principio de vigilancia de las 

condiciones de higiene en los centros de trabajo. 

Esta reglamentación.produjo la aceptación de la exls-

tencia de que.la diferencia entre las clases sociales era mayor

de ,lo que se pudiera imaginar.y como resultado de esa desigual 

dad,pract!caban los industriales una mayor desigualdad.y explot~ 

ción de la clase obrera.por lo que se concluyó que eraz necesar!~ 

poner limite a esa explotación.para lograr el desarrollo de una 

población sana y robusta.Sin embargo.no era nuestro Derecho del

Trabajo,slno un grupo de disposiciones reclamadas por la morali

dad reinante. 

En la época de las Revoluciones Europeas a la Primera-



Guerra Mund!al,fué preciso luchar para que.una vez que se impuso 

la idea de otorgar a los trabajadores un trato m&s humano.se lo

graran las diversas Instituciones y modelos concretos para pro-

tecc!On efectiva del trabajador. 

Los trabajadores sablan que el mejoramiento de las co~ 

dlclones de trabajo no vendrla del Estado, lo cual tendrla que --

ser obra suya,asl la coallc!On,la huelga la asociac!On profe--

slonal,dejarOn de ser figuras dellctlvas apoyados en esas con

quistas.los trabajadores en Europa lucharon por que se reconocl~ 

ra la exlstencla legal de sus asociaciones y sindicatos.y por la 

elaborac!On de los contratos colectivos y a través de éste la 

creaclOn de mejores condiciones de prestac!On de los servlclos,

sln embargo,aunque el Estado reconoclO la legitimidad de las or

ganlzaclones slndlcales,los empresarios lucharon por hacer frac~ 

zar las huelgas y por evitar la firma del contrato colectivo. 

Como resultado de la Primera Guerra Mundial ,el Estado

se v!O obligado a Intervenir en los procesos de la producclOn y 

de la d!strlbuc!On,a fin de obtener los elementos necesarios pa

ra el sostenimiento de los ejércitos.y los trabajadores obllgaro~ 

al Estado a superar la leglslaclOn obrera, lo que produjo un nue

vo Derecho del Trabajo. 

As! encontramos que la ConstituciOn Alemana de Welmar

del 11 de agosto de 1919 es la primera de Europa pues en México

en 1917 se dedlcO un capitulo especial a los derechos del traba

jo.elevándose por ese hecho a la categor!a de los derechos del -



hombre.produciendo como consecuencia inmediata que los prlnci-

plos y normas del Derecho del Trabajo.al ser constltucionales,

adquirleran un rango superior a las leyes del poder legislativo. 

As! el Derecho Alemén de aquélla época constituyó la legislación 

més progresista de su época. 

Podemos considerar que la Constitución de Welmar y en 

general el Derecho del Trabajo de aquéllos años creó en Europa

el principio de igualdad jur!dlca del trabajo y el capltal,pues 

desde entonces las condiciones de trabajo se fijaron por acuer

dos entre los sindicatos y los empresarios.Como consecuencia n~ 

tura! ,surgió en todos los pueblos de Europa un fervor legisla

tivo ,el cual se concretó en Franc!a,en una obra a la que se le

llamó "Código del Trabajo". 

Al transcurso de los años.con la aparición de los go

biernos totalitarios.se hizo en el Derecho del Trabajo un orde

namiento destinado a la utilización del trabajo para la obten-

clón de fines supra - humanos. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial resurgió la te~ 

dencia a la constitucionalización del Derecho del Trabajo,con-

slgnandose los derechos m!nimos del trabajo en materia indivl-

dual ,colectiva y de seguridad social. 

El Derecho del Trabajo.como se ha visto.es un producto 

de la lucha de clases,opoyado en el pensamiento sociallsta,te-

n1endo como ideal la justicia. 

a 



e).-Antecedentes Históricos del Derecho del Trabajo en México. 

El Derecho Mexicano del Trabajo nació en la prlmera

revoluclOn social del siglo XX.encontrando su cristallzaclOn -

e~ la Constitución de 1917. 

En los siglos de la colonia,Espafta creo "Las Leyes -

de Indlas",las cuales estaban destinadas a proteger al indio -

de América y a Impedir la explotación desplada de que eran ob

jeto por parte de los encomenderos. 

El sistema de los gremios de la colonla,fué distinto 

al régimen corporativo europeo,asl en la Nueva Espafta,las actl 

vlda~es estuvieron reguladas por un gobierno absolutista para

controlar mejor a la actividad de los hombres.ya que el siste

ma de los gremios re;trlng!a la producción en beneficio de los 

comerciantes ibéricos.y las ordenanzas contenlan numerosas di~ 

posiciones.gozando los maestros de cierta autonom!a para dictar 

reglamentaciones complementarlas. 

Mediante la ley del 8 de junio de 1813,las cortes au 

torlzaron la libertad del trabajo,sin necesidad de licencia o

de Ingresar a un gremio.con lo cual desaparecieron éstas orga

nizaciones. 

En el Siglo XIX.con un México independiente se contl 

nuO aplicando el viejo Derecho Espafiol y la condición del tr! 



bajador sufrió las consecuencias.de la crisis pol!tlca,social

Y económica del Pa!s. (4) 

En el Congreso Constituyente de 1850 y 1857 se prop~ 

so la cuestión del Derecho del Trabajo.pero no se logró su re

conoc lmlento,argumentAndose,de acuerdo con el pensamiento lndl 

vldualista y liberal.que las libertades del trabajo e lndus--

trla no permltfan la lntervencl6n de la Ley. 

Maxlmlallano de Habsburgo expldl6 una legislación s~ 

clal que representaba un esfuerzo en defensa de los campesinos 

y de los trabajadores suscribiendo el "Estatuto Provisional -

del Imperio" el 10 de abril de 1865,y en el capitulo de garan

tfas lndlvlduales,prohibló los trabajos gratuitos y forzados.

ordenAndose que los padres o tutores autorizarAn el trabajo de 

los menores. 

El 1' de noviembre de 1865 apareció "La Ley del Tra

bajo del Jmperio",en la que se estableclan las condiciones de

trabajo y las sanciones pecuniarias por la violación a dichas

normas. 

Posteriormente se dieron en nuestro pa!s dos acontecl 

mientas importantes en el año de 1906;la huelg3 de Cananéa y -

las escaramuzas de la industria textil en Puebla que terminaron 

(4) DE BUEN NESTOR."Oerecho del Trabajo".Edit.PorrGa.México. 

1974.PAg. 272. 
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con el aplacamiento de los obreros mediante la violencia.con

siguiendo éstos únicamente la prohibición del trabajo para los 

menores de 7 años. 

En julio de 1906,Ricardo Flores Magón publicó un ma

nifiesto que contenla claramente delineados algunos de los pri~ 

clplos de los derechos sociales.concluyendo la proposición de

reformas en el problema del trabajo.citando por ejemplo:Que -

existiera la mayorla de trabajadores mexicanos en las empresas 

e Igualdad de salarlos para nacionales y extranjeros;prohibi·· 

clón del trabajo de los menores de 14 años;jornada máxima de-

8 horas;fijac!On de salarios mlnlmos;pago de salarlo en efectl 

vo;hlglene y seguridad en fábricas y talleres.etc. 

Con la expedición del Plan de San Luis el 5 de octu

bre de 1910 ,se desconoce el régimen porflrista y se convocó -

al restablecimiento de la Constituc!On;surge también el Plan -

de Guadalupe ,del cual nacieron la nueva Constitución de 1917, 

la primera declaración de los derechos sociales de la historia 

y el Derecho Mexicano del Trabajo. 

Habiendo triunfado la Revolución y siendo Presiden

te de la República Don Francisco 1 Madero.se creó por decreto 

del Congreso de la Unión ~l 13 de diciembre de 1911 ,el Depart! 

mento del trabajo Independiente de la Secretarla de Fomento,c2 

lonlzaclOn e lndustria,el cual podemos considerar como el ori

gen rudimentario de la legislac!On laboral;este departamento -

tuvo poca aplicación práctlca,debido a que su intervención se

encontraba delimitada a la solicitud de los interesados. 

11 



Algunos Estados de la Repúbl!ca,como lo son Coahulla, 

Jallsco,Veracrúz y Yucat~n se preocuparon por el movimiento -

obrero,promu!gando leyes para regular las cuestiones laborales. 

Sin embargo.tanto !a creación del Departamento del -

Trabajo.como las leyes expedidas por los Estados son sólo un -

principio ,pues es hasta la Constitución de 1917 cuando se in! 

c!a formalmente la legislación del Trabajo. 

As! encontramos que el articulo 123 Constitucional

de 1917,marca un momento decisivo en la historia del Derecho -

del Trabajo.al hacerlo consignar como una garantla en la Cons

titución ,para protegerlo contra cualquier pol!t!ca del legis

lador ordinario. 

En la Constitución de 1917,en sus artlculos 4•,s• y 

123,se encuentran estas primeras disposiciones sobre materia-

del trabajo.en general consignan garantlas como: 

1.-L!bertad de trabajo. 

2.-Derecho individual del trabajo 

3.-Derecho internacional del trabajo 

4.-Derecho colectivo del trabajo 

5.-Previs!ón social. 

6.-Protección a la familia del trabajador. 

7.-Autoridades del trabajo. 

12 



Debido a numerosos conflictos que existieron por la

leglslacl6n de varios Estados en materia de Trabajo,sobrev!no 

la necesidad de la creación de una ley del trabajo de apl!ca-

ci6n federal en toda la RepObl!ca,surg!endo el 18 de agosto de 

1g31,1a Ley Federal del Trabajo.la cual fué reformada,hasta 

llegar a la actual que data del año de 1980,med!ante la cual -

los articulas originales de la Ley anter!or,sufr!eron importa~ 

tes reformas. (5) 

CONCEPTO. 

Podemos decir,de acuerdo con Jos maestros Col In y -

Cap!tant,que la palabra Derecho puede tomarse desde tres acep

ciones: 

Primeramente.designa el conjunto de preceptos.reglas 

o leyes que gobiernan la actividad humana en la sociedad y cu-

ya observancia esta sanc!onada,en caso necesario.por la coacci~ 

social,es dec!r,por rr,ed!o de Ja fuerza pObl!ca;en segundo luga!_, 

en plural,Derecho designa las facultades o prerrogativas pert~ 

necientes a un lndividuo,las cuales pueden hacer valer respec-

to a sus semejantes en el ejercicio de su actividad;f!nalmente 
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la palabra Derecho designa también, la ciencia referente al De

recho general,y,en particular a los derechos que él establece.(6} 

(5) DE LA CUEVA MARIO.ob. cit. p.pag. 92-129 

(6) COLIN Y CAPITANT."Curso Elemental de Derecho C!vil",Tomo ¡, 

p.pag. 10-11 (Citados por Rafael de Pina en "Derecho Civil 

Mexlcano",Edit. PorrOa México 1980,Tomo l,Pag. 43) 



El Derecho es un producto soctal,en cuya elaboración 

Influyen un complejo nOmero de factores hlstórlcos,polltlcos,· 

económlcos,rellglosos,etc.,que los órganos legislativos deben

tener en cuenta,y que siempre deben estar orientados al asegu

ramiento de la paz social. 

Visto de este modo.el Derecho del Trabajo.por lo ta~ 

to.puede ser.en Igual forma.un producto soclal,y,lo definimos

como el conjunto de normas jurldlcas que regulan la~relaclones 

entre dos grupos sociales que son patrones y trabajadores.tan

to en su aspecto, Individual como colecttvo,a efecto de conse

guir el equilibrio entre los factores de la producci6n,que son: 

capital y trabajo. 

Esta definición implica la existencia de dos grandes 

ramas dentro de esta disciplina jurldica;por una parte.la que

ata~e a las relaciones meramente individuales de dichos facto· 

res de la producclón,como son el contrato Individual de traba· 

jo.el salarlo,la jornada de trabajo.las obligaciones de patro· 

nes y trabajadores,etc.,el trabajo especial de mujeres y meno

res y la reglamentación de labores;y por Ja otra.lo referente· 

a Jos problemas colectlvos,que comprende la organización de·· 

los sindicatos o, asociaciones profesionales.tanto de patrones 

como de trabajadores.Al Igual que las Instituciones propiament! 

colectivas.a saber el contrato colectivo de trabajo.Jos conflif 

tos colectivos de naturaleza económica.subdivididos en huelgas 

y paros.Ja Institución del Seguro Social y la extensión de la

protección al trabajador hasta la vida misma de él y de sus f! 

millares. 
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Por lo tanto.el Derecho del Trabajo.ha respondido a

las crecientes necesidades de un grupo social,cuya situaci6n -

ha obligado ai Estado moderno a otorgarle la mayor protecci6n

y amparo ,a la que se ha denominado en termines comunes como -

el proletariado ,Imponiéndole al propio Estad2_el deber jurldi

co de resolver la desproporcl6n y las deslgualdadesa que diera 

margen el sistema indlvidualista,obteniendo como resultado un

crecimiento Incluso de esta disciplina jurldlca. 

NATURALEZA. 

La dlvlsi6n claslca del Derecho en dos grandes ramas, 

o sea,pOblico y privado,fué un dogma para los juristas del Si

glo XIX,una y otra rama apareclan con caracteres diferentes y 

con finalidades diversas.as! el Derecho Público era el ordena

miento general de la sociedad y tomaba en cuenta Intereses ge

nerales y el Derecho Privado regulaba las relaciones entre los 

particulares. 

Este criterio fué rapidamente desechado.y las escue

las contemporaneas declaran que la dlsttncl6n entre estos dos

Derechos no tiene el caracter de necesidad.y por lo tanto su -

validez dependera de cada sistema jurtdlco positivo. 

El Derecho del Trabajo anterior a la Primera Guerra

Mundial ,que era de corte Individualista y liberal fué Derecho

Prlvado,debldo a que los sujetos de las relaciones,patr6n y -

obrero.no son titulares de poder público. 
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Posteriormente con la aparición de las Constltuclone~ 

de México y de Welmar,que elevaron a la categorla de derechos 

sociales a los principios bAslcos del Derecho del Trabajo,pro

dujo un cambio en la doctrlna,conslderAndola as! como un Dere

cho Públlco,en virtud de que sus normas son de derecho Impera

tivo.y se Imponen a pesar de la voluntad de trabajadores y pa

trones, por lo que las partes no pueden renunciar a sus benef! 

clos y por lo tanto protege un Interés general.juzgando que la 

sociedad tiene el deber de asegurar a sus Integrantes una exl~ 

tencla digna. 

En Méxlco,la doctrina según la cual el Derecho del -

Trabajo forma parte del Derecho Público fué adoptada por nues

tra Suprema Corte de Justlcla,aflrmando que el Derecho del Tr! 

bajo estA Inspirado en principios del mAs alto Interés público, 

y en la ejecutoria de 16 de marzo de 1935 se consigna: 

"El articulo 123 de la Constitución Polltlca de los

Estados Unidos Mexicanos elevó a la categorla de Instituto es

pecial del Derecho Público el Derecho Industrial o del Trabajo". 

Tiempo después.aparece una nueva doctrina.que en el 

Derecho del Trabajo existen Instituciones y normas de Derecho

Público y de Derecho Prlvado,asl vemos que en la escuela alem! 

n~Slnzhelmer se expresa de la siguiente forma: 

"El Derecho del Trabajo es un Derecho unitario, y -

16 



comprende normas de Derecho PObllco y de Derecho Prlvado,que-

no pueden separarse por estar lntimamente ligadas.pues ah! do~ 

de el Derecho del Trabajo es Derecho PObllco supone el Derecho 

Prl\ado y a la Inversa.As! a manera de ejemplo,las medidas de 

protección a los trabajadores encuentran su fundamento en la -

relación de trabajo de Derecho Prlvado,pero supone o son com-

pletadas por el Derecho POblico cuando se trata de la garantla 

del salario". (7) 

Surge a fines del Siglo XIX,una teorla que entró en

boga hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial,la -

cual sostiene.que el Derecho del Trabajo es un derecho social, 

que no pertenece ni al Derecho PObllco ni al Derecho Privado. 

El maestro Arthur Niklsch,explica en su "Tratado de

Derecho del Trabajo",que el Derecho del Trabajo es un derecho

social,por que considera al hombre como miembro de un todo,lo

que hace de él un derecho nuevo. 

"El dato comprobado es que el Derecho del Trabajo 

considera al trabajador como miembro de un todo social y,en 

consecuencia.no es derecho lndivldual,sino social en el senti

do d~Glerkw.su programa.regular el hecho social del trabajos~ 

bordlnado para conceder al trabajo la posición que le correspo~ 

(71 SlNZHEIMER (Citado por Mario de la Cueva,ob. cit •• P~g. 

217. 
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de,lo cumple,en ocasiones.utilizando los medios del Derecho 

Privado y,en otras,con los del Derecho PObllco,pero ésta afir

mación es una simple concesión al viejo esquema y no expresa -

nada Importante para una reglón del Derecho en la cual las re

laciones Jurldicas privadas pueden ser Impuestas por actos del 

Estado y las asociaciones constituidas como personas de Dere-

cho Privado que se encuentran cargadas con actividades y fun-

clones que anteriormente perteneclan al Estado".(8) 

Aunque las ralees.sentido y finalidad del Derecho -

del Trabajo se encuentren dentro de nuestro orden jurldlco na

cional en el articulo 123 de nuestra constltucl6n concluimos -

que!t_n nuestra oplni6n,el Derecho del Trabajo,es un Derecho PO

bl lco,preclsamente por que tiene el rango de garantla constlt~ 

clona! y por que Interviene el Estado como protector de los i~ 

tereses que no se limitan s6lo a una esfera social.sino a todo 

el sistema polltlco-económlco-social. 

FUENTES. 

Se ha utilizado clAslcamente la palabra fuente.parad! 

signar la forma o manera en que el orden jurldlco nace para su 

observancia. 

(8) NIKISH ARTHUR."Tratado de Derecho del Trabajo" Pag. 58 ci

tado por Mario de la cueva,ob.clt. Pag. 230. 
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En el Derecho del Trabajo.encontramos dos tipos de -

fu~ntes,las cuales son las fuentes materiales del Derecho del

Trabajo y las fuentes formales del Derecho del Trabajo. 

La presencia -- de las fuentes materiales se hace se~ 

tlr en todo acto creador de Derecho Objetivo,y en el caso del

Derecho del Trabajo son: La Ley, los Contratos Colectlvos,los -

Convenios de la organización Internacional del Trabajo y la -

Sentencia Colectiva. 

As! vemos que las fuentes materiales del Derecho del 

Trabajo se dan por que el mismo debe brotar del an6lisis de lai 

condiciones de trabajo y de las necesidades materiales,educ! 

clonales y culturales del trabajador y de su famllia,de esta -

forma los creadores de las leyes de Veracruz,de las entidades

federatlvas,Ley de 1931 y de la Nueva Ley Federal del Trabajo, 

tuvieron como primera fuente material la Declaración de Jos D! 

rechos de 1917,y partiendo de esta base.analizaron la vida de 

los centros de trabajo.las condiciones de existencia del trab! 

jador,sus carencias y las de sus hijos comprobando que el movl 

miento sindical habla cobrado fuerza.superando a las leyes me

diante la creación de los contratos colectivos,tenlendo en 

cuenta adem6s,las descislones de las Juntas de Conciliación y. 

Arbitraje y de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación.y as! la nueva ley Introdujo principios e 

Instituciones nuevas.y creó beneficios que si en ocasiones se

hablan alcanzado ya en los contratos colectivos.frecuentemente 
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fueron Ideas nuevas. 

El Derecho, del Trabajo presentó un conjunto de nor-

mas nuevas.creadas por procedimientos que se desenvolvlan al -

margen y aOn en contra de la voluntad del Estado,normas que - -

eran la secuela de la lucha de clases sociales por el estableci

miento y la modificación permanentes de las condiciones de tra

bajo en las empresas o ramas de la Industria. 

Asl,encontramos las fuentes formales del Derecho del 

Trabajo.las cuales las podemos clasificar de la siguiente forma: 

1.-La Constitución y las fuentes formales subconstltu

clonales.-Esta es una fuente formal del Derecho del Trabajo.por

que contiene principios generales y ademas encuentra dentro de

ellos principios y normas concretas de aplicación automAtlca,c~ 

mo son el principio de la jornada mAxlma o la protección al S! 

larlo;de esta forma el articulo 17 de la Ley Federal del Trab! 

jo Inicia la enumeración de las fuentes formales con la Consti

tución. 

-El segundo término de la claslflcaclón,o sea.las -

fuentes formales subconstltuclonales,son todas las formas de 

creación de Derecho Objetivo usadas por las autoridades estata

les.por el pueblo y por las clases socidles. 

2.-Fuentes Formales Generales y Partlculares.-En el --
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Derecho del Trabajo existen ciertas formas que son de aplica-

cl6n general para todos los trabajadores.como la declaración -

Derechos Soclales,la Ley y la Jurisprudencia: Por ejemplo,ve-

mos que la Ley Federal del Trabajo en su articulo 1' dice: 

"La presente Ley es de observancia general en toda la Repúbllc! 

y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el articulo -

123,apartado A de la Constitución". 

Sin embargo existen otras normas que caracterizan el 

Derecho del trabajo autOnomo,como los contratos ·cotectlvos,-

los contratos ley,las costumbres y usos de empresa, los cuales

llmltan su vigencia a determinadas empresas o ramas de la ln-

dustrla. 

Encontramos que el Derecho del Trabajo.como consecu

encia de las fuentes formales.tiene una jerarqulzacl6n de las

mlsmas,y el Derecho Mexicano est~ establecida en el orden si

guiente: 

La Constltucl6n en primer término.las leyes constlt~ 

clonales y los tratados en segundo lugar,y las leyes federa-

les ordinarias y el Derecho local en tercer lugar;sln embargo, 

habrla que considerar adem~s de los cuerpos legales indicados, 

las normas complementarlas.que son los reglamentos de los Podg 

res Ejecutivos Federales,locales y munlclpales,asl como las -

normas que se deriven de ellos. 
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El beneficio de la jerarqulzaci6n del Derecho del -

Trabajo en el sistema jur1dico, mexicano,conslste en que cual

quier .creacl6n del Derecho que tenga por objeto disminuir o r~ 

ducir los beneficios en la relac!On laboral,no produce ningún

efecto. 

Cabe senalar,que la propla ley federal del trabajo -

en su articulo 17,establece una distlnc!On entre fuentes form! 

les primarias y fuentes.principios o criterios supletorios,las 

primeras serian la Declaración de Derechos Sociales, la Ley,los 

Tratados y sus reglamentos.de ah! se deriva la mención de que

ª falta de dlsposlci6n expresa se tomaran en consideración sus 

disposiciones que regulen casos semejantes.con lo cual Inicia

la enumeración de las fuentes o criterios supletorios que slr-

1.en de gula para llenar las lagunas de las fuentes primarias. 

Las fuentes.principios o criterios supletorios,son-

los principios generales del Derecho y que se derivan de los -

ordenamientos considerados como fuentes prlmarlas;los puntos -

generales de justicia social que se derivan del articulo 123 -

de la Constituci6n,la Jurisprudencia.la Costumbre y la Equidad. 

Analizando estos criterios supletorios.encontramos -

que el articulo 17 menciona la aplicación analoga de la Const! 

tuciOn.de la Ley,de los Tratados y de sus reglamentos.de lo -

que se desprende que la analogla es un procedimiento que supo

ne dos elementos;el primero un caso no previsto por el legisl! 
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dor,y el segundo una norma que regule un caso semejante.en la

apllcacl6n de la norma,deberá culdarse,por lo tanto ,que su -

uso tenga las finalidades del Derecho del Trabajo. 

El segundo criterio son los principios generales 

que se deriven de la ConstltuclOn,de la Ley,de los tratados y

sus reglamentos,los principios generales del Derecho y los prlrr 

clplos generales de justicia social derivados del articulo 123, 

los cuales representan una aplicación general de las finalida

des de la Ley Federal .del Trabajo.es decir.que la Idea de jus

ticia social debe precldlr a todas las Instituciones de la le

gislacl6n laboral. 

La Jurisprudencia como tercer elemento.es un derecho 

creado por los jueces,por los Tribunales.es declr,es la unlfor 

mldad de las Interpretaciones contenidas en las Sentencias de

l os trlbunales,adaptandose en nuestro sistema la Idea de la J~ 

risprudencla obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la 

Hac!On. 

La costumbre como fuente formal supletoria en Derecho 

del Trabajo,son las formas determinadas y propias de cada empr~ 

sa de lo~ trabajos o beneficios contemplados en los contratos -

colectivos. 

Como quinto elemento o criterio supletorio el articu

lo 17 de Ja Ley Federal del Trabajo,menclona la equldad,Ja cual 
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de acuerdo con el concepto arlstotéllco,es la Jurisprudencia -

del caso concreto.es decir.es un procedimiento para la lnterpr! 

taclOn de la Ley,el cual consiste en ser indulgente con las co

sas humanas,y mirar no a la Ley sino al legislador.no a la le-

tra sino a la lntenclOn de el leglslador,y de acuerdo con esto

la equidad seré mirar la lntenclOn de las normas laborales,que

no es otra cosa que la justicia social. (9) 

(9)0E BUEN NESTOR.op.clt.,P6g. 421. 
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C A P 1 T U L O 1 1 

ORIGENES DE LA PERSONALIDAD JURIDICA. 

a).-La Personalidad en el Derecho Romano. 

b).-La Personalidad en el D~recho Francés. 

c).-La Personalidad en el Derecho Aleman. 

d).-La Personalidad en el Derecho Italiano. 

e).-La Personalidad en el Derecho Mexicano. 



ORIGENES OE LA PERSONALIDAD JURIDICA. 

El antecedente mas remoto que tenemos sobre la perso

nal ldad jur!dlca,se encuentra plasmado en el Derecho Romano con 

el concepto de "Persona",palabra proveniente del lat!n y que -

significa "Mascara",la cual aumentaba o hacia mas clara su voz. 

Otro significado que tiene dicha palabra es que persona es todo 

ser suceptlble de derechos y obligaciones si en aquél se reunen 

en si los requisitos necesarios que puedan atrlbulrseles las f! 

cultades o poderes que constituyen lo derechos subjetivos.exis

tiendo as! la posibilidad de ser constrenldo a cumplir los deb~ 

res jurldlcos.Y como esta e-s la aptitud de alguien para ser -

titular de derechos y obligaciones se designa con la expresión

de capacidad jurldlca;se puede decir concisamente que la perso

na es el ser con capacidad Jur!dlca;ésta es la llamada capacl-

dad genérica o abstracta,esencla de la personalidad. 

El maestro Florls Margadant nos dice también que el -

término de "Persona" proviene del Iat!n,donde entre otras co-

sas significa "M!scara'. Dicha etimolog!a es interesante y 

demuestra que.desde su origen.el concepto de persona ha sido 

algo artificial.una creación de cultura y no de la naturaleza. 

Al Derecho no le interesan tales calidades reales,f!

sicas o psiquicas de los sujetos del Derecho.sino algunas cara~ 

ter!siticas relevantes para la situación jurldica del sujeto en 

25 



cuestl6n:Que sea de tal nacionalidad.que tenga su domicilio en

tal parte,que sea mayor de edad,etc.,éstos datos juntos forman

la "Mascara" que esta determinando al actor llevado en el drama 

del Derecho. 

En Roma para ser persona en Derecho.no bastaba el nac! 

miento del ser humano.sino que debla reunir tres elementos o st! 

tus:Status Llbertatls (libres.no esclavos);Status Clvltatls (r2 

manos no extranjeros);y Status Familias (Independientes.no suji 

tos a la patria potestad).Los que reunlan estos tres elementos

tenlan plena capacidad jurldlca. 

El uso en este sentido de la palabra "Persona" mas que 

en la época romana.se acentaa en el Derecho Romano-Bizantino.En 

las fuentes de mayor antlgOedad el término de "caput" equivale

ª "cabeza" y es usado para designar al sujeto con capacidad ju

rldlca aan cuando se le emplee también en otros sentidos.El tér 

mino de persona viene del verbo latino personare.que slgnlflca

produclr sonido por medio de. (1.D) 

a).-La Personalidad en el Derecho Romano. 

En el Derecho Romano exlstlan dos tipos de personas:

las personas colectivas y las personas flslcas,ambas embestidas 

de personalidad.La voz"Persona" en su sentido jurldlco no coinc! 

de con la aceptación de tal vocablo en el lenguaje usual; sl 

(10) SABINO VENTURA SILVA.Derecho Romano,Edlt. PorrOa S.A. 
Méxlco,1978 P6g, 57, 
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decimos que en un ayuntamiento es propietario de una granja o

que el ayuntamiento demanda una lndemnlzac!Oc a una socledad,

aflrmamos con ello que la Co~pañ!a y la Sociedad son capaces -

de tener derechos y obllg<clones,y por ende.que son personas;

pero no son individuos humanos;slno en todo caso.personas jur1 

dlcas colectivas. 

En el Derecho Romano;no tcdcs los hombres eran pers~ 

nas.ya que exlst!a exclavltud y los esclavos carec!an de capa

cidad :urldlca,y aunque eran seres humano~.no eran personas. 

AJ.-Hablemos primero de la persona colectiva en el Derecto Ro

mane. 

Esta figura jurldlca surglO gradualmEnte en lapract! 

ca remara.De donde po~emos distinguir 2 sltuaclonEs y que son: 

a).-Corporaclones.-Es declr,personas colectivas compuestas de

mle~tros asocladcs voluntarlarrente o ~c-r la fuerza de la trad! 

c!On. 

b).-Flndaclones.- 0Dsea,afectaclones de patrimonios a un fin d! 

terminado. 

En cuanto a las corporaclones,los rasgcs comlnes de-

estas son: 

Que su existencia es independiente de lo que pasa con sus -
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miembros (11) 

Que su patrimonio no tiene nada que ver con el de sus rr.lembros.

Este principio es clara consecuencia de la famosa fras~que Ulpl!no 

pone en su comentarlo al dicto c. Adrlano: "Lo que se dete a una 

persona colectiva.no se debe a sus miembros.y lo que debe la ~e! 

sana colectlva,no lo deben sus miembros•. 

Que los actos de los miembros no afecten la !ltuacl6n jurldlca -

de é!ta persona colectiva.salvo, en casos expresamente previstos 

por el Derecho. 

Las corporaciones pueden ser: 

DE CARACTER PUBLlCO.-(Estado,Hunlclplo).Desde muy pronto los ju

ristas romanos comprendieron que el Estado tenla en su poder 

bienes que r.o podlan considerarse como propiedad de todos los 

ciudadanos.sino que corrc~pond!ar. a un titular dlstlnto:EI Esta

dc o el Municipio. 

DE CARACTER SEMIPUBLlCD.-Con autorlzacl6n especlal,dada por el -

Senado y más tarde,por el Emperador.Ejemplo:Sindlcatos.Ccfradlas 

Religiosas.Cuerpos de Bomberos,etc.Para tal formacl6n de tal Co

leglum se necesitaba un mlnlmo de 3 mlembros,pero la reduccl6n -

posterior de éste nfimero no afectaba la existencia de tsta pers2 

na colectiva. 

DE CARACTE~ PRlVADO.-SOlo excepcionalmente.organismos dedlcadc1 

( 11) GUILLERMO FLORlS MARGADANl. OP. Cit •• Pág. 110. 
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a la especulación corr.ercail privada,podlan recibir personalidad

jurldlca.Encontramos tales casos En relación con la explotaci6n

de minas o de salinas y cor. el arrendamiento de impuestos (12) 

Por lo tanto,el Derecho Romano no coincidla con la ge

nerosidad que el Derecho Moderno,la personalidad jurldlca o agr! 

paciones meramente privadas.En cambio para nosotros basta el con 

ser.tlmlento de des personas para que,observan(o ciertos requisi

tos no muy gravosos,nazca una persona cclectiva,como es la Socli 

daé de Responsabilidad Limitada.o el ccnsentimlento de 5 persa-

nas para que se forme una Sociedad Anónima. 

En comparación con personas flslcas,la colectiva tiene 

la ventaja de que su ctpacldad de ejercicio no puede ser restrln 

glda por causas flslcas o pslquicas como la minarla de edad,debl 

lldad mental,etc. 

B).-LAS PERSONAS FISICAS EN El DEREC~O ROMANO. 

En el Derecho Mo(erno el ccnce~to de persona f lslca -

coincide con el de ser humano. 

En el Derecho Mexicano no se reconcce la posibilidad -

de que existan seres huma~os sin ~ericnalidad ~urldica.El artlc! 

lo 2• de la Conititución,prohibe la esclacltud.Aqul to~o ser hu-

(t2) GUILLER~C FLOPlS MARGAOA~T.OP. CIT. Pag •11 



mano tiene capacidad de goce,es decir.pueden ser centro de Impu

tación de derecho.El hecho de que alguien carezca de capacidad -

de ejercicio (menores,dementes,etc.),no afecta la personalidad -

jurldlca,ya que ésta se caracteriza por la capacidad de goce y -

no necesariamente por la de ejercicio. 

En cambio.el Derecho Romano reconocla sólo la plena C! 

pacldad de goce de una minarla de seres humanos.Estos deblan re~ 

nlr los tres requisitos que mencionamos con anterioridad para -

ser personas. 

La personalldad,resultado de la reunión de estos tres -

requisltos,lncluso podla comenzar un poco antes de la existencia 

flslca Independiente.y terminar después de ia muerte. (13) 

Las personas libres eran ciudadanos y no ciudadanos.in

genuos y libertinos. 

Los esclavos eran seres humanos que careclan de capaci

dad jurldlca.(No se consideraban como personas). 

Se puede decir que las personas consideradas en la fa

mi llalo eran los Alleni Jurls (Los que estaban bajo la potestad

de un jefe de famllla),y los Su! Jurls (Que dependlan de ellos -

mismos). 

(13) GUILLERMO FLORJS MARGAOANT. Op. Cit.,P6g. 113. 
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Empero.si podemos afirmar que persona flslca si colnc! 

de con el de ser humano. (14) 

Pienso que es de suma Importancia tratar brevemente -

dentro de éste subcapltulo lo que era el Contrato de Mandato en

e! Derecho Romano como forma de representación. 

EL MANDATO.-Era un contrato por el cual una persona.el 

mandante,encargaba a otra,el mandatarlo,que realizara determina

dos actos.por cuenta e Interés de 4quella. 

Era un contrato consensual ,y el consentimiento podla -

manifestarse en forma expresa o t4clta.El mandante aceptaba t4c! 

tamente,sl se daba cuenta de que alguien realizaba actos en su -

Interés y por cuenta de éste y no se oponla.El mandatario acept! 

ba tácitamente.si comenzaba a ejecutar el mandato. 

Se trataba de un contrato bilateral y perfecto o sea.

eventualmente bilateral.ya que el mandante tenla que Indemnizar

los gastos eventuales que eran necesarios y que eran erogados -

por el mandatarlo;pero éste no podla reclamar una remuneración -

por su Intervención ya que el mandato romano era esencialmente -

gratuito. (15) 

(14) SABINO VENTURA SILVA. Op. Cit. Pág. 58 

(15) GUILLERMO FLORIS MARGAOANT.Op. Cit. P4g. 404 
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El mandatario tenla la obligación de realizar el acto 

que le hubiera encomendado el mandante,apegandose estrictamente

ª las Instrucciones reclbldas.(16) 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE MANDATO.-

A).-EI Acuerdo de las Partes.-Como consecuencia de ese acuerdo.

el mandatario se compromete a realizar algo por cuenta del man-

dante:Actos referentes al patrlmonlo,actos de admlnlstracl6n en

e! sentido mas amplio de la palabra (Este es su objeto); 

B).-El Mandato es Gratulto.-SI el mandato no era gratuito se tr! 

taba entonces de locacl6n de servicios.Sin embargo en los servi

cios prestados por profeslonlstas,médlcos,abogados,etc. con sus

cllentes,se termina por admitir que pudieran recibir una retrlb~ 

cl6n llamada Honorarlus Salarlum; 

C).-El Mandante debla tener Interés pecuniario en la ejecución -

del mandato. (17) 

Este contrato estaba basado en conslderacl6n a la con

fianza que Inspiraba al mandante couel mandatarlo,de ahl que a

la muerte de alguno de ellos terminara el contrato sin que pudl~ 

( 16) IBIDEH Pag. 405 

( 17) SABINO VENTURA SILVA. Op. Cit. Pags. 367 y 368. 
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ran pasar a sus herederos las relaciones que hubo entre si. 

Adem6s el mandante podla dar por terminado el contrato 

tan pronto como le perdla la confianza al mandatario. 

TIPOS DE MANDATOS ESPECIALES EN EL DERECHO ROMANO: 

1.-El Mandato Remunerado.-Que eran los honorarios que obtenlan -

los profeslonlstas de sus clientes. 

2.-El Mandato Tua Gratla o Mandato en Interés del Mandatarlo.--

Este no era en realidad un mandato.sino un buen consejo entre -

amigos.sin que tuviera consecuencias jurldlcas,excepto en casos

de mala fé por parte del mandante. 

3.-El Mandatum Pecunias Credendas,o Mandato de prestar dinero a

un tercero. 

4.-El Mandatum Post Morten,que se ejecutaba después de la muerte 

de cualquiera de las partes.al que Justlnlano reconocl6 valor a

pesar de que se Infringe el principio de que el mandato termina 

por la muerte de cualquiera de las partes.(18) 

FORMAS DE EXTINCION DEL MANDATO: 

A).-Por cumplimiento de su objetivo. 

( 181 SABINO VENTURA SILVA.Op. Cit. Pág. 369 
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B).-Por Imposibilidad de cumplimiento. 

C).-Por mutuo consentimiento. 

D).-Por revocación por parte del mandante o renuncia del manda

tario fundada en una causa justa. 

E).-Por muerte de cualquiera de los contratantes. 

F).-Por vencimiento del término establecido. 

SANCIONES: 

Como el mandato es un contrato consensual,bllateral,

lmperfecto y de buena fé,está sancionado por una acción directa 

y otra contraria.La primera es la Actlo Mandatl Directa otorga

da al mandante para exigir al mandatario la ejecución del mand! 

to y la rendición de cuentas;es de carácter Infamante por que -

el mandatario faltó a la confianza que en él se deposito.Por la 

Actlo Mandatl Contrarla,el mandatario exige al mandante que lo

lndemnlze de los gastos y pérdidas sufridas y que lo libere de

las obligaciones contraldas. (19). 

b).-La Personalidad en el Derecho Francés. 

En la lengua del Derecho.la persona es un sujeto de -

derechos y obligaciones.es la que vive la vida jurldlca.La per

sonalidad es la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos 

obligaciones. 

( 19) SABINO VENTURA SlLVA,Op. Clt.,Pág. 370. 
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La palabra persona como ya lo vimos.designaba en su 

origen a la mascara que se colocaba el actor para representar su 

papel,la persona jurldlca es pues.la que puede representar un P! 

pel dentro de la escena jurldlca.(20) 

Planlol,Marsel y Rlpert dicen que se llaman personas -

en el lenguaje jurldlco,a los seres capaces de tener derechos y 

obligaciones.La Idea de personalldad,que se necesita para dar 

una base a los derechos y obligaciones es inOtil. 

El Nacimiento de la Personalidad para los Franceses. 

La criatura humana recibe la personalidad desde su na

cimiento.e inclusive desde su concepci6n,con la condlcl6n de que 

nazca vivo y vlable.(21) 

Viéndose por tanto en el Derecho Francés que el conce

bido se tiene por nacido para todo lo que sea favorable.Indican

do los redactores que la criatura simplemente concebida ·puede r~ 

clbir una sucesión o una donación.La Corte de Casación lo ha re

suelto afirmativamente manifestando que el concebido se conside

ra como ya nacido en todos los Intereses que exija. 

(20) HENRY LEON VlLLAN y JEAN MAZEAUO.Lecclones de Derecho Civil 

Francés.Parte l,Voi.11.Edlt. Ediciones Jurldicas Europa-Am! 

ricana. 1959.Pég. 4. 

(21) HENRY LEON VILLAN Y JEAN MAZEAUO.Op. Clt.P6g. 187 
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Se puede afirmar que la personalidad dura hasta la --

muerte.ya que el ser humano es una person~jurldlca para el Dere

cho Francés desde su nacimiento hasta su fallecimiento o "Muerte 

Natural". ( 22) 

La personalidad no es una nocl6n blol6glca;slno una n~ 

cl6n jur!dlca,abstracta.Oponer a las personas f!slcas a las per

sonas morales.al comprobar que Gnlcamente la primera tiene una -

existencia m~terlal,es tan Inexacto como afirmar que tienen unas 

y otras semejante existencia o tienen la misma naturaleza jurld! 

ca.La personalidad de las unas y de las otras.es en realidad no

una flccl6n,slno una realidad abstracta.la Gnlca que se conclbe

en el término jurldlco;tanto una como otra existen para el dere

cho pero con la Independencia de la existencia de un titular o -

de los Individuos que se hallan agrupados. 

Se han definido los derechos subjetivos concedidos y

delimitados por el legislador.Pero el legislador precisa Igual-

mente a que seres atribuye la aptitud de adquirir derechos y 

obligaciones.pues se puede decir que la personalidad es"Don" de 

la Ley. 

Entre las personas en sentido jurldlco se encuentran

las personas flslcas,que son los seres flslcos;y otras llamadas

personas morales.que son seres colectivos.ya sean grupos,ya sean 

(22) IBIDEM. Pég.194 
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masa de bienes dotados de autonomla.se distinguirán pues,las per 

sonas flslcas y las personas morales.(23) 

Dentro del Derecho Francés las personas tienen un nom

bre que sirve para distinguir a las unas de las otras.un domici

lio.que los fija en un punto del territorio mas generalmente,un

estado jur!dlco que se compone de cualidades múltlples,formándo

se as! los atributos de la personalidad. 

personas: 

En la Doctrina corriente se distinguen dos clases de-

A).-Los hombres considerados como Individuos y llama

dos a veces personas flslcas. 

B).-Clertos estableclmlentos,fundaclones o seres cole~ 

tlvos a los cuales se les dá diferentemente los nom-

bres de personas morales y personas clvlles.personas

jurldlcas o personas ficticias. (24) 

Hablemos pues de las personas flsicas y de las perso

nas morales dentro del Derecho Francés. 

(23) HENRY LEON VILLAH Y JEAN HAZEAUD.Op. Cit. Pág. 195 

(24) PLANIOL,MARCEL Y RJPERT JORGE.Tratado Práctico del Derecho

Civil francés.Tomo 11.Edlt. Cultural,S.A. La Habana.Pág. 



A).-LAS PERSONAS MORALES: 

Varias teorlas han sido formuladas acerca de la natur~ 

leza jurldica de la personalidad moral,slendo dos las prlnclpa-

les: 

1.-Tesls de la Flcclón.-En la Tesis de la Ficción.se -

pretende que sólo el Individuo es persona.y que el legislador 

puede por medio de una ficción extender la personalidad a las c~ 

lectlvldades;el legislador es pues,dueno de esa ficción y de sus 

extensiones. (25) 

Para Planlol,la persona moral no es sino una ficción -

que Incumbe una simple copropiedad entre los miembros de la pro

piedad. 

La mayorla de los autores que niegan la realidad de -

la personalidad moral presentan entonces esa personalidad como -

un favor del legislador que extiende f lctlcla y arbitrariamente

la personalidad del ser humano a ciertas colectlvldades,que qui~ 

re llamar desde luego a la vida del Derecho (26) 

2.-Tesls de la Realldad.-Algunos consideran la "Perso

nalidad jurldica" como una realidad. 

Unos colnciben la colectividad como hecha a la Imagen del -

hombre.como una voluntad propia de él distinta a la de sus mlem-

(25)HENRY LEON VlLLAN Y JEAN HAZEAUO,Op. Cit. Pag. 187 

(26) !BlOEM . Pag. 194. 
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bros;en esa voluntad reside el fundamento de la personalldad,ta~ 

to de los grupos como de los seres humanos. 

Para los partidarios de ésta tesis.la personalidad na

ce autom6tlcamente,fuera de toda voluntad legisladora.Pero no -

llegan a la consecuencia suprema de su teorla,reconocen al legi! 

lador el derecho de reiterar la personalidad a una agrupación.(27) 

Rlpert define a la personalidad moral como la atrlbu-

clón de derechos y obligaciones a otros sujetos que no son seres 

humanos.Estos sujetos de Derecho son llamados personas morales.

personas civiles.personas jurldlcas o tamblen personas ficticias, 

denominaciones que implican ya una cierta concepción de la pers~ 

nalldad. (28) 

Algunas personas morales representan bajo diversas fo! 

mas.autoridad pública en las funciones que ésta cumplc;otras de

penden de la iniciativa de los particulares.Se nombran las prlm! 

ras personas morales de Derecho Público o simplemente estableci

mientos públicos;las segundas personas de Derecho Privado o sim

plemente de establecimientos privados. (29) 

(27) l81DEM. P6g. 195 

(28 ) PLAN 1 OL, MARC EL 

(29) PLANIOL,MARCEL 

RIPERT JORGE. Op. Cit. P6g. 61 

RIPERT JORGE.Op. Cit •• P6g. 68 
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&).-PERSONAS MORALES DE DERECHO PUBLICO. 

Estado.circunscripciones administrativas y establecl-

mlentos pObllcos. 

&&).-PERSONAS MORALES DE DERECHO PRIVADO. 

1.-Las Fundaclones.-Se componen de una masa de bienes destinados 

a la voluntad de una persona.el fundador.a un servicio determi

nado provista de personalidad jurldlca. 

2.-Las Sociedades y Asoclaclones,las Agrupaciones Voluntarlas,dQ 

tadas de personalidad y son las siguientes: 

1.-Las Sociedades Mercantlles.-Creadas conforme a los prece~ 

tos del Código de Comercio Francés de la Ley del 24 de jullQ 

de 1867. 

11.-Las Sociedades Clvlles.-Constltuldas conforme al Código 

Clvl 1 Francés. 

111.-Las Asociaciones Slndlcales.-Formadas entre propleta-

rlos y terratenientes para llevar a cabo ciertos trabajos -

de Interés comOn. 

lV.-Los Sindicatos Provisionales. 

V.-Las Sociedades de Socorro Mutuo 



Vl.-Las 'Asociaciones. 

Vll.-Las Congregaciones Religiosas. (30) 

B).-LAS PERSONAS FISICAS. 

Solamente los seres humanos son personas flslcas.Y to

do ser humano es persona jurldlca,es decir todo ser humano goza 

de personalldad,por el contrario exlsttanen la antlguedad entes

que careclan de personalidad,por ejemplo:"Los esclavos.o entre -

los hombres llbres,todos aquellos que vlvlan bajo la autoridad -

del cabeza de la familla,no gozaban de la esfera patrimonial de

ninguna personalidad autonOma,tan s6lo de una personalidad redu

cida,que fué haciéndose mAs grande en el curso de la evoluciOn.

Otro ejemplo caracterlstico son los extranjeros. (31 J 

El ser humano dotado de personalidad.es apto para ser 

sujeto de derechos y obligaciones.es capaz de adquirir derechos, 

poseer lo que se denomina capacidad de goce;en principio toda -

persona flsica tiene capacidad de goce.excepcionalmente algunas

personas son privadas de algunos derechos por el legislador,por

ejemplo:Los condenados a cadena perpetua no pueden disponer,ni -

recibir donaciones ni testamentos. (32 J 

(30) PLANIOL,MARCEL Y RIPERT.Op. Clt •• PAgs. 72 y 73 

(31) HENRY LEON VILLAN Y JEAN MAZEAUD.Dp. Clt.,PAg. 

(32) IBIDEM. PAg. 7 
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c).-La Personalidad en el Derecho Alemán. 

Para el Derecho Alemán la personalidad no es un dere

cho subjetlvo,slno una cualidad jurldlca,que constituye la con· 

dlcl6n previa de todos los derechos y deberes que equivale a la 

capacidad jurldlca. 

Se puede decir que el concepto de derecho subjetivo,· 

es un poder Investido por el ordenamiento jurldlco que sirve a

la satlsfaccl6n de Intereses humanos,presupone a un sujeto a 

quien se le atribuye este poder.un sujeto de derecho o lo que • 

equivale en el lenguaje jurldlco a una persona. (33) 

Con el término de la persona.la ciencia jurldlca y la 

Ley designan a un ente dotado de capacidad jurldlca,es decir.al 

cual el orden jurldlco otorga la capacidad de ser sujeto de de· 

rechos.La Ley distingue entre personas naturales (Seres humanos) 

y personas jurldlcas (Asoclaciones,fundaclones y todas aquéllas 

de Derecho Público). 

Hablaremos brevemente dentro del Derecho Alemán de 

las personas naturales (flslcas) y de las personas jurldlcas 

(Morales). 

( 33) LUDWING ENNECCERUS THEODORKIPP Y MARTIN WOLF.Tratado del -

Derecho Civil Alemán.Primer Tomo,Parte General.Edlt.Bosch. 

Barcelona 1934.Pág. 326. 
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PERSONAS NATURALES: 

Para el Derecho Aleman la personalidad jurldlca del -

hombre comienza en la termlnacl6n del nacimlento;el niño en el -

seno materno no es una persona.SI no nace vivo no habrA sido su

jeto de Derecho,pero para el caso de que llegue a nacer.se le -

protege durante el periodo de gestación. (34) 

La capacidad jurldica no se ha de confundir con la ca

pacidad de obrar.o sea la capacidad de producir efectos jurldlcoi 

por la propia voluntad.Ademas la capacidad jurldlca y la de 

obrar no siempre coinciden.por ejempJo,los nlílos menores de sie

te anos y los enfermos mentales son Incapaces de obrar.pero tie

nen capacidad jurldlca;los esclavos en el Derecho Romano no tenl!!)_ 

capacidad jurldlca,pero si capacidad de obrar. (35) 

Podemos decir que la capacidad jurldlca es la calldad

jurldlca esencial de la persona. 

En principio.según el Derecho Aleman corresponde a tod2 

ser humano;el COdlgo decide que la capacidad jurldlca del humano 

comienza con la terminación del nacimiento. 

(34) IBIDEH.Pag. 327 

(35) LUDWIN ENNECCERUS,THEODOR KIPP Y MARTlN WOLF. Op. Cit. --

PAg. 325. 
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LA CAPACIDAD DE OBRAR: 

Se puede decir que la calidad jurldlca mas Importante

del hombre es la capacidad de obrar,es decir, la condición de la

voluntad que la Ley considera necesaria para que los actos hum! 

nos deriven de efectos jurldlcos. 

Son Incapaces de obrar los Infantes y enfermos menta-

les; los actos necesarios para ejercer sus derechos competen a -

sus representantes legales. (36) 

PERSONAS JURIDICAS: 

Las personas jurld!cas son creación del Derecho que -

las equipara el hombre como sujetos de derechos patrlmonlales.-

Con frecuencia.éste procedimiento fué calificado de ficción y -

por eso se le objeta duramente en los Oltlmos tiempos. 

Sin embargo.no se trata de una f!cc!6n,tal serla si la 

Ley preceptuara.o la teorla aceptase que las personas jurldlcas

deben ser consideradas como hombres.lo que realmente no son.Pero 

la Ley no exige.y admite aOn bajo el aspecto jurldlco las perso

nas jurldlcas son entes de naturaleza bien distinta a los seres

humanos.No se produce,pues,una extral!mitacl6n de la competencia 

(36) ANDREAS VON THUR.Teorla General del Derecho Civil Aleman.-

Volumen !.Las Personas.Edit. De Palma.Buenos Aires. 1946. -

P69s. 13 y 14. 
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del orden jurldlco,que tan sólo puede crear derechos y dlstrlbul! 

Jos.De acuerdo con el Derecho Aleman,no son Gnlcamente personas

los hombres sino tamblen otros entes que,a diferencia del hombre, 

no tienen existencia corporea,pero existen en nuestra mente. 

Glerke acepta que las personas jurldlcas tienen una •• 

existencia real.por que se les concibe como "Personalidad Soclal".P7) 

Se puede decir que el poder jurldlco fundamentalmente

crea a las que se denominan personas jurldlcas y por lo tanto su 

existencia es tan sólo jurldlca.La fundación y la asociación no 

exlstlrlan si el orden jurldlco no las reconociera y no les otar 

gara la posibilidad de participar con sus actos en la Ylda jurl· 

dlca.En contraposición de las personas jurldlcas el hombre apar~ 

ce como persona natural.si bien es cierto que también su capaci

dad se basa en el orden jurldlco,que puede qultarsele parclalme~ 

te.mas la organización volitiva.que en las personas jur!dlcas se 

crearon Instrumentos jur!dlcos,descansa en el hombre en el hecho 

psicológico de su capacidad de querer;los fines que en la asocl! 

clón y en la fundación se establecen por medio de actos jurldlcos, 

surge en el Individuo por su proceso natural;el hombre ejerce su 

poder de voluntad por si mlsmo,y no por medio de órganos que se

crean con ese propósito .(38) 

(37) ANDREAS VON THUR.Op. Cit.Pag. 6 

(38) ANDREAS VON THUR.Op. Cit. Pag. 4 



De acuerdo con su fin y denomlnaclón,el Código Clvll-

Alem4n.no rlge_todas las personas jurldlcas sino Onlcamente a -

las que pertenecen al Derecho Privado (Asociaciones y fundaclo-

nes), las demás se rigen por el Derecho PObllco,naclonal y local. 

Se puede decir para finalizar que en Derecho Alem4n 

la esencia de la personalidad es la capacidad jurldlca. (39) 

d).-La Personalidad en el Derecho Italiano. 

47 

El fin del Derecho estriba en el Interés humano;los 1!!. 

tereses humanos no sólo son lndlvlduales,son también sociales.en 

otras palabras hay Intereses comunes a todos los hombres en geni 

ral,o algunas clases de personas que para satisfacer los Intere

ses de unos y otros va siempre encaminada a una sola y misma ac

tividad del Individuo. 

Muchas veces se hace necesaria la actividad de varlos

lndlvlduos que aspiran a un solo fin;otras veces obra un Indivi

duo sólo. 

Tanto en uno como en otro lado,aunque los medios para

lograr el fin son dlversos,la naturaleza de éste es idéntlco;es

un Interés social.a saber:Una necesidad sentida por una plural!-

(39) IBIDEM. P4g. 109. 
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dad de personas que hay que satisfacer. (40) 

De éste modo se concibe que los Intereses sociales sean 

tratados realmente en forma diversa que los lndlvlduales,sin In

troducir nuevas normas de Derecho.pues las que se refieren a los 

Individuos son las mismas que se aplican a las colectividades de 

personas, las cuales por vla de abstracción y de slntesls se con 

sideran como unidades . 

As! dentro del Derecho Italiano se tiene el concepto -

de persona jurldlca,en contraposlci6n de la persona flslca;la -

persona jurldica recibe distintas denominaciones en la leglsla-

ción y en la doctrlna:Persona,cuerpo,o ente moral.persona artlf! 

clal o ficticia.persona abstracta,persona Incorpórea. 

As! pues nacen dos teorlas principales.una llamada teQ 

ria del oficio y otra teorla de la realidad.ambas enfocadas en -

el. mismo punto. (41) 

PERSONA JURIDICA; 

La distinción mAs antigua de las personas jurldicas -

(!!amadas as! por el Derecho Italiano a las personas morales)son 

(40) DOCTOR NICOLAS COV!ELLO.Doctrina General del Derecho Civll

Jtal lano.Edit.Unl6n TlpogrAflca.Edit.Hlspanoamérlca.Buenos

Alres y otros.Méxlco,\949.cuarta edlcl6n PAg. 218. 
(41) DR. NlCOLAS COV!ELLO.Op. Cit. PAg. 219. 



las corporaciones y fundaciones.por que según en las corporacio

nes hay un conjunto de personas que tienden a un f!n,en las fun

daciones hay un conjunto de bienes destinados a un fin. (42) 

Las personas jurldlcas comienzan a existir en el mome~ 

to en el que el elemento de hecho concurre con el reconocimiento 

legal,el cual puede preexistir. (43) 

La representaclOn de las personas jurldlcas dentro del 

Derecho Italiano tiene por fin la ejecuclOn de actos jurldlcos,

no de hechos lllcltos;sl,a pesar de esto.el representante los -

ejecuta,asl sea en el ejercicio de sus funclones,lComo cargarlos 

al representante? tal cargo sOlo podra hacerse si pudiese lmpu-

tar al representante alguna culpa en la elecclOn del representa~ 

te;pero si la persona jurldlca es Incapaz de obrar.aún de hecho

no pulede responder de dicha culpa.En cambio creemos.de acuerdo

con la oplnlOn dominante que, cualquiera que sea la teorla que -

se acoja en torno a la existencia de la persona jurldlca ésta d~ 

be considerarse responsable por hechos lllcltos de sus represen

tantes.siempre que entren.por supuesto.dentro del campo de las -

atribuciones que le competan. (44) 

(42) IBIDEM. Pag. 225 

(43) IBIDEM.Pag. 239 

(44) DR. NICOLAS COVIELLO.Op. Cit. Pag. 246. 
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PERSONA FIS!CA: 

El estado jurldlco de la persona flslca no es la suma

de sus poderes o deberes mas genéricos o,mas genéricamente.de -

las relaciones de que es sujeto activo o pasivo;es,por el contr! 

rio,el presupuesto de una esfera de capacidad y por ello de una

serie abierta de poderes y deberes.o de relaciones.que pueden V! 

rlar y variar sin que por eso cambie el estado. (45) 

Es importante hacer mención que existen dos tipos de-

capcidades en el Derecho Romano, la capacidad jurldica y la capa

cidad de obrar. 

Capacidad Jurldica: 

Debe entenderse como la aptitud para la titularidad de 

poderes y deberes jurldicos. 

Capacidad de Obrar: 

Es la aptitud para la actividad jurldica relativa a la 

esfera jurldica propia de la persona,(46) 

(45) F. SANTORO PASSARELLi.Doctrina General del Derecho Civil -

Jtaiiano.Edit. Revista de Derecho Privado.Madrid 1964.P4g.-

2. 

(46) lBlDEH. Pag. 17 



Podemos concluir diciendo que también para el Derecho

Italiano el término de"Persona" significa sujeto de Derecho. 

La noción jurldlca de persona no coincide con la comOn, 

ya que hay hombres que pueden no ser personas en sentido jurldl

co,como ha ocurrido Incluso en ordenamientos muy perfeccionados, 

e Inversamente personas que pueden no ser hombres.Tales son las

personas jurldlcas,comblnaclones de medios y de hombres que al-

canzan personalidad por obrar de ordenamiento y que son por tan

to.personas respecto al mlsmo,aOn falt!ndoles la Individualidad

natural que es caracterlstlca de la persona flslca,son personas

s61o desde el punto de vista jurldlco. 

e).-La Personalidad en el Derecho Mexicano. 

Se puede decir que el antecedente histórico de la per

sonalidad en el Derecho Mexicano lo encontramos en el Código Ci

vil llamado leglslacl6n comOn,entrado en vigor en el ano de 1928 

y que de ah! slrvl6 de base para la elaboración de la forma de -

acreditar la personalidad de las partes en laLey Federal del Tr! 

bajo de 1931 y que se plasmo en su articulo 459,quedando as!: 
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art. 459.-"La personalidad se acreditara por los inte

resados fuera de los casos a que se refiere la Oltlma

parte de éste articulo.en los términos del derecho co

mOn.Los Interesados podran otorgar poder ante la Junta 

de Conclllacl6n y Arbitraje del lugar de su residencia. 
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para que sean representados en los julclos,cualqulera

que sea la cuantla de éstos.Cuando el Interesado, res! 

de en un lugar distinto de aquel en que deba sustan--

clarse el julclo,podra otorgar el poder ante la Junta

de Conciliación y Arbitraje del lugar en que resida y

comprobar su personalidad ante la Junta que correspon

da,con la copla certificada y debidamente legalizada -

de las constancias conducentes.La Junta sin embargo,p~ 

dra tener por acreditada la personalidad de algGn lit! 

gante,sln sujetarse al Derecho ComGn,slempre y cuando

de los documentos exhibidos se llegue al convenclmle~ 

to de que efectivamente representa a la persona lnter~ 

sada''. 

Se puede a preciar que el articulo 459 de la Ley Fede

ral del Trabajo de 1931 no pedla requisitos especiales para acr~ 

dltar la personalldad,remltiéndose Gnicamente al Derecho ComGn

y hay veces que de los propios documentos exhibidos.la Junta po

dla tener por· acreditada la personalidad de las partes. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 tomaba también en -

cuenta el Derecho ComGn y sobre todo el contrato de mandato. 

El problema de la personalidad nace en las reformas 

procesales de la Ley de 1980,trayendo consecuencias graves. 

Podemos decir que el Derecho Mexicano ha distinguido -



las personas flslcas de las morales.de tal manera que existe !a

persona jurldlca Individua! y las personas jurídicas colectivas. 
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El hombre constituye la persona fls!ca,tamb!én llamada 

persona jur!dlca Individual.Los entes creados por el Oerecho son 

las personas morales e ldeales,llamadas tambien personas jurldl

cas colectivas. 

Por persona jurldlca se entiende el ente capaz de der! 

chos y obllgaclones,es decir.el sujeto que puede ser suceptlble

de tener facultades y deberes.de Intervenir en las relaciones j~ 

r!dlcas,de ejecutar actos jurldlcos,en una palabra.el ente capa

citado por el Derecho para actuar jur!dlcamente comn sujeto actl 

vo o pasivo en dichas realclones. 

El Derecho,no sólo ha reconocido que el hombre es el

Onlco sujeto capaz de tener facultades y deberes;tamblén a cier

tas entidades que no tienen una realidad matera!! o corporal.se

les ha reconocido capacidad jur!dlca para tener derechos y obli

gaciones y poder actuar como tales entidades. 

SegOn el articulo 25 de nuestro Código Civil para el 

Distrito Federal vigente.son personas morales: 

1.-La HaclOn,los Estados y Jos Municipios; 

11.-Las dem~s corporaciones de car~cter pOblico rec~ 

nacidas por la Ley; 



111.-Las Sociedades Civiles y Mercantiles; 

IV.-Los Sindicatos.las Asociaciones Profesionales y. 

las demas a que se ref lere la fracción XVI del -

articulo 123 de la Constitución Federal; 

V.-Las Sociedades Cooperativas y Mutualistas: 

Vl.-Las Asociaciones distintas de las enumeradas qu~ 

se propongan fines clentlficos,polltlcos,artlstl

cos,de recreo o cualquier otro fin llcito,slempre 

que no fueren desconocidos por la Ley. (47) 

Hablamos pues de una de las teorlas en materia de 

personalidad de los entes colectivos por Ducroq en Francia. 

Se puede decir que es a Ducroq a quien debemos la exp!!_ 

slclón mas completa y precisa de la teorla de la personalidad m!!_ 

ral,flcclón jurldlca,tal y como mucho tiempo fué aceptada por la 

doctrina francesa.Para Ducroq toda persona moral.aún el Estado,

es una ficción lCual es el fundamento de la personalidad civil y 

como se ha introducido ésta noción en nuestra legislación? A é~ 

ta última cuestión Ducroq responde: 

"La personalidad civil se basa necesariamente en una -

ficción legal si las personas flslcas se revelan a los 

sentidos y se Imponen en cierta forma a la atención --

(4~ LIC. RAFAEL ROJINA VILLEGAS,Compendlo de Derecho Civil (ln-

troducclón,personas y familia) Edlt. Porrúa S.A. México 1978 
Tomo 1 Pags. 75 y 76. 
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del legislador.sucede de distinta manera con las pers~ 

nas civiles.Estas no pertenecen al mundo de las reali

dades.Ha sido necesariamente recurrir a la abstracción 

para aislar el Interés colectivo de los Intereses par

ticulares de los Individuos asoclados,o para asignar a 

la obra una existencia distinta de los fundadores,adml 

nlstradores,o beneficiarlos.Esta operación del esp!rl

tu constituye la ficción.La personalidad civil es per

lo tanto meramente artificial y ficticia.La aslmllacl6n, 

por racional que sea.no es la consecuencia necearla de 

los hechos.sino el resultado de una operación del pen

samiento.Las personas civiles son personas ficticias -

por que escapan a la apreciación de nuestros sentidos, 

porque su existencia esta confinada en el dominio del

Oerecho, porque son sujetos artlflclales,abstracclones

personlflcadas,La personificación no solamente tiene -

como consecuencia prestarles vida a sere desprovistos

de existencia flslca,slno que les confiere ademas ele!. 

tos atributos que los Individuos reciben de la natura

leza o de la ley,de los cuales sólo el poder p6bllco -

tiene la facultad de disponer a su f avor.Oesde el pun

to de vista racional.la conseclón de la personalidad -

jurldlca no puede,pues,resultar mas que la Ley". ~8) 

(48) RAFAEL ROJINA VlLLEGAS Tomo 1 Op. Cit. Pag. 76. 



Para Kelsen la personalidad jur1dlca,como creación del 

Derecho.tiene tres acepciones: 

PRIMERO.-Es la personlflcaclOn de un sistema jur!dlco

parclal o total. 
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SEGUNOO.-Es el centro común de Imputación de actos ju

r!dlcos, para crear un ente que represente Idealmente ese centro 

al cual se Imputan los actos. 

TERCERO.-El centro común de Imputación de derechos y -

deberes subjetivos. 

La persona se concibe como un centro común de Imputa

ción de actos jurldlcos;éste centro al cual se Imputan dichos a~ 

tos constituye la entidad de derecho. (49) 

Hablaremos ahora de diferentes acepciones que el tér

mino de personalidad tienen en el campo del Derecho. 

Fundamentalmente se entiende por personalidad la cu! 

lldad de ser persona jurldlca.Slendo atributos de la personall-

dad el estado jur!dlco de las personas.la capacidad para adqul-

rlr derechos y ob\lgaclones,el nombre.el patrimonio y el domlcl-

1 io. 

(49) RAFAEL ROJINA VILLEGAS Tomo 1 Op. Cit. P6g. 79. 
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Las personas jur!dlcas pueden ser f!slcas o morales.s~ 

lo el hombre es persona f!sica.Las colectividades a quienes la -

Ley da o reconoce la personalidad.se denominan persooas jur!dlca1 

morales o colectivas. 

cuando se trata de una persona f!slca,en concreto.la -

Ylda es un elemento esencial de la personalidad.Un ser humano -

que nace muerto o que no es viable.no ha llegado a tener persona 

!!dad jur!dlca,no es ni ha sldo,en momento alguno.sujeto capaz -

de adquirir derechos ni obligaciones.es decir como si nunca hu-

blese existido. 

Con relación a las personas jur!dlcas morales o colec

tivas ,es necesario que en los casos concretos.que tengan la exl! 

tencla legal que resulta del cumplimiento de diversas exlsten--

clas legales con relación a determinadas clrscunstanclas para su 

constitución.o bien por que la cualidad de persona jur!dlca no -

se adquiere sino después de la Inscripción en registros especia

les.de la escritura o acta constitutiva de la persona moral.(50) 

Se entiende por personalidad no sólo la cualidad de -

ser persona jur!dlca con todos sus atributos.sino también la ca

pacidad jur!dlca determinada por el estado jur!dlco de las pers~ 

nas. 

(50) LIC. RAHIREZ FONSECA FRANCISCO.La Prueba en el ProcedimientQ 

Labora.Edlt.Publlcaclones Administrativas y Contables,S.A .• 

México. 1983 P&g. 73. 



Esta capacidad que generalmente se llama de goce, es -

la aptitud de la persona jurldlca para adquirir derechos y obli

gaciones y como es elemento esencial de la personalldad,resulta

de ah! que toda persona jurldlca,por el ;Imple hecho de serlo,-

tlene esta capacidad de goce, que para Ramlrez Fonseca mejor de

berla llamarse de derechos. 

La capacidad de goce llevada al campo del derecho prQ 

cesal,se llama capacidad procesal.y la poseen todas las personas 

jurldlcas por el simple hecho de ser personas jurldlcas. 
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De una manera especial la capacidad de goce se refler! 

a la personalidad de las personas Jurldlcas para asumir en el -

proceso el car~cter de actor o de demandado.es decir la poslblll 

dad de ejercer la capacidad de ejercitar la acción.En general,la 

capacidad de actuar ante las autoridades. 

Se entiende por personalidad no sólo la cualidad de

persona jurldica o Inherente a capacidad de goce.sino también la 

capacidad de obrar o capacidad de ejercicio.que consiste en la -

aptitud de la persona jurldlca para adquirir y ejercitar pos si

misma los derechos.como también para sumir y cumplir por si mis

ma las obllgaclones.(51) 

Se dice con frecuencia que los menores de edad ti! 

(51) RAMIREZ FONSECA FRANCISCO Op. Cit. P~g. 74. 
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nen personalidad para adquirir derechos y que carecen de person! 

lldad p6ra ejercitarlos por si mismos. 

Las personas que carecen de capacidad de ejerclclo,so

lamente pueden adquirir derechos y obllgaclones,por regla gene-

ral,medlante la Intervención de otras personas a quienes se les

da el nombre de representantes legales. 

Los Incapaces.personas jurldlcas flslcas que carecen -

de capacidad de ejercicio.no pueden generalemente adquirir dere

chos y cumplir v6lldamente sus obligaciones sin la lntervencl6n

de sus representantes legales.Las personas jurldlcas morales o -

colectivas en nlngfin caso pueden adquirir y ejercitar derechos.

ni asumir.ni cumplir obllgaclones,slno mediante su representante 

legal. 

La Incapacidad de ejercicio en el campo del derecho -

procesal consiste en la falta de aptitud de las personas jurldl

cas para ejecutar por si mismos actos procesales. 

Finalmente.por personalidad se entiende la cualidad de 

ser representante de alguien. ~2) 

(52} LIC. RAMIREZ FONSECA FRANCISCO. Op. Cit. P6g. 75. 



C A P 1 T U L O I I 1 

CONCEPTO DE PERSONALIDAD. 

a).-La Personalidad Individual (persona flsL 
ca). 

b).-La Personalidad Colectiva (personas mor! 
les). 

c).-Las Asoclaclones,Socledades y Fundaclo-
nes. 



CONCEPTO DE PERSONALIDAD. 

El Derecho,a consecuencia de la naturaleza lntrlnseca

del hombre,como ser dotado de Inteligencia de libertad y de res

ponsabilidades.reconoce a la persona humana como una realidad -

que viene Impuesta al ordenamiento jurldlco. 

La persona es el centro Imprescindible alrededor del -

cual,se desenvuelven otros conceptos jurldlcos fundamentales co

mo la emoción y la existencia misma del derecho objetivo y del -

derecho subjetivo.la obllgaclOn,al deber jurldico.Todos estos -

conceptos bAslcos en la dogmAtlca y en la realidad del derecho.

no podrlan encontrar una adecuada ubicación en la slstemAtica j~ 

r!dlca,slno a través del concepto 'persona". 

El concepto de personalidad va intlmamente ligado al -

de persona,no se confunde sin embargo con ésta.por que la perso

nalidad es una manifestación.una ptoyeccl6n del ser en el mundo

objetivo. (53) 

En el lenguaje ordinario.se dice que una persona tiene 

o no personalidad o que tiene de acuerdo con su modo de ser,ma-

yor o menor personalidad.sin que esto Implique la negación de -

su categorla de persona. 

(53) GALINDO GARFIAS IGNACIO.Primer Curso de Derecho Civil (Par

te General.Personas y Famllla).Cuarta Edlcl6n.Edit. Porr6a

S.A. México. 198D PAg. 305. 
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De la misma manera.en el aspecto jurldlco,la persona-

participa en las relaciones jurldlcas,cre6ndolas o extlngulend~ 

las.suprimiendo esas relaciones jurldicas,o sufriendo las conse

cuencias de la violación de un deber jurldico,como ;ujeto activo 

o pasivo de un determinado vinculo de derecho. 

Los conceptos de personalidad y de capacidad de goce.

no significan lo mismo aunque se relacionen entre si.La persona

lidad significa que un sujeto puede actuar en el campo del dere

cho,dlrlamos que es la proyección del ser humano en el amblto J~ 

rldlco.Es una mera posibilidad abstracta.para actuar como sujeto 

activo o pasivo en la infinita gama de las relaciones jurldicas

que pueden presentarse. 

La capacidad alude situaciones jurldicas concretas co

mo celebrar un contrato.contraer matrimonio.etc. 

La personalidad es ünica,lndivlsa y abstracta.La cap! 

cldad de goce es mültlple,dlversificada y concreta. 

En tanto que el derech~es Impotente para crear a los -

seres humanos,es decir.a las personas flslcas,puede construir y 

a construido un dispositivo o un instrumento que se denomina per 

sonalldad,a través de la cual.las personas flsicas y morales,ju

rldicas colectivas.pueden actuar en el trafico jurldlco (Compra~ 

do,vendlendo,tomando en arrendamiento.adquiriendo bienes,etc.)c~ 

mo sujetos de las relaciones jurldlcas concretas y determinadas-
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en el ámbito del derecho. (54) 

Se puede decir que la personalidad es la manifestación, 

la proyección de las normas jurldlcas,de la persona ya sea como

ser Individual o colectivo.El concepto de personalidad se atrlb~ 

ye al sujeto de la relación jurldlca para establecer la medida -

de sus aptitudes en acclón,en tanto que la persona es el sujeto, 

el centro de la personalidad. 

El maestro Rafael de Pina en su Dlcclonarlo de Derecho 

menciona: 

"Personalidad es la Idoneidad para ser sujeto de dere

chos y obl lgaclones capacidad para estar en julclo"(55) 

Roberto Atwood en su Diccionario Jurldlco manifiesta: 

"Personalidad es la aptitud legal para Intervenir en -

un asunto determinado o negocio." (56) 

a).-La Personalidad Individual (Persona F!slca). 

Se ha dicho que la palabra persona.designa al ser hum! 

no.Se ha dicho también que la norma jurldlca se ocupa de esta

blecer reglas aplicables sólo a una porción de la conducta huma. 

(54) GALINDD GARFIAS IGNACIO.Op. Cit. P~g. 306. 

(55) DE PINA RAFAEL.Diccionario de Derecho.Edlt. Porraa.Méx.1984. 

(56) ATWOOD ROBERTO.Diccionario Jurldlco.Edlt. Blbl loteca de el-
Naclonal .México. 1946. 



na:Aquélla que el derecho valora para atribuirles consecuenclas

jur!dlcas y éste es el sentido del vocablo persona,en derecho. 

Veamos en que medida el término técnico 'Persona Flsl

ca" corresponde a una realidad o si el concepto es simplemente -

una concepción normativa. 

En el Derecho Romano primitivo.se negaba la calidad de 

persona.a algunos seres humanos,como los esclavos y en épocas 

m6s remotas por el contrarlo,llegó a personificar el derecho a -

algunas plantas.a ciertos animales Irracionales y también a est! 

tuas e lmagenes. 

Con apoyo de éste argumento histórico se ha llegado a

concluir que el concepto de persona es una abstracción del dere

cho que no deberla corresponder propiamente a la realidad. 

En nuestros dlas la palabra persona aplicada a la vez-
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a los seres humanos y a las asoclaclones,socledades y fundaclo-

nes.lmplde o dificulta la labor para esclarecer y definir el co~ 

tenido y la extensión del vocablo desde el punto de vista técnlcg. 

La solución del problema se presenta en dos direccione~: 

1.-Que es la persona flsica,y 

2.-Como se constituye el concepto técnico jur!dlco de 

persona flslca. 



A éstas dos cuestiones FEDERICO CASTRO BRAVO da respue~ 

ta en la siguiente forma: 

"La persona y su mismo concepto no son creación del d! 

recho,exlsten fuera de él y con su propio significado es aludida 

o utilizada por la norma. 

La función del derecho positivo respecto a la persona, 

puede encontrarse en dos momentos lOglcos de la deslgnac!On y la 

conversión jurldlca.La designación supon~ como slempre,una sali

da del amblto de la abstracción jurldlca y el marcar una reallda~ 

que ya tiene una existencia flslca o social propia y no depen--

dlente del derecho.La designación no es arbitrarla.responde a -

por que es de muy distinto origen respecto a las personas,vlene

dlrectamente determinado por su origen (derecho natural);la con

dición contenida en la norma se referla a una realidad soclal,p! 

ro determinada en el qué y en el cómo,por el derecho natural. 

La conversión jurldlca requiere al definir jurldlca-

mente la realidad soclal,dado el caracter técnico o Instrumental 

de la nomenclatura jurldlca,puede hacerse utilizando un concepto 

que aunque sinónimo en el derecho.no corresponde exactamente a -

su significado soclal;ésta discrepancia externa no significa una 

diversidad de naturaleza.ni una desconecciOn con la realldad,sl

no sólo un medio de referencia Impuesta por la técnica de la ln

terpre -taclOn jurldlca. 



La conversión de la realidad social por la jur!dlca.La 

conversión de la realidad social en jur!dlca es el dar un nuevo

valor a ésta realldad,no es un substituir la realidad social -

por la jurldlca;se produce un cambio jurldlco,soclal y hasta ec~ 

nómico.pero la realidad a la que revaloriza y transforma el der~ 

cho,es la que caracteriza o individualiza la referencia conteni

da en la norma.la que aplica y justifica la peculiaridad de cada 

situación jur!dica,de cada norma y de su interpretación. (57) 

La realidad de lo que se ha venido hablando y sobre lo 

que descansa el concepto de persona flsica.es el ser humano,al -

cual no puede negarse su integridad corpórea y espirltual,lnde-

pendientemente de su situaclón,de su condición partlcular,de su

capacidad mental;todas éstas clrcunstanclas,no influyen para al

terar o modificar la calidad de persona que tienen los seres hu

manos. 
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El derecho objetivo regula la conducta del hombre.pero 

segOn se ha dicho anterlormente,no regula toda la conducta huma

na, s lno sólo una parte de ella.La personalidad.que es la aptitud 

para intervenir en ciertas y determinadas relaciones jur!dicas,

signlfica que de acuerdo con Ja norma jurldlca,la pérsona puede

valldamente colocarse en la situación u ocupar el puesto de suJ~ 

to de una determinada relación jurldlca. 

(57) GALJNOO GARFJAS JGNACIO.Op. Cit. Pags. 307 y 308. 
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OSCAR HOR!NEAU Olee: 

• ••• la determinación de quienes son sujetos de derecho, 

no presenta problemas serlos.pues basta con leer el e~ 

digo y dem6s leyes relativas para resolverlo.El verda

dero problema es de car~cter conceptual y consiste en

determinar que es la persona en derecho •.. El derecho

es la regulación bilateral de la conducta humana.Los -

seres humanos son los sujetos de derecho,en el sentido 

de que la norma se refiere a ellos en cuanto regula su 

conducta:Es Ja persona jurldlca el ser humano en cuant!?_ 

su conducta es regulada por Ja norma jurldlca ••• oe lo

anterior resulta que un individuo no es sujeto s6lame~ 

te por el hecho de ser hombre.sino por ser el hombre -

cuya conducta es regulada por la norma .•. •. 

La persona en el sentido técnico es el ser humano,pue~ 

to que soto la conducta del ser humano es objeto de regulación -

jurldlca.En cambio.la personalidad es una cualidad del derecho.

que toma en cuenta para regular dicha conducta un presupuesto 

normativo respecto de la persona referida al derecho. 

En el Derecho Romano antlguo,sOlo el hombre libre part~ 

clpaba de la categorla de persona.no as! los esclavos ni los pe

regrinos. 

No puede negarse que el ser humano es el sujeto de der~ 



ches y deberes.facultades y obligaciones que deriven de la rela

ción jurtdlca;y que si se prescinde de un ser,nl siquiera se ju! 

t1flcarla la existencia misma del derecho.pues el hombre es la -

causa y razón suficiente de todo el orden normativo. (58) 

b).-La Personalidad Colectiva. (Personalidad de las Personas Mo

ra les). 

La locución "Personalidad Jurldlca" suele usarse para

aludir a la persona moral (socledades,asoclaclones,etc.). 
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No habrla Inconveniente en aceptar el uso del callflc! 

tlvo "Jurldlca",slempre que no se pretenda reservarlo a la pers2 

na moral,en oposición al concepto de persona flslca.La personall 

dad, de la cual gozan las personas flslcas y las personas morales, 

es en uno y otro caso.un concepto de derecho;en otras palabras,

Ja personalidad es jurldlca en ambos supuestos.En cuanto a que

si la personalidad es jurldlca,el concepto es extraño al derecho. 

Se trata de un concepto elaborado por Ja técnica jurl

dlca,que sirve para deslindar un conjunto de cualidades requeri

das por la norma,para que el agente de una cierta conducta huma

na.se repute capaz de derechos y obligaciones.deberes y faculta

des,es decir.las relaciones jurldicas. 

(59) GALINDD GARFIAS lGNACJO.Op. Cit. PAg. 309. 
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Al concepto de personalidad se llega a través de la 

norma jurldlca,de la misma manera que para conocer los hechos j~ 

rldlcos es preciso referirse al ordenamiento que califica deter

minados hechos de la naturaleza.con exclusión de otros,con acon

tecimientos suceptlbles de producir efectos de derecho. 

En el derecho moderno.las sociedades.asociaciones y -

fundaciones.gozan de personalidad aún cuando no son personas.son 

conjuntos organizados de seres humanos o de bienes destinados a

un fin licito.y en razón de dicha finalidad reconocida como lle! 

ta,el derecho objetivo les ha atribuido personalidad mediante -

una construcción estrictamente jurldica,medlante la creación nor 

matlva de la personalidad.de la misma manera aunque por dlversa

raz6n,que le reconoce personalidad a la persona flslca. (61) 

En cuanto a la personalidad de las personas flsicas y

de las llamadas personas morales.no existe una diferencia funda

mental.por que desde el punto de vista normativo.dicha personall 

dad se refiere a la posibilidad de realizar hechos y actos jurl

dlcos. 

As! LUIS LEGAZ LACAMBRA dice: 

• ... no hay diferencia jurldica alguna entre la person~ 

lldad jurldica individual y la colectlva;desde el punto 

( 61) GAL!NOO GARFIAS IGNACIO. Op. Cit. P~g. 322. 



de vista del derecho,es Irrelevante que el sustrato de 

la personalidad humana Onlca o una pluralidad de pers2 

nas humanas unificadas Idealmente por el orden jurldl

co,como es irrelevante también que ésta pluralidad de

personas constituya a su vez o no.una persona o se tr~ 

te por el contrario de una entidad que deba a la ley -

toda su realidad". 

La personalidad jurldlca es un concepto de derecho o -

construcción normativa que se ha elaborado para unificar los de

rechos y obligaciones que se atribuyen al sujeto de toda la re!~ 

clOn jurldlca:Ya se trate de seres humanos.del conjunto de pers2 

nas flslcas o de bienes debidamente organizados para la realiza

ción de una finalidad licita.permitida por la ley. (60) 

Ahora blen,tratandose de las socledaái!s,asociaclones,-

fundaciones,etc. ;ta!es entidades jurldlcamente conceptuales.no -

son personas clertamente,pero puesto que en la realidad actúan 

unlficadamente,el ordenamiento les atribuye personalidad jurldl

ca (o se las niega en ciertos casos) las personifica.para ubicar 

en ellas.un centro de Imputación de derechos y obllgaclones,como 

sujetos de relaciones jurldlcas. 

Al reconocimiento de la personalidad moral.se llega en 

vista de la necesidad y conveniencia de aceptar como dignos de -

tutela jurldlca,ciertos Intereses que el derecho estima valiosos. 

(60) GALINDO GARFIAS IGNACIO. Op. Cit. Pag. 321. 
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de vista del derecho,es Irrelevante que el sustrato de 

la personalidad humana Onlca o una pluralidad de pers~ 

nas humanas unificadas Idealmente por el orden jurldl

co,como es Irrelevante también que ésta pluralidad de

personas constituya a su vez o no.una persona o se tr! 

te por el contrario de una entidad que deba a la ley -

toda su realldad". 

La personalidad jurldlca es un concepto de derecho o -

construcción normativa que se ha elaborado para unificar los de

rechos y obligaciones que se atribuyen al sujeto de toda la rel! 

clón jurldlca:Ya se trate de seres humanos.del conjunto de pers~ 

nas flslcas o de bienes debidamente organizados para la realiza

ción de una finalidad llclta,permltlda por la ley. (60) 

Ahora blen,tratandose de las socledaci!n,asociaciones,-

fundaclones,etc. ;tales entidades jurldicamente conceptuales.no -

son personas ciertamente.pero puesto que en la realidad actúan -

unificadamente,el ordenamiento les atribuye personalidad jurldi

ca (o se las niega en ciertos casos) las personifica.para ubicar 

en ellas.un centro de imputación de derechos y obligaciones.como 

sujetos de relaciones jurldicas. 

Al reconocimiento de la personalidad moral.se llega en 

vista de la necesidad y conveniencia de aceptar como dignos de -

tutela jur!dlca,ciertos intereses que el derecho estima valiosos. 

(60) GALINDO GARFIAS IGNACJO. Op. Cit. Pag. 321. 



c).-Las Asociaciones.Sociedades y Fundaciones. 

El derecho reconoce que ademas del hombre.persona fl

slca,pueden figurar vaJldamente,en Ja relación jurldlca,y en la

misma categorla de sujetos.grupos organizados de personas (aso

claclones,socledades y fundaclones).En ambos casos.la finalidad

que se proponen los asociados, los socios o el fundador,presta -

coherencia y unidad a un conjunto de bienes y esfuerzos combina

dos.de los asociados o de los socios y a los negocios que se ce

lebren respecto a los bienes destinados a un fln,por voluntad -

del fundador. 

Los fines que tratan de alcanzar los asociados,Jos socio! 

o el fundador.deben ser permanentes y de tal manera estables.que 

excedan en la mayorla de los casos de la vida de los unos y del

-otro.En las asociaciones y en las sociedades tales propósitos -

para ser alcanzados serian excesivos a Jos recursos y refuerzos

alslados e Individuales de las personas que se asocian.Tal es el 

caso por ejemplo,de la gran empresa y tratandose de las Institu

ciones de Ja empresa privada (hospitales,orferlnatos.etc.),la 

permanencia y duración de la finalidad que se prolonga.que va 

mas a11a de la vida del fundador.explica el reconocimiento de 

esa personalidad. 

En vista del fenómeno social que presentan éstas agrupa-

clones de personas o de bienes y de la convivencia de que se re! 

!!zen Jos propósitos !!citos y a todas luces loables.de asisten-
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cia y de ayuda a los semejantes que se propone el fundador.y que 

se desenvuelve en la vida social de manera unitaria.congruente y 

por decirlo as! ,lndlvidualizada,debe intervenir en el comercio -

Jurldlco,actuando como sujetos de derecho,a semejanza de los se

res humanos,como si fueran personas.cuando en realidad no lo son. 

De ahl que se les haya denomlnado,pra distinguirlas de las pers~ 

nas· flslcas,personas morales,jurldlcas,colectlvas,etc. (62) 

El concepto de persona moral ,sin embargo,ha obscurecid~ 

la dogmatlca jurldlca en lo que atane a aquella parte del Derech~ 

Civil que se denomina derecho de persona.Debe observarse.que és

tos seres Incorpóreos se les denomina y califica de personas de

un modo o de una forma flgurada,es decir.atribuyéndoles as! sea

en forma Irreal no el ser.sino algunas de las cualidades o atri

butos Indispensables que corresponden a la persona.pueden actuar 

e Intervenir en la escena de las relaciones de derecho. 

Pero no se trata en el caso.de una ficci6n,slno que 

detras de ese revestimiento existe y vive una realidad.Es una 

mascara con la que aquéllas agrupaciones actfian en el mundo ju

rldlco.Esa realidad es el hombre.que en lo social se propone la 

realización de fines accesibles a través de las asociaciones.so

ciedades y fundaciones.ya sean éstos fines culturales,mercantl-

les ,industriales, pol lticos,profesionales,etc. 

(62) GALINDO GARF!AS !GNAC!O.Op. Cit. Pag. 323. 
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La confusión que origina el concepto de personalidad -

moral, podrla llevarnos a considerar la person!f!cacl6n de éstas 

entidades.como un verdadero an!m!smo;pero éste punto de vista -

puede ser superado.si partimos que el derecho objetivo no puede

crear a la persona.al ser mismo.El derecho objetivo en manera ma~ 

modesta.se limita a crear el concepto "de personalidad moral" P! 

ra dotar a esas comunidades.de una corporiedad conceptual,organl 

zandola para la reallzacl6n de fines permanentes.lo cual consti

tuye la base de la personalidad y permite al hombre desarrollar

jurldicamente un conjunto de actividades de caracter social o -

econOmlco;de modo que.las relaciones en que intervienen las per

sonas flslcas,en nombre de tales agrupaciones reconocidas por la 

Ley, se atribuyen a esa construcción jurldlca. (63) 

Ademas.podemos declr,que las personas colectivas (per

sona moral),tiene los mismos atributos que la persona flsica,a -

excepción del estado civil o familiar. (64) 

Concluyendo con todo ésto,que la personalidad jurldica 

es una construcción normat!va,elaborada para unificar los dere-

chos y obligaciones que se atribuyen a un sujeto de relaclones

jurldlcas,ya se trate de seres humanos o un conjunto de ~ersonas 

flsicas organizadas para la realización de un fin permitido por

ia Ley (Persona Moral). (65) 

(63) GALlNOO GARFlAS IGNACJO.Op. Cit. Pag. 324. 

(6l) IBIOEM Pag. 331. 

(65) IBIDEM Pag. 336. 
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EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y SUS ANTECEDENTES 

HISTORICOS. 

a).-Demarcacl6n Histórica de la Abogacía. 

Los primeros antecedentes escritos que se conocen,rel! 

tlvos al ejercicio de la profesl6n,se conocen a través de las L~ 

yes de Manú,que son la recopilación de usos ancentrales,en fórm~ 

las concretas ordenadas en libros y versículos.Dentro de esta -

compilación de Leyes encontramos ya una distinción en las actlvl 

dades que realizaban los "Bracmln" (abogado),como la de ensefiar

el Derecho,auxlllar en sus funciones al funcionario que ejercla

el poder público y entre otros asesorar a la población en gene-

ral. 

En el Medio Oriente, la defensa de los Intereses de los 

particulares estaba en manos de los sabios.quienes delante del -

pueblo,patroclnaban sus causas. 

En Grecia,ésta misma función se le otorgó a aquéllos -

que tuvieran dotes oratorias.y aunque no reciblan retribución al 

guna por sus actuaciones,en ocasiones podlan obtener cargos pú-

bl lcos. 

En Roma tampoco existlan profesionales que se dedica-

ran al ejercicio de la abogac(a,pero con el desarrollo del Dere

cho,fué necesario que quienes poselan esas dates oratorias se e! 

peclalizaran ademls en dicha profesión. 

73 
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ya entonces,un Improvisado no pod!a ejercer la profesión de abo

gado,pues exlst!an normas especificas para regular ésta función 

y se establece el delito de prevaricato. 

En un principio se permlt!a a las mujeres ejercer la -

profeslón,pero los excesos de palabra obra de una tal Caya 

Afranla,colmó la paciencia de los pretores y por lo tanto se le

prohibió hacerlo en lo sucesivo y de este modo sólo pod!an defe~ 

derse a si mismas. (66 ) 

Finalmente.en la antigua legislación española que rigió 

en la Nueva España en el periodo de la Colon!a,encontramos dlsp2 

slciones relativas al ejercicio de la abogac!a.Estas disposicio

nes estableclan de manera más precisa lo mismo que las primeras

leyes surgidas en la lndia;la función legisladora.la función de

los jueces y la función dr.! abogado litigante,estableclan tamblen 

la imposibilidad de ejercer la profesión sin haber sido primero

escogido por los jueces o ~or los entendidos en Derecho en la 

Corte (Ley 13@ del Titulo 6' de la partida 3@ de las Leyes de 

Partidas),posteriormente se requer!a presentar un exámen ante la 

audiencia,para ser admitido ai exámen,deberla el aspirante tener 

4 años de pasant!a,después de haber terminado en bachillerato.-

(Tltulo 24 del libro 2' de la Recopilación). 

Es notable la manera en que se ha desarrollodo la pro-

( 66) ARELLANO GARCIA CARLOS.Práctica Jurldica.Edit. Porrúa S.A. 

Segunda Edición 1984. Pág. g1. 
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festón de abogado y su desempeHo,lndlscutiblemente se requiere • 

de determinadas cualidades para hacer un buen abogado,aón en los 

tlempos mAs remotos se observó la necesidad de una preparación 

adecuada para ser abogado,y previendo el lnterés del pueblo en -

general se establecieron leyes que regulan la práctica de la pri 

feslón.Por ser de Interés para el tema a tratar, mencionaremos -

mAs adelante tanto las cualidades especiales que a nuestro jui-

cio son !ndispensables,as! como analizaremos las d!spos!clopes -

actuales para el ejercicio de la abogacla. 

b).- Definición de Abogado. 

Etimológicamente.el vocablo "abogado" viene del latln

"advocatus11 que originalmente era 11 ad 11 y '1vocatus'' cuyo slgnif i

cado es a o para y llamado,respectlvamente,de tal modo que el -

término quiere declr,llamado a o para,y se denominó de esta man~ 

ra,pues el abogado principalmente es requerido por el lltigante

(el interesado en el pleito},para que lo asesore o patrocine. 

La definición gramatical, no difiere en lo absoluto de 

la etimológica.pues el origen de la palabra determina su signif ! 
cado gramatical as! como su uso;de acuerdo al diccionario Pequeno 

Larousse Ilustrado,abogado quiere declr:"Persona que se dedica a 

defender el juicio los intereses de los litigantes y tambien a -

aconsejar sobre cuestiones jur!dicas.lntercesor o medianero.",el 

dlccionarlo Enclclopedico Ilustrado de la Lengua Castellana dlce: 

''Defensor de un juicio.interceder en favor de alguien o algo 1';el 
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Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

establece que abogado es:"Pérlto en el Derecho Positivo que se -

dedica a defender en juiclo,por escrito o de palabra los derechos 

o Intereses de los litigantes.y también a dar dlctámen sobre las 

cuestiones o puntos legales que se consulten." 

Aunque en los primeros conceptos no se establece de ma

nera tan precisa.podemos presumir que coinciden con el concepto

aportado por la Real Academia Española,en el sentido de que el -

abogado debe ser un périto en Derecho,debe tener conocimientos -

especializados para considerarse un profesional. 

Fué Justiniano quien exigió que para ser abogado se re

querla haber estudiado Derecho no menos de 5 años. 

Quintiliano nos ofrece la definición romana de abogado 

y nos dice:"Varón justo,pérlto en la disertación que no sólo de

be ser perfecto en la ciencia y en el arte del bien decir.sino -

tamblen en las costumbres",se puede observar de la anterior def! 

nlción elementos que se manejan a través de ésta breve semblanza 

histórica y que son: 

A).-Varón justo.-Mencionamos ya como fué la lamentable 

desclsión de excluir a la mujer en el ejercicio de ésta 

profesión.situación que no tuvo alcance hasta nuestros 

dlas. 

B).-Périto en la disertación.-Ya se reuqrlan conocl---
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mientas más profundos de los que podr!a tener cualquier 

miembro de la comunidad.más tecnicos.razón por la cual 

Justlniano exigió una preparación no menor de 5 años. 

C) .-Perfecto en la ciencia y en el arte de decir.-EI -

primer punto de éste inciso se refiere precisamente a

la especial lzación de la profesión ,y en el arte de de

cir.se mencionó que fué la primera cualidad que se bu~ 

có en los abogados. 

D).-Perfecto en las buenas costumbres.-Podr!amos afir

mar que es un antecedente de lo que ahora conocemos -

como ética profeslonal,donde se destaca la conducta a

seguir por el profesionista en el desempeño de su labor. 

Mencionamos el término profesional ,pues es el que dis

tingue a un verdadero abogado,de una persona que aboga.Esto qui~ 

re decir que el verdadero abogado hace una profesión del arte de 

abogar,especializandose en todo lo concerniente al Derecho.y no 

sólo aboga por otra persona. 

Recopilamos algunos otros conceptos que han establecido 

la doctrina del término abogado.y establecemos diferencias o si

militudes entre ellos. 

Don Manuel de la Peña y Pena.en su obra "Lecciones de-
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Práctica Forense Mexicana" definió al abogado como "El profesor

de Derecho que examinado.aprobado por autoridad competente,ejer

ce el oficio de dirigir a los litigantes en los pleitos,soste--

niendo sus derechos ante los juzgados y tribunales." 

El procesalista argentino Ramiro Podetti afirma que -

"El abogado es el profesional del Derecho.que asesora en la in-

terpretación de la Ley y patrocina a los particulares para la s~ 

lución de estos conflictos ••• Dentro del proceso el abogado que 

representa o patrocina a las partes debe circunscribir la defen

sa de tos intereses del ciiente,dentro de los principios éticos

y jurldicos vigentes." 

José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina.ambos proces! 

listas mexicanos proponen el siguiente concepto:"El abogado es,

pues,la persona gue en posesión del titulo de Licenciado en Dere 

cho y cumplidos los requisitos legales correspondientes.presta -

sus servicios técnicos.en los órganos judicial y extra judicial, 

con car~cter profesional.'1 

Podrlamos recopilar más definiciones de lo que es abo

gado,sin embargo estas nos parecen suficientes para establecer -

las siguientes comparaciones: 

A).-En todos los conceptos transcritos se menciona como 

requisito indispensable o que por lo menos es constan

te,el carácter de profesional ;retomando lo que al res-
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pecto se habla señalado.es un profesionaJ,aquél que -

hace una profesión de la actividad que reallza,Jleva a 

cabo todos los requisitos que se establecen para el 

ejercicio de una profesión,como serla el estudio de 

las areas concernientes.la obtención de un titulo. 

B).-Aunque sólo una de éstas definiciones hace mención 

a Jos principios éticos con que debe contar un abogado, 

en Ja doctrina lnternaclonal no existe ninguna duda de 

que Ja abogacla requiere de éstos principios para reg~ 

lar el buen desempeño de su función.y aunque algunos -

autores no incluyen este elemento en sus deflnlciones, 

coinciden en Ja necesidad de su existencia. 

C).-De todas las definiciones que encontramos.se des--

prende que Ja actividad principal del abogado es Ja de 

representar o patrocinar a lñs partes.defender los in

tereses del cliente.sin embargo actualmente ia función 

del abogado encuentra muchislmos campos en los cuales

incursionar y desarrollarse profesionalmente.tal y como 

lo señala correctamente Castillo Larrañaga yDe Pina al 

expresar " .•• presta sus servicios técnicos en los órg! 

nos Judicial y estrajudicial ... " 

0).-En Ja mayorla de las definiciones existe el eleme~ 

to,que a nuestro juiclo consideramos de mayor importa~ 

cla,de Ja posesión de un titulo.aún cuando se ha expr! 



sado en diferentes palabras.se insiste.que éste Gltimo 

elemento deberla ser indispensable.para considerar que 

una persona es un verdadero abogado. 

En base a las anteriores consideraciones y tomando co

mo referencia definiciones emitidas por distinguidos procesalis

tas y doctrinarios.definimos al abogado como: 'Persona que ha o~ 

tenido el titulo de Licenciado en Derecho y presta sus servicios 

a los órganos judicial y extrajudicial de manera profesional.re

gulando su actividad por principios éticos establecidos para tal 

efecto. 

c).- Cualidades Deseables en el Abogado. 

Para todos los profesionistas es necesario poseer un -

mlnimo de caracterlsticas que ayudan en el desenvolvimiento pro

fesional ,asl,en el Arquitecto serla apropiado que le guste la d! 

coraci6n,que tenga buen gusto;en un Médico,es importante que se

pa mantener la seguridad y el profesionalismo en el momento re-

querido;la profesión de Licenciado en Derecho no es la excepción, 

siendo preciso que quien pretenda dedicarse a ésta noble labor.

posea determinadas cualidades que faciliten el desempeño de sus

funciones. 

Principalmente debe ser justo,ante todo tendrá siempre 

presente que su trabajo consiste fundamentalmente en auxiliar P! 

ra que se imponga la justicia.debe ver su trabajo como un medio-
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de liberación de su sentido de justicia.Ligado con el sentimien

to de justicia.encontramos a la rectitud y a la honestldad;una -

persona que ama la justicla,lógicamente tiene que ser recta y h~ 

nesta consigo misma y con la sociedad,el maestro Ignacio Burgoa

lo expresa asl:"La rectitud de conciencia y la honestidad,que le 

es pareja.son las armas que tiene el abogado para emprender la -

lucha a que lo obliga esencialmente su actividad.". De ambas CU! 

lldades morales se ha hablado con anterioridad y las cuales son

opuestas a la corrupción.Es la conciencia el elemento rector de

la actuación humana.suele oscilar entre el bien y el mal y se -

erige en juez moral de la conducta del hombre.mas severo que los 

Tribunales del Estado en muchas ocasiones.El remordimiento es -

una sanción tan grave que algunas veces puede inducir al sulci-

dlo cuando la decreta una recta conciencia moral ,la cual en el -

abogado debe ser m~s exigente.pues responsabiliza su libertad -

profesional en el sentido de aceptar casos que no estén reñidos

con la justicia y la jurlcidad. 

Dentro de la rectitud y la honestidad podemos intuir -

la lealtad a su cliente.a todo aquél al que prometa su ayuda le

debera ser leal sobre todas las cosas.debe evitar caer en la te~ 

taclón de venderse al mejor postor.una persona honesta no engafia 

a los dem~s.el abogado debe estar siempre de parte de su cliente, 

el abogado debe ser libre.puede elegir los asuntos en los que 

desee intervenir.y no se le puede obligar a aceptar un pleito 

que vaya en contra de su integridad,debe ser solidario,cuando un 

abogado opta por tomar un asunto.evidentemente hay algo que lo-



mueve a hacerlo,reallzando su función con pleno convencimiento -

de actuar correctamente. 

El abogado debe sentirse seguro.para que los demas co~ 

flen en él,debe empezar por confiar en si mlsmo,no debe ser lnhl 

bldo,debe poseer un caracter extrovertido.pues su profesión le -

exige estar en contacto con la gente. 

Finalmente abordaremos el ana11sls de las cualidades -

intelectuales de un buen abogado. 

El abogado no es un compendio de leyes ambulante.sus -

conocimientos van mas alla de los preceptos legales.para ser un

buen abogado no basta ser un buen legista. 

Si se considera la función del abogado como la de un -

simple declamador de leyes.cualquiera podrla ser abogado con el

hecho de leer un código.pero la practica de la abogacla va mas -

a11a.La profesión del abogado es una de las mas completas que en 

materia de cultura existen. 

El Derecho tiene intimo contacto con todas y cada una

de las areas de la vida humana;la familia.el Estado,la posesión

de bienes y valores.las obligaciones, las garantlas del individuo 

y la vida misma.Si el Derecho pretende regular todos estos aspei 

tos es lógico que los abogados son el instrumento del Derecho,t! 

niendo los conocimientos suficientes para intervenir en cada uno 
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de ellos. 

Es francamente rldiculo pretender que todas las cuali

dades mencionadas se adquieran en poco tiempo.como muchos de los 

supuestos abogados que abundan,creen.Es cierto que los conocl--

mlentos técnicos que se requieren para la profesión.se adquieren 

en la Unlversidad,medlante un plan de estudios cuidadosamente -

planeado.siendo indispensable contar con un buen material humano 

para lograr la creación de un buen abogado. 

Podemos concluir diciendo que tan importantes son las

cual ldades morales del abogado,como los conocimientos técnicos -

avalados por un titulo y la posterior expedición de una cédula -

profesional. 

Es por ello que consideramos de gran importancia lo -

que se~ala el maestro Ignacio Burgoa respecto a que "La rectitud 

de conciencia y la honestidad.que le es pareja.son las armas que 

tiene el abogado para emprender la lucha a que lo obliga esen--

clalme~te su actividad." (67 ) 

d).-La Función del Abogado. 

El abogado tiene un campo de acción tan amplio.que,---

( 67) BURGOA ORIHUELA IGNACIO.El Jurista y el Simulador de Oere

cho.Edit. PorrGa S.A •• Segunda Edición.P~g.48. 



probablemente sea la única profesión que ofrezca tal diversidad

de actividades a aquellos que pretendan abrazarla. 

La Idea más genérica que surge al entender la funcl6n

de un abogado es entre otras1la persona que se dedica a obtener

la libertad de un preso;aquél que auxllid a una mujer para obte

ner una pensión allmentlcla;el que nos ayuda a obtener la canti

dad de un titulo de crédlto,etc .• (La persona que defiende nues

tros Intereses.) 

Sin embargo no son sólo esas las funciones de un abog! 

do,exlsten muchas más,todas ellas importantes;para ampliar un p~ 

co más la idea de lo que es el abogado y cual su funcl6n,mencio

naremos brevemente algunas de las actividades o áreas en que pu~ 

de incursionar el abogado en su vida profesional. 

A).·El Abogado como Investigador Jurldico.-EL enrlqu~ 

cimiento cultural de los abogados recibidos.as! como los que se

encuentran en plena formación,ser!a imposible de no existir tex· 

tos de Derecho en Jos que se plasman no s6io conocimientos te6r~ 

cos,slno también prácticos,asl como las experiencias de quienes

los escriben. 

Quien escribe de Derecho debe forzosamente dominar el 

área de Derecho de que escribe,ésta actividad se circunscribe P! 

ra aquellos que han estudiado la Licenciatura en Derecho.y no se 

han conformado con elio,slno que prefieren ahondar en el estudio 
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del Derecho y plasmar sus Investigaciones para que sirvan de do

cumentos de consulta para nuevos estudiantes y estudiosos del D! 

recho.Dentro de la Investigación jur!dica el objetivo primordial 

es el avance clent!flco jur!dlco.para alcanzar en lo posible la 

perfección del Derecho en general. 

B).-El Abogado como Profesor de Derecho.- Es ésta una

labor tan fundamental del abogado como la anterlor,sl no exlstl! 

ran abogados dispuestos a compartir sus experiencias y sus cono

cimientos llegarla el momento en que se terminarla la profesión, 

pues las nuevas generaciones no se encuentran debidamente prepa

radas y no hubo nadie que quisiera hacerlo.El hecho de que un -

abogado realiza esta actlvldad,no quiere decir que se alejaron

de la practica del litigio.pues ésta es una fuente mas para enr1 

quecer su catedra.el profesor de Derecho Ilustra su exposición -

con las vivencias que ha adqulrldo,aportandole al estudiante ca

sos practlcos sobre los cuales aplicar sus conocimientos.Adem4s

el profesor de Derecho se mantiene Informado en el amblto de la

evolución jur!dlca para proporcionar a sus alumnos Jos Gltlmos -

avances del Derecho. 

C).-EI Abogado como Leglslador.-Aunque consideramos -

que Ja sociedad en general puede y debe tener participación en -

la tarea de crear nuevas leyes.sobre todo cuando es a ella a --

quien se apllcara,es,ademas de Jógico,la participaión de un abo

gado. 
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Es él quien tiene Ja experiencia suficiente para opinar 



sobre la necesidad de la creación de una nueva Ley en determina

do ámbito del Derecho.y contando con su preparación técnica y -

práctica el resultado será mejor. 

D).-El Abogado al Servicio del Estado.-Antes de ahondar 

en ello,aclaremos que en realidad se encuentra al servicio de la 

comunidad.al Igual que aquéllos que se dediquen a cualquier act! 

vldad del ámbito jurldico,lmponléndole esta denominación.por el

auxilio que prestan al Estado para la lmpartlclón de justicia. 

El Estado es una persona moral.en consecuencia está I~ 

posibilitado flslcamente para impartir justicia.es por eso que -

se vale de personas f!slcas que lo representen {Jueces,Secreta-

rlos ,Actuarios ,etc.). 

Es interesante referir la opinión que sobre éste punto 

expresa el maestro Ignacio Burgoa Orihuela;{El abogado sujeto a

un sueldo como si fuera un trabajador cualquiera o el que éste -

supeditado a determinado órgano del Derecho o a alguna Entidad -

Paraestatal ,no disfruta de esa libertad.en cuyo ejerclclc respo! 

sable.a nuestro entender.radica la felicidad). 

Aceptamos que la libertad profesional es una de las C! 

racterlsticas del verdadero abogado.pero diferimos en la oplnl6n 

que expresa.pues si no existieran abogados que trabajan para el

Estado,lOe qué manera impartirla éste la justlcia?,lAcaso no so

mos antes que abogados ciudadanos viviendo todos por voluntad -· 



propia en un mismo régimen jurldico y polltico?,como parte vital 

del Estado.ya como ciudadanos,o profesionistas,estamos obligados 

a auxiliarlo en la medida de nuestras posibilidades para llegar

a! buen término de sus funciones.En el último de los casos.el -

abogado tiene completa libertad para elegir su ambito profesio-

nal ,si se desea ejercer como libre postulante o dentro del poder 

judicial,entendiendo que si as! fuera no debemos considerarlo -

"Como un trabajador cuaiquiera',sino como un profesional al ser

vicio de su patria. 
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E).-El Abogado que Defiende en Juicio.-lndependienteme~ 

te del desarrollo profesional que escoja el abogado.o del área -

en la cual pretenda ejercer.no podemos negar que la mas impor-

tante y socorrida es la representación en juicio de los interese~ 

de un litigante. 



C A P 1 T U L O 

LEYES REGLAMENTARIAS APLICABLES PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA. 

a).-An6llsls del Articulo 5• Constitucional. 

b).-Ley Reglamentaria del Articulo S• Constl 
tuclonal Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal. 

c).-Propuesta de Reforma al Articulo 26 de -
la Ley de Profesiones asl como al Artlc~ 

lo 692 de la Ley Federal del Trabajo. 



LEYES REGLAMENTARIAS APLICABLES PARA EL EJERCICIO OE

LA ABOGACIA. 

a).-An4llsls del Articulo 5' Constitucional. 

Siendo Ja Const!tuc!6n,la base de nuestro sistema ju

rld!co,todas las legislaciones vigentes en México.tienen su fu! 

damento legal en ella.es por ello que para poder analizar la 

Ley Reglamentarla del Articulo 5• Constltuc!onal,relat!va al 

éjerc!c!o de las profesiones.siendo ésta Ja"Ley de Profesiones" 

es necesario analizar primero el articulo 5' constitucional.cu

yo texto se transcribe: 

• A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a

la profesi6n,industr!a,comerc!o o trabajo que le aco

mode, siendo llcitos.EJ ejerc!c!ode ésta libertad só

lo podrá vedarse por determinación Judicia!,cuando se 

ataquen los derechos de tercero.o por resolución gu-

bernat!va,dictada en los términos que marque la Ley.

cuando se ofendan los derechos de la sociedad.Nadie -

puede ser privado del producto de su trabajo. 

La Ley determinará en cada Estado,cu4les son las pro

fesiones que necesitan titulo para su eJercicio,las -

condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las -

autoridades que han de expedirlo ••• '. 
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En primer término nos encontramos con un derecho que

el Estado reconoce al gobernado.como es dedicarse a la profe--

slón,lndustrla,comercio o trabajo que desee.siendo llcito,es d~ 

clr,toda aquella actividad que se considere como un illcito,no

podr6 ser realizada por los gobernados.También se observa que -

encontramos fundamento para el ejercicio de una profesión cual

quiera que ésta sea.con las limitaciones correspondientes siem

pre y cuando ésta sea licita. 

La primer limitación que encontramos es la licitud -

de la profesión.también puede limitarse por determinación judi

clal,cuando se afecten a terceros y por resolución gubernativa

en caso de que se ofendan los derechos de la sociedad. 

Se atacan los derecho5 de terceros y se ofenden los

derechos de la sociedad.cuando el ejercicio de cualquier profe

sión,la desempeña una persona con falta de ética,irresponsable, 

etc. 

A manera de ejemplo podemos mencionar que un médico

sin la experiencia necesaria interviniere quirúrglcamente a un

paciente,ello se deberla a la falta de ética profesional,afec-

tando el derecho de un tercero como es el de la vida;un arqui-

tecto que al construir una edificación.lo hace con material co

rriente y defectuoso,se deberla tambien a falta de ética e ----

1 rresponsabi l idad profesional. 
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Tampoco los abogados están exentos de éstas eventual! 

dades,exlstlendo una diversidad de abogados corruptos que no d! 

flenden los Intereses de sus representados con la responsabili

dad y crlterlQ jurldico a que están obligados a hacerlo,resul-

tando afectados sus cllentes.Podr!amos seguir comentando ejem-

plos alrededor de estas llmitaclones,pero resultarla ocioso,--

pues consideramos que los legisladores tuvieron muy buen crite

rio al Incluirlas dentro del precepto sujeto a estudio. 

También el articulo 5• constitucional establece que -

cada entidad federativa tiene libertad para determinar cuales -

son las profesiones que requieren del titulo correspondiente P! 

ra su ejercicio.as! como determinar los requisitos a satisfacer 

para su obtención y las autoridades competentes para expedirlo. 

Tal y com·o lo establece la constitución.para legislar y admlni! 

trar en materia de profesiones cada Estado es competente.y el -

Congreso de la Unión podrá legislar en materia de profesiones -

pero solamente para el Distrito Federal.y ésta Ley de Profesio

nes tendrla aplicación en materia federal en toda la República, 

aunque como existen materias que pueden considerarse como fede

les (como son comercio y trabajo),la legislación que expida el

Congreso de la Unión será aplicable en todos los Estados. 

Respecto a la emisión de titulas en los Estados.serán 

válidos para ejercer la profesión en toda la República,atendie~ 

do a lo dispuesto por el articulo 121 constitucional fracción

V y que establece: 
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"Los tltulos profesionales expedidos por.las autorld! 

des de un Estado.con sujeción a las i~yes seran resp! 

tados en los otros." 

Estas son disposiciones constitucionales que dan ori

gen a la Ley de Profesiones en cada Estado y en el Distrito Fe

deral .Mas adelante analizaremos ello pero en lo relacionado a -

la profes16n de abogado. 

b).-Ley Reglamentarla del Articulo 5• Constitucional Relativo -

al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 
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Para Iniciar el estudio de ésta Ley.en lo que se re-

flere a la abogacla,comenzaremos aclarando una vez más que ésta 

Ley rige en el Distrito Federal en materia de orden común y en

toda la RepObllca en asuntos del orden federal,sltuac16n que se 

encuentra establecida en el articulo 7' de la Ley de Profesiones. 

Lo anterior corrobora afirmaciones anterlores;sl un -

abogado pretende realizar actividades propias del ejercicio pr~ 

fesional en un Juzgado de Distrito.no le bastará con tener su -

cédula profesional local de un Estado de la República determln! 

do.pues necesitará su cédula federal.Si un abogado con cédula -

profesional federal pretende ejercer la actividad de la abogacla 

en una entidad federativa.en un asunto de orden comOn,no le ser 

virá ésta.pues requerirá de su cédula estatal. 



En el segundo p6rrafo del articulo 5' constitucional, 

se establece que cada entidad federativa va a determinar cuales 

son las profesiones que requieren titulo para su ejercicio.la -

profesión de abogado requiere titulo para su ejercicio,por asl

establecerlo las diversas leyes de profesiones de las entidades 

federativas;en la Ley de Profesiones del Distrito Federal esta

disposlciOn se regula en el articulo 2• que establece: 

'Las leyes que regulen campos de acción relacionados

con alguna rama o especialidad profesional,determina

r6n cu6les son las actividades profesionales que nec! 

sltan titulo y cédula para su ejercicio". 

El titulo profesional es legalmente expedido por alg~ 

na Institución del Estado.alguna institución descentralizada o

por alguna institución particular que tenga reconocimiento ofi

cial de estudios.que avala que el poseedorha concluido los est~ 

dios correspondientes para el ejercicio de una profesión y que

demostrO tener los conociemientos necesarios para adquirirlo.El 

titulo profesional no es suficiente para poder ejercer la prof! 

siOn de abogado.ya que la Ley establece que es necesaria la cé

dula correspondiente;y de ello nos habla el articulo 3• de la -

referida Ley de Profesiones y que dice: 

'Toda persona a quien legalmente se le haya expedido 

titulo profesional o grado académico equivalente,po-

dr6 obtener cédula de ejercicio con efectos de pate~ 
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te,previo registro de dicho titulo o grado " 

Es interesante el énfasis que hace ésta Ley respecto 

de una de las limitaciones que encontramos a nivel constitucio

nal,ya que determina que cuando surja un conflicto entre los i~ 

tereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, 

la Ley será interpretada en favor de ésta cuando no exista un -

precepto expreso para resolver el conflicto.lo que quiere decir 

que más adelante encontraremos disposiciones especiales para el 

case de que la profesl6n no sea ejercida responsable.moral y 

éticamente. 

¿cuales son los requisitos que establece ia Ley de -

Profesiones para obtener un titulo profesional?. 

En primer lugar acreditar que se ha cumplido con los 

requisitos académicos previstos.comprobar que se cuenta con los 

conocimientos necesarios,cuando los estudios se hayan cursado -

en una escuela que no pertenezca al Sistema Educativo Nacional, 

revalidar los estudios y acreditar haber prestado el servicios~ 

cial. 

El ejercicio de todas las profesiones.está regulado

tambien por ésta Ley (Ley de Profeslones),y además proporciona

el concepto sobre el cual se regula este ejercicio. 

Articulo 24: "Se entiende por ejercicio profesional, 



para los efectos de esta Ley,la realización habitual 

a titulo honeroso o gratuito de todo acto,o la prest! 

clón de cualquleri~rvlclo propio de cada profeslón,-

aunque sólo se trate de simple consulta o la ostenta

ción del carActer del profeslonista por medio de tar

jetas ,anunclos,placas ,Insignias o de cualquier otro -

modo.No se reputar& ejercicio profesional cualquier -

acto realizado en los casos graves con propósito de -

auxilio Inmediato.•. 

Los requisitos para ejercer una profesión en el Dis-

trlto Federal tecnlco - cientlfica y a que se refieren los artl

culos 20 y 30 de la Ley de Profesiones son: 
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1).-Ser mexicano por nacimiento o naturalización y ei 

tar en pleno goce ejercicio de sus derechos civiles; 

!!.-Poseer tltulos legalmente expedidos y debidamente 

registrados,y; 

111.-0btener de la Dirección General de Profesiones -

patente de ejercicio (Cédula Profesional). 

Hemos hecho mención del artlculo 24 de la Ley de Pro

fesiones y de los requisitos que ésta exige para ejercer la pro

fesión tecnico -. cientlfica en el Distrito Federal (Articulo 25), 

con la finalidad de ver la Importancia que tiene el ejercicio de 

la abogacla y,en especlflco encamlnindonos a nuestro estudio en 

el presente trabajo en lo relativo a que se requiera como requl-



sito Indispensable el titulo profesional y cédula correspondien

te para el ejercicio de la profesión de abogado en materia labo

ral para garantizar una buena representacl6n,basada en los cono

cimientos adquiridos por un profesionlsta en toda la extensión -

de la palabra.y que mAs adelante examinaremos la contradicción -

que ha nuestro juicio conslderamos existe entre dichos preceptos 

legales y los articulas 26,27 y 29 de la misma Ley. 

Encontramos dentro de la Ley de Profesiones algunos 

artlculos que se refleren expresamente a la abogacla como son 

los articulas 26,27 y 29 de los que merece hacer una transcrlp-

clOn y posteriormente haremos los comentarlos correspondientes. 

Articulo 26:"Las autoridades judlclales y las que co

nozcan de asuntos contencloso - administrativos recha

zaran la lntervenclOn en calidad de patronos o aseso-

res técnicos del o los lnteresados,de persona que no

tenga titulo profeslonal registrado. 

El mandato para asunto judicial o contencioso - adml-

nl strat i vo, sOlo podrá ser determinado,s61o podrá ser -

otorgado en favor de profeslonistas con titulo debida

mente registrado en los términos de ésta Ley. 

Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obre 

ros,agrarlos y cooperativos y el caso de los amparos -

en materia penal a que se refieren los artlculos 27 y-
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29 de esta Ley.• 

Articulo 27: "La representación jurldlca en materia -

obrera.agraria y cooperativa se regirá por las disposl 

clones relativas de la Ley Federal del Trabajo,Códlgo

Agrario, Ley de Sociedades Cooperativas y,en su defecto 

por las dlsposlciones conexas del Derecho Coman." 

Articulo 29: "Las personas que sln tener titulo profe

sional legalmente expedido actOen habitualmente como -

profesionistas,incurriran en las sanciones que esta-

blece esta Ley,exceptOandose,a los "gestores" a que se 

reflere el articulo 26 de esta Ley.". 

Para que la lntervenci6n de un abogado no sea rechaza

da por la autoridad judicial o administrativa competente,éste

deberá presentar su cédula profesional.que es el comprobante de 

que el titulo se encuentra registrado;sin embargo,en el QJtlmo

párrafo de el articulo 26 as! como Jos articulas 27 y 29 se ha

ce una excepclón,para aquéllos que intervengan en asuntos obre

ros,agrarios y cooperativos y para quienes promuevan amparo en

materla penal. 

Los alcances de éstas dlsposlclones son el punto cen-

tral sobre el cual gira nuestro trabajo de investigaclón,que es 

con Ja finalidad de dar una poslble soluclón en el mismo. 
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Consideramos que resulta Ilógico pensar como lo ente~ 

demos.que se exceptúe de éste requisito los asuntos obreros,--

agrarlos,cooperatlvos y en el caso de amparo en materia penal.

ya que toda asesorla tiene la misma Importancia sea cual sea la 

materia en que se represente as! como el grado de profesional!~ 

mo garantizado que se requiere en un juicio para su defensa y -

sobre todo si se trata de Indo le social. 

Para entender ello y a manera de ejemplo,podr!amos -

pensar que serla absurdo que se le permitiera practicar el eje[ 

ciclo de la medicina a una persona que se dedique a vender 

plantas medlclnales,no obstante ello en materia laboral si pue

de cualquier persona sin acreditar los conocimientos jur!dicos

necesarlos ,representar en juicio a alguna de las partes;es de--

1clr,no se dá en materia obrera la Importancia que se requiere -

para que una persona sin el mlnlmo conocimiento jurldlco actOe

como abogado. 

La existencia del problema está fuera de discusl6n,sl 

nosotros acudimos a los Tribunales de Trabajo,recolectar!amos -

diversidad de opiniones en contra de éstas disposlciones,sl ac~ 

dimos a los llbros,encontrarlamos argumentos de sobra más fund! 

dos que el presente trabajo,en cuanto a la experiencia de dos -

autores.si damos un vlstaso a la historia de la abogacla,confl[ 

marramos que diversos pueblos.en distintos momentos hlst6rlcos

han repudiado la intervención de personas no aptas ni lnstrul-

das en el ejercicio de la abogacla. 
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Actualmente,podemos hacer una comparación con las le

gislaciones de otros lugares y los pensamientos de sus legisla

dores, y nos darlamos cuenta de que tampoco permiten la lnter-

venclón de leguleyos en esta profeslón;el connotado jurista ar

gentino Parry nos dlce;"De todas las carreras,es,sln duda,la 

abogacla la que mayor número de conoclmlentos neceslta,la de 

cultura mAs amplia y recia,la que mayor y mAs constante estudio 

requiere.para ser un buen abogado no basta ser un buen legista.• 

E~ prollflco jurlspérlto Blelsa,tamblen argentino.al! 

de a la preparación ética del abogado y manlflesta:"El atributo 

del abogado es su moral.Es el sustratum de la profeslón,la abo

gacla es un sacerdoclo,la nombrandla del abogado se mlde por su 

talento y su moral ••• • 

Es muy ilustrativo observar paises que por su d0ctrl

na soclallsta rechazaron inicialmente la indispensable interve! 

clón del abogado.en la República Popular China en un princlplo

hubo una actitud hóstll y suspicaz hacia la profesión letrada -

hasta el punto de suprimir al abogado del nuevo orden que esta

ban constituyendo.según lo que al respecto asevera Sao - Chao -

Leng.En ésta época se quebraron lanzas contra aquéllos a los que 

despectivamente llamaban Sung - Kun (Picapleitos) y se prohibió 

rigurosamente la actividad del Sung-Kun.Junto con otras instit! 

clones del régimen del Kuomitang se suprimió la abogacla,se --

clausuraron los bufetes y se prohibió a los abogados ejercer la 

profesión.En la actualidad el criterio ha variado y ahora ya se 



exigen requlslt_o.s. Imprescindibles para fungir como abogados po

pulares: 

· · 1 '..-s.er .graduado en una Facultad de Derecho o en una -

Escuela Secundarla de Derecho de la Chlna Comunista. 

2.-Tener experiencia prevla como Juez o Flscal ,de un

ano como mlnlmo en un Tribunal Popular o en una Flsc! 

lla Popular. 

3.-El aspirante habrA de ser una persona de cierta C! 

tegorla cultural.con conocimientos jurldlcos y una e~ 

periencla social que lo capacite para el ejercicio de 

la abogacla.". 

Nos parecerla totalmente acertado que en México se r~ 

conslderarA,a través de sus leglsladores,la pastelón establecida 

en los multlcltados artlculos de la Ley de Profesiones y exija -

la cédula también en los asuntos de materia laboral;ya lo habla

mos menclonado,el procedimiento laboral exige tantos conocimien

tos y tanta destreza por parte del abogado como en cualquier --

otra rama del Derecho,y aún se deberla considerar mAs delicada.

por proteger "Intereses de tipo soclal"como son los Intereses de 

los trabajadores. 

No es moral nl es correcto que dejemos en manos de •• 
gente sin la preparación adecuada,la defensa y protección de los 

Intereses laborales. 

Aún cuando no pretendemos estudiar nuevamente los an-
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tecedentes que dieron origen a la actual Ley Federal del Trab! 

jo,es pertinente recordar que el Derecho del Trabajo.surgió a

consecuencia de diferentes Injusticias cometidas en contra de

los trabajadores.es el esfuerzo,la sangre y la vida de aqué-

llos que luchaban porque se les reconocieran derechos.para que 

el trato que recibieran de los patrones.fuera humano.digno.A -

ralz de e~as tragedias.surge el Derecho del Trabajo.que es re

gulado por la Ley Federal del Trabajo.siendo Imposible que 

quien no conozca el valor que tiene ésta Ley.pueda defender -

con ética y profesionalismo un Interés. 

SI todos los asuntos que caen en manos de leguleyos, 

llegaran con un abogado que ha reunido los requisitos que la -

Ley e~tablece para poder ejercer la profeslón,estarla garanti

zada la defensa y el Interés correspondiente. 

También afirmamos que los trabajadores preferlrlan -

pagar un servicio de mejor calidad y mas completo,cuando un I~ 

guleyo toma su asunto,y en el transcurso del proceso nota que

no puede darle a su cliente lo que ha ofrecldo,desaparece sln

expllcar nada.Los trabajadores quedan desorientados y se en--

cuentran sin que ninguna persona con debida capacidad jurldlca 

los patrocine. 

Lo anterior se debe a que un leguleyo tiene los con~ 

cimientos superf iclales y de machote o formato para comparecer 

en un procedimiento laboral.sin tener siquiera los principios-
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generales del Derecho,b&sicos para entender lo que es un proce

dimiento judicial y la Importancia que debe darse a ésto. 

En concreto,lo que se pretende a tr~ves del presente

trabajo de investigaci6n,es que sean reformados los articulas -

correspondientes de la Ley de Profesiones con la finalidad de -

que a los asuntos del orden obrero,les sea otorgada la debida -

importancia y en consecuencia de ello sean hechas las reformas

correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.para que toda --

aquélla persona que pretenda representar a alguna de las partes 

en asuntos obreros.sea Licenciado en Derecho con Titulo Profe-

sional debidamente registrado ante la Dirección General de Pro

fesiones. 

c).-Propuesta de Reforma al Articulo 26 de la Ley de Profesio-

nes as! como al Articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los citados art!culos son una serie de disposiciones

que regulan la actuación de los abogados dentro de los juicios; 

comenzaremos el presente tema tomando como base el estudio de -

los cap!tulos anteriores para establecer el porque de nuestra -

propuesta de reforma a cada uno de los preceptos legales menci~ 

nadas en el titulo del presente inciso.ya que para nosotros es

de vital Importancia éste cambio. 

Con nuestro proyecto de reforma al articulo 26 de la

Ley de Profesiones,el mismo quedarla de la siguiente manera: 
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Articulo 26.-"Las autoridades judiciales y las que Ci 

nazcan de asuntos obreros,contencloso - administrati

vos rechazarán la Intervención en calidad de patronos 

o asesores técnicos del o los Interesados.de persona

que no tenca titulo profesional registrado. 

El mandato para asunto judicial o contencioso - a~ 

mlnlstratlvo determlnado,sólo podrá ser otorgado en -

favor de profeslonlstas con titulo debidamente regis

trado en los términos de esta Ley. 

El mandato en materia laboral ,para asuntos obreros, 

sólo podrá ser otorgado en favor de profeslonlstas,Ll 

cenclados en Derecho con Titulo Profesional debidame~ 

te registrado en los términos de esta Ley. 

se· exceptúan los casos de los gestores en asuntos 

agrarios.cooperativos y el caso de amparos en materia 

penal a que se refieren los artlculos 27 y 28 de esta 

Ley.•• 

El articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo como -

consecuencl a de la reforma que se propone al articulo 26 de la

Ley de Profesiones quedarla de la siguiente manera. 

Articulo 692.-"Las partes podrán comparecer a juicio

en forma directa o por conducto de apoderado legalme~ 
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te autorizado. 

El apoderado que comparezca a nombre y representa

ción de persona fisica o moral deberá ser Licenciado

en Derecho con Titulo Profesional.debidamente regis-

tr~do en la Dirección General de Profesiones. 

Tratándose de apoderado.la personalidad se acreditará 

conforme a las siguientes reglas: 

!.-Cuando el compareciente actúe como apoderado de 

persona flsica,podrA hacerlo mediante poder notarial

º carta poder firmada por el otorgante y ante dos te~ 

tigos,sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; 

!!.-Cuando el apoderado actúe como representante -

legal de persona moral,deberá exhibir el testimonio -

notarial respectivo que as! lo acredite. 

111.-Cuando el compareciente actúe como apoderado

de persona moral.podrá acreditar su personalidad me-

diante testimonio notarial o carta poder otorgada an

te dos testigos.previa comprobaci6n de que quien le -

otorga el poder está legalmente autorizado para ello; 

y ••• 

Es necesario aclarar que nuestro estudio.aunque podrla 
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servir de base para las reformas correspondientes en lo que se

refiere a la materia agraria y cooperativa.se centra únicamente 

en la materia laboral.no por parecernos mAs importante ésta que 

Las anteriores, pero si en lo que se ha reflejado mayor impor-

tancla a nuestro tema. 

Hemos dejado asentado en capltulos anteriores lo que

entrana ser un abogado.y concluimos que la abogacla va mucho -

mAs allA de conocer la leglslaci6n,para ésto es necesario haber 

cursado los estudios que se han dlsenado especlflcamente para -

tal profesl6n,ademAs de poseer todas las caracterlsticas que -

distinguen al abogado como son la responsabllldad,la honestidad, 

la ética profesional, y de mayor importancia una preparación -

académica adecuada. 

Un representante jurldico que no ha cursado ya no di

gamos una especialidad en materia laboral.sino la Licenciatura 

en Derecho.no es la persona idónea (leguleyo),para representar

los Intereses de un tercero.sino se necesitara de éstos conoci

mientos bAslcos,entonces la profesión de abogado no tendrla ra

zón de ser,cualqulera podrla representarse por el simple hecho

de conocer nuestra legislación. 

Estamos en total desacuerdo en que en materia laboral 

se permita la representación jurldica de personas que no sean -

abogados. 
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c o N c L u s l o N E s 

PRIMERA.-Para poder desempeHar de manera eficiente Ja 

Profesl6n de Licenciado en Derecho.se requiere ser poseedor de

determinadas cualidades morales,lntelectuales y sociales,cultl

varlas y ponerlas en práctica al servicio de la sociedad,segOn

consta en nuestro estudio realizado en el capitulo IV. 

SEGUNDA.-De acuerdo con Ja Ley de Profesiones.en la -

que,sl bien es cierto que es requisito presentar Titulo y Cédu

la Profesional registrados para conocer de un asunto judicial o 

contencioso - admlnlstratlvo;se exceptOan los casos de los ges

tores en asuntos obreros.agrarios y cooperativos. 

TERCERA.-Con relación al punto anterior.en cuanto a -

que exenta de éste requisito a quienes no poseen Titulo y Cédu

la de Licenciado en Derecho y que ejercen en éstas materlas,ha

resultado contraproducente y coloca a un cliente en desventaja, 

con aquéllos que si son representados por un profesionista,Li-

cenclado en Derecho con Titulo y Cédula Profesional debidamente 

registrados ante la Direcci6n General de Profeslones;además 

obliga a un verdadero profesional a trabajar junto a personas -

que.en la mayorla de las veces.lo hacen sin responsabilidad.sin 

ética y sin preparación profesional. 

CUARTA.-Es absolutamente necesario corregir Ja Inten

ción creada por nuestros leglsladores,segOn hacemos constar en

e! capitulo V del presente trabajo;toda vez que el articulo s• 
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constitucional proclama que "A ninguna persona podrá Impedirse

que se dedique a la profeslón,industrla,comerclo o trabajo que

le acomode siendo llcltos •.• " y asl mismo el articulo 123 del

mismo ordenamiento jurldlco establece que "Toda persona tiene -

derecho al trabajo digno y socialmente Otii;ai efecto se promo

verán la creación de empleos y la organización social para el -

trabajo,conforme a la Ley .•• ".Por lo tanto.el propio ordena--

mlento Invocado anteriormente permite que personas sin conocl-

mlentos ni preparación profesional como son los leguleyos,repr~ 

senten a las partes en juicios laborales. 

QUIHTA.-Con lo manifestado anteriormente considero -

que es necesario enviar una Iniciativa al Congreso de la Unión

ª efecto de que se reforme y adicione en las leyes correspon--

dlentes un párrafo en el que se establezca la exigencia del Ti

tulo y Cédula Profesional debidamente registrados.para poder I~ 

tervenlr en asuntos laborales.y asl poder representar a las par 

tes en un juicio laboral de manera eflclente;slendo necesario -

que dicha persona cumpla con determinados requisitos que se es

tablecertan en las Leyes respectivas. 

SEXTA.-El desempeno de la Profesión de Licenciado en

Derecho es un servicio de carácter social y moral,cuya honesti

dad exige que su función se regule con ei profesionalismo que -

enorgullece a la Licenciatura &n Derecho. 
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P R O P U E S T A S 

1.-En virtud de que los asuntos del orden obrero son

un Derecho Soclal,debe exigirse como requisito Indispensable p~ 

ra representar a las partes en materia laboral,la presentacl6n

de la Cédula Profesional de Licenciado en Derecho,debldamente -

registrado. 

2.-Que sea reformado el articulo 26 de la Ley de Pro

feslones,con la finalidad de que se le dé la misma Importancia

ª los asuntos judicial o contencioso - admlnlstratlvos,como a -

los asuntos obreros en el sentido de que se exija la Cédula Pr~ 

festona! de Licenciado en Derecho.para poder Intervenir y repr~ 

sentar a las partes en dichos asuntos. 

3.-Que se adicione al articulo 692 de la Ley Federal

del Trabajo.un pArrafo en el sentido de que aquéllos apoderados 

que comparezcan a nombre y representación de persona moral o f~ 

slca,sean Licenciados en Derecho con Titulo y Cédula Profeslo-

nal debidamente registrados ante la Dirección General de Profe

siones. 
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