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l N T R o D u e e l o N 

La pretensión que me guió al escribir mi trabajo de re

cepción profesional acerca del "Marco E:ticc-Juddico del 

Ejercicio Profesional del Abogado en M1hico", fue el de ela

borar un análisis somero del ejercicio de las profesiones en 

nuestro Pa!s, y en particular la del Abogado, quien la mayor 

de las veces, su ejercicio profesional lo lleva a cabo insp! 

rado en una idea de buena fe, pero sin que exista un catálo

go moral que lo compela a actuar de acuerdo a los postulados 

de la ética. Acaso, la protesta que lleva a cabo al término 

de examen profesional, si éste fue en el sentido aprobatorio 

es la única guia que ha de regirlo en el ejercicio profesio

nal del sustentante, y sin que aparezca un imperativo mayor, 

y mucho menos una sanci6n para el caso de que falte a sus -

deberes morales en el ejercicio de la profesión. 

e:s indudable, que ante la ausencia de una sanción de la 

norma moral, se haga m~s dificil el que se constrina a un S.\!. 

jeto al cumplimiento de la misma; por lo que ante la urgente 

necesidad de hacer prevalecer el interés de la sociedad a la 

del individuo en particular, se hace c~da día más urgente y 

necesario el que se instituya en toda Universidad el valor -

de la ética y su fundamentaci6n en el ejercicio profesional. 

solamente, imbuido el estudiante de los valores supremos de 

la moral, podrá actuar como profesionista en un plano de al

ta y manifiesta responsabilidad. 



Esta Tesis consta de 4 capitules que comprenden: 

El primero: El Orden Moral, Deberes de Conciencia y Ex! 
gencias Jur!dico Sociales, y haciendo hincapié, El Ambito M,2 

ral del Ejercicio de las Profesiones en México. 

En el segundo: El Concepto de Servicio Profesional, as! 

como La Funci6n Social y Profesional del Abogado y El Ambito 

Legal del Ejercicio de las Profesiones en México. 

En el tercero: La Relaci6n Abogado Cliente, Los Deberes 

que la Ley impone al Abogado y El Secreto Profesional. 

El cuarto: La Responsabilidad Profesional del Abogado, 

La Superaci6n Profesional del Abogado y La Colegiaci6n Obli

gatoria. 

Por Último, espero que este trabajo sirva para aquellos 

compañeros que cursan la materia, independientemente de que, 

considero que todo individuo hoy y siempre deberá tener pre

sente lo que es el ámbito moral, la ética y el ejercicio pr!?_ 

fesional para obtener los mejores éxitos para nuestro País, 

que necesita de mentes y acciones rectas; a la vez, pido una 

disculpa a mis profesores y compañeros, por las carencias y 

limitaciones que el presente trabajo pueda tener. 



CAPITULO I 

lo ORDEN MORAL. 

Por un principio de m~todo resulta imprescindible, el -

que antes de definir lo que se debe entender por orden moral, 

analicemos en un marco filosófico en qué consiste el bien y -

el mal. 

Por ejemplo, san Agust!n en su obra denominada "Selec--

ci6n del Enquiridión", sostiene que el mal no es otra cosa -

que la privación del bien. Del mismo modo que, en los cuer--

pos de los animales, el estar enfermos o heridos no es otra -

cosa que estar privados de la salud y por esto, al aplicarles 

un remedio, no se intenta que los males existentes en aquellos 

cuerpos, es decir, las enfermedades y heridas a otra parte, -

sino destruirlas, ya que ellas no son substancias sino alter~ 

clones de la carne, que, siendo substancia y por tanto algo -

bueno, recibe estos males, esto es privaciones del bien que -

llamamos salud, as! también todos los defectos de las almas -

son privaciones de bienes naturales, y estos defectos cuando 

son curados, no se trasladan a otros lugares, sino que, no -

pudiendo subsistir con aquella salud desaparecen en absoluto. 

(l) 

l. Letras Universitarias (21) 
Selección de Enquiridión. 
Antologia de Etica. 
U.N.A.M. P~g. 17. 
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También el mismo San Agustin nos dice1 "Sin el bien no 

poctr!a existir el mal. E:l bien que carece de todo mal es -

el bien absoluto; por el contrario, aquél al que está adhe-

rido el mal es un bien corrupto o corruptible, y donde no -

existe el bien no es posible el mal alguno. De aqu! se de

duce una extraña conclusl6n: que siendo en cuanto tal, un -

bien, parece que cuando a la substancia corrompida se la -

denomina mala, se afirma que el mal es lo mismo que el bien, 

y que el mal no existe sino en cuanto existe el bien; pues 

toda naturaleza es un bien y no existiría cosa mala alguna -

si esa misma cosa que es mala ni fuese substancia. De donde 

se sigue que no se da el mal sin el bien. Y aunque esto pa

rezca absurdo, sin embargo, la traba~6n de este razonamiento 

exige necesariamente esta conclusi6n". (2) 

"Llegando a conclusi6n, el bien y el mal aunque son co

sas contrarias, pueden existir al mismo tiempo en una misma 

cosa. El mal procede del bien"• (3) 

Ahora bien, en relaci6n a un concepto de orden moral -

es pertinente el examinar sucintamente algunos conceptos, -

as! por ejemplo, Nicolai Hartmann en su obra "Etica" nos -

2. IDE:M. Pág. 19. 
3. IDEM. Págs. 18 y 20. 
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dicei "mirando algo más a fondo el reino del valor, se ve -

que hay diversas clases de valores, de ninguna suerte cono

cemos solo valores morales no la sola ética tiene que ver -

con valores, como un valor inferior puede considerarse por 

ejemplo, el valor del placer que yd s~ encuentra en los an1 

males. Donde más se usa el concepto de valor es en la esf~ 

ra econ6mica. Los valores son allí ante todo los múltiples 

bienes que representan las cosas; pero valores son, además, 

los bienes vitales, sociales y espirituales de toda indole. 

E:ntre estos bienes hay ya muy altos valores, por ejemplo, -

varios de los valores de organizaci6n que consisten en una 

determinada relaci6n de los bienes a las personas. El es

tado de derecho, digamos, es uno de estos altos bienes pa

ra todo el que goza de su poder protector. De los bienes 

en general es caracteristico el ser bueno para alguien, -

los valores de bienes tienen, sin duda, un ser en sí, pero 

en este ser en si hay una doble referencia: primero, el 

sujeto para el que son buenos, por otro lado, a la cosa o 

en general al sustrato real que, como portador del valor, 

es ajeno el carácter de valor. Fuera de los valores de -

bienes hay aún los valores estéticos. Sobre ellos, el PªE 

ticular sobre su localizaci6n en el reino de los valores, 

estamos todavía muy a oscuras"• 
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-"Aquí nos interesan ante todo, los valores mor~les. 

También ellos existen en si. cuando comprobamos en ellos -

una múltiple relatividad, no hay que entenderlo, digamos, 

en el sentido del "relativismo del valor" antes mencion.J.do, 

sino simplemente como una referencia tal cual acabamos de -

hacer constar que existe de un modo semejante en los valores 

de bienes. Prescindiendo de que un valor moral puede ser -

ta~bién un valor de bienes para otros, por ejemplo, la leal

tad del uno para el otro con quien se ejerce, hay en los va

lores morales una doble referencia, son primero, relativos -

(en el sentido de estar referidos) a una persona como porta

dora de ellos. s6lo un ser que es libre, que puede querer, 

obrar, proponerse y efectuar fines, abrigar intenciones y -

sentir valores s6lo una persona pues, puede dejar ver una -

conducta moral. Por otro lado, están los valores mo~ales -

referidos a una persona como ohjeto; pues todo valor moral 

es el valor de una conducta, mas una conducta es siertpre -

una manera de conducirse con alguien. ~n un doble aspecto 

está, pues, el valor moral referido a la pecsona: como suj.!l. 

to (activo) y como o!1~eto (pasivo)•. 

ºLos valores morales son,. pues, siempre menos a perso

nas. Ya por ello se diferencian en principio de los valoces 

de bienes que están enlazados a las cosas y las relaciones -
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entre ellas. Pero no puede evitarse el hacer entrar los -

valores de bienes en el circulo de las consideraciones que 

se extienden a los valores morales. Resulta en efecto, 

que todos los valores morales están fundados en valores de 

bienes o valores de organizaéi6n 1 basta tener a la vista -

unos pocos ejemplos para verlo as!. Lo criminal del robo 

está en que el ladr6n despoja de bienes y no simplemente -

de cosas. El valor de la honradez descansa a la inversa -

en el respeto a los bienes ajenos. La caballerosidad con 

que se porta el fuerte frente al débil, está fundada en la 

ventaja por respecto a ciertos bienes de valores que cede -

el primero al segundo. La veracidad finalmente, (que no ~ 

hay que confundir con la verdad¡ ésta es simplemente canco~ 

dancia del pensamiento o la convicci6n)¡ está de igual modo 

fundada en el valor de lo dicho con verdad para la persona 

a la que se le dice". (4) 

De todo lo expuesto, es indudable que al individuo en 

la sociedad le rigen en su conducta tanto normas de carác

ter juridico como morales, por lo que para el caso de aqu! 

llas fueran vulneradas por éste recaiga en él una sanci6n, 

por lo que conviene en forma somera dejar establecido la -

4. Selecci6n de la Introducci6n a la Filosofia B.4, de 
Nicolai Hartmann 1 Centro de Estudios Filos6ficos. 
U.N.A.M. 
México, 1961 1 Pág. 421. 
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diferenciaci6n entre la norma moral y norma jur!dica. 

Normas morales: El hombre es libre interiormente, esto 

es, está investido de ser él mismo la causa primera de sus 

acciones. A pesar de esa independencia, está sometido por 

su naturaleza a ciertos deberes, es decir, a la necesidad 

moral de hac¿r a no hacer alguna cosa, en este sentido se 

pronuncian Fernando Flores G6mez González y Gustavo Carvajal 

l\IOreno: "La moral está formada por el conjunto de principios 

rectores internos de la conducta humana que indican cuales -

son las acciones buenas o malas para hacerlas o evitarlas"• 

(5) 

Estos deberes interiores o morales no tienen más san~ 

ción en caso de incumplimiento, que en el fuero interno, en 

el remordimiento de conciencia no producen la facultad o el 

derecho de exigir su cumplimiento. 

Diferencia entre moral y derecho. La teor!a de los de

beres interiores forma la moral y la de los exteriores forma 

el derecho. Las primeras suelen llamarse imperfectas, por-

que no producen la facultad de exigir su cumplimiento. Un -

s. Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Fernando Flores 
G6mez González, Gustavo Carvajal Moreno. 
24a. Edici6n, Editorial Porrlia, s. A. 
México 1985, Págs. 39, 40 y 41. 
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deber moral consiste en dar limosna, mas no puede nadie obl.!, 

garnos a que la demos; lo contrario sucede con los deberes -

jurídicos o también designados perfectos puesto que existe -

la posibilidad de exigir su cumplimiento. 

Lo anterior no quiere decir, por ningGn motivo, que la 

moral y el derecho se opongan entre s!, por el cont&ario 1 -

estos dos 6rdenes están en la más intima relaci6n, es decir, 

la moral manda y prohibe todo lo que ordena o prohibe el de

recho. Además, las normas jurídicas tienen como directriz, 

como elemento encausador a las .normas morales. 

No obstante que entre moral y derecho existen relacio-

nes 1 entre ambos existen tambi~ diferencias perfectamente -

definidas. 

El Derecho es bilateral, coercible, heter6nomo y exter-

no. 

La Moral _en cambio es unilateral, incoercible, aut6noma 

e interna. 

Unilateralidad y Bilateralidad.- Como primera diferen~ 

cia ent~e Moral y Derecho, encontramos que los preceptos mo

rales son unilaterales y los jurídicos son bilaterales, por 

raz6n de que el derecho nos es impuesto por el Estado a tra

vés del 6rgano legislativo, en cambio la moral nadie nos la 

impone• 



B 

Incoercibilidad y Coercibilidad.- La incoercibilidad -

de la moral consiste en que su cumplimiento ha de ser espo~ 

t&neo, no puede compelerse al obligarlo a que cumpla el pr~ 

cepto ético por la fuerza. El Derecho en cambio, es coerc! 

ble porque existe la posibilidad de obligar al cumplimiento 

de la obligaci6n de manera no espontánea, a6n contra la vo

luntad del que no la cumpli6. 

Autanom!a y Heteronomia.- La nonna moral es autónoma, 

en virtud de que para que sea obligatoria se necesita el r~ 

conocimiento dsl sujeto, el autor de la regla es el mismo -

que debe cumplirla; la palabra misma denota autodetermina~ 

ci6n. El Derecho, por el contrario, no se origina en la ~ 

propia conciencia de quien debe cumplirlo, sino que emana -

de voluntades diferentes, es decir, las nornias juridicas ~ 

son creadas por el legislador para que las observen todos -

los miembros de la colectividad, independientemente de lo -

que piensen quiéranlo o no. 

Interioridad y Exterioridad.- La Moral no considera -

m&s que la conducta interior de los hombres que determinan 

su actuaci6n. El Derecho s6lo califica los actos externos 

sin importar la causa psíquica que los produce. 

De lo anteriormente transcrito se puede arribar a un -

concepto del orden moral, concibiéndolo como la estructura 
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o ámbito de conducta, conformada por los mandatos de la éti

ca, y las que el hombre se somete tácita y expresamente, al 

obrar de acuerdo a sus imperativos. 



2. DEBERES DE CONCIENCIA Y EXIGENCIAS JURIDICO SOCIALES. 

Al respecto, se debe afirmar que el hombre en su trán

sito hist6rico ha estructurado diversos cauces por el que -

la conciencia le señalará el derrotero a seguir. En este -

sentido, Bertrand Russell afirma1 "que las desviaciones por 

razones de conciencia de la sociedad que el hombre pertene

ce considera justo, la debemos distinguir entre la autoridad 

de la costumbre y la autoridad de Ley para justificar un ac

to ilegal se necesitan razones mucho mAs poderosas, que para 

justificar un acto que s6lo contradice la moral reconocida. 

Esto se debe a que el respeto por la ley es una condici6n -

indispensable para la existencia de cualquier orden social 

tolerable. cuando un hombre considera injusta una ley dete~ 

minada, tiene el derecho, y a veces el deber, de hacer lo ~ 

posible por que se cambie, pero s6lo en casos muy raros ten

drá justificaci6n para violarla. No niego que hay situacio

nes en que es un deber violar la ley; es un deber cuando un 

hombre est~ profundamente convencido de que obedecer seria -

un pecado. En este caso se encuentran los que se niegan a -

ir a la guerra por razones de conciencia. Aunque estemos 

convencidos de que están equivocados, no podemos sostener 

que no deben obrar de acuerdo con el dictado de su concien-

cia. Los legisladores prudentes evitan en lo posible promu1 
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gar leyes que obliguen a los hombres escrupulosos a escoger 

entre el pecado y lo que legalmente es un delito"'• (6) 

El maestro Juan Manuel Terán en su libro P.llosofia del 

Derecho, nos dic:e a prop6sito de las diferenc:ids del Dere-

c:ho y la Moral1 

"El Derecho no es un fen6meno de la naturaleza, que 

tampoco constituye una ciencia o una creaci6n est~tica o r~ 

ligiosa, puede concebirse como un contenido normativo. 

El término moral no se refiere a un sentido estricta--

mente bueno de la conducta, pues tambl~n hay actos rnoralmen-

te malos. 

Generalmente se dice que la conducta es moral cuando es 

buena; en sentido propio, 

La conducta, desde el punto de vista moral, puede ser -

algunas veces buena y otras veces mala. 

El derecho no exige pureza en las intenciones ni leal-

tad en los actos¡ el derecho exige un ajuste exterior de la 

conducta, el derecho siempre es bilateral, por su carácter -

exterior, en la moral no existe esta bilateralidad. 

6. Selecc:i6n de Autoridad e Individuo, Bertrand Russell, 
cap, VI, 
~ondo de Cultura Ec:on6mic:a, (Breviario 15), 
México 1949, Pág. 627, 
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Las acciones, desde el punto de vista moral, son libres 

de toda coacci6n externa. Nadie puede obligar externamente 

a otro a tener buenas o malas intenciones. Se ha expresado 

que el derecho es necesario. 

La moral carece en este sentido de un mecanismo de aut2_ 

ridad que coaccione la conducta, y en cambio el derecho tie

ne este mecanismo de fuerza o imperio para impulsar el cum--

plimiento de los deberes. 

El aspecto que más importa acentuar entre el derecho y 

la moral es la heteronomía del primero y la autonomía de la 

segunda. Tanto en el derecho como en la moral, hay manifes

taciones de voluntad; pero uno se dice heter6nomo y la otra 

aut6noma. 

La moral tiene carácter interior e lntimo; por ello se 

sitóa el sujeto moral en el plano de la libertad de acci6n y 

por eso se dice también que su actitud es aut6noma o categ6-

rica. Frente a la moral, el derecho es una forma de vida 

exterior o externa, bilateral, necesaria en el sentido de la 

coacci6n o de la fuerza de autoridad o de imperio; heter6no

ma y condicional". (7) 

1. Filosof Ía del Derecho. 
Juan Manuel Terán. 
Octava E:dici6n. 
gditorial Porrúa, s. A. 
1980 1 Pág. 69. 
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Por su llaneza, conviene se~alar el ángulo que sobre -

esta materia realiza el maestro Trinidad Garcia en su libro 

"Apuntes de Introducci6n al Estudio del Derecho". 

"Religión, Moral, Costumbres.- No todas las normas que 

rigen la conducta humana, o siquiera las relaciones de los 

hombres en sociedad, son parte del Derecho y constituyen r~ 

glas jurídicas. 

El hombre se encuentra sujeto a las leyes naturales, o 

sea, a las que fijan y determinan el orden del desarrollo -

de los fen6menos de la naturaleza; estas leyes son de reall 

zaci6n inevitable. Existen otras cuyo objeto directo es el 

gobierno de la conducta humana, y que, siendo obligatorias, 

pueden sin embargo, violarse, como hemos visto. 

A esta Óltima categoría pertenecen las reglas jur!di-

cas segón se desprende de lo ya dicho; pero allá comprende 

tambi~n las religiosas, las morales y las impuestas por la 

costumbre. 

Las normas religiosas son inspiradas por la idea supr~ 

ma de Dios, y tienen por principal objeto ayudar al hombre 

a lograr un fin óltimo en una vida que no es la terrena. 

Consideran la conducta del hombre no s6lo en sus relaciones 

con sus semejantes, como el Derecho, sino en sus actos para 

con Dios y para consigo mismo. 
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Los mandatos morales se inspiran de igual modo en una -

idea capital del bien, aunque no necesariamente ligada a la 

de la divinidad. Tratan de conducir al hombre a lü consecu

ci6n de ese bien influyendo en su conducta p3ra con su~ sem~ 

jantes y para con él mismo. 

Las reglas creadas por la costumbre son las que nos im

ponen maneras de obrar, que se han establecido en la_socie-

dad por su repetici6n m~s o menos constante y prolongada. 

&stas reqlas o costumbres, mejor llamadas h~bitos cuando son 

individuales, reflejan la naturaleza social y las comunes -

ideas y tendencias de los asociados, rigen tambi~n la condu~ 

ta del individuo para consigo mismo y para con sus semejan~ 

tes. 

No tiene ninguna de esas clases de normas un car~cter -

excluyente con respecto a las otras. La misma regla puede -

presentar aspectos varios que la coloquen simult~neamente en 

m~s de uno de los campos se~alados. Tal sucede con el "no -

matarás" del decálogo, que es un principio religioso, moral 

y jur!dico. E:xisten por otra parte costumbres eminentemente 

jur!dicas. 

La reqla jur!dica tiene como especifico carácter exter

no, el de la sanci6n emanada del pode~ social o~ganizado, -

que en principio la acompaña. La reqla religiosa, la moral 

y las costumbres pueden, pues, constituir un mandato jur!di-
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co cuando se las hace obligatorias, decretando alguna sanci6n. 

Pe~ siendo la sanci6n un carácter externo de la regla -

jurídica, debe fundarse en un elemento interno que permita~ 

distinguir esta regla de las demás, atendiendo a su materia y 

no a su forma. Algunos consideran que la regla de conducta -

social debe ser jurídica cuando lo mande en cualquier momento 

la idea réinante de justicia; otros se atienen al concepto de 

necesidad; otros aan, al de la opini6n general o convicci6n -

social"• (8) 

8. Trinidad García, Profesor de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Apuntes de Introducci6n al Estudio 
del Derecho, D~cima Edici6n. Editorial Porrúa, s. A. 
México, D. Fo 1961. Págs. 11, 12 Y 13. 
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3o EL AM!lITO MORAL DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN ME

XICO. 

De la misma forma que el hombre al vivir en sociedad se 

ve sometido al imperio del derecho, también se ve obligado a 

sujetar su conducta a la moral. Si el ámbito moral del ind! 

viduo se encuentra regido por todos los principios y valores 

que conforman una estructura deontol6gica, resulta pues in-

cuestionable que un profesional que se hd visto beneficiado 

con los valores de la cultura superior, se vea más comprome

tido a sujetar su conducta a las normas de la moral. 

Lo anterior, no s6lo debe afirmarse en Uh mero terreno 

de especulaci6n moralista, sino en el de una verdadera exi

gencia, que tanto el Estado como la sociedad están interes~ 

dos en que los profesionales lleven a cabo el ejercicio de 

su profesi6n en un estricto apego a los postulados de la ~ 

ética y la moral. 

No es válido determinar a priori, que en el ejercicio 

de las profesiones, el valor moral se encuentra jerarquiza

do en funci6n de las distintas actividades que desempeñan -

los profesionistas en su actividad. Por ejemplo, se ha 11~ 

gado a afirmar, que el valor moral del ejercicio del médico 

deberá estar en grado superior que el de otro profesionista, 

por raz6n de que lo que está en juego, en el servicio profe-
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sional del médico es la vida. 

La Ley de Profesiones para el Distrito Federal dispone 

dentro del Capitulo VI, que denomina del "Colegio de Profe

sionistas", en su articulo 50 inciso A, la obligaci6n de r~ 

mitirle a estas instituciones la vigilancia del ejercicio -

profesional con el objeto de que éste se realice dentro del 

más alto plano legal y moral. 

Generalmente, el primer contacto que tiene el profesi2 

nista con un deber de moral es en el momento en que lleva a 

cabo su protesta en el examen profesional, en la mayoría de 

los casos constriñe al futuro profesionista a llevar a cabo 

el ejercicio de su profesi6n dentro de los cánones de la 

ética y la moral, pero sin que en su formaci6n académica se 

le haya preparado en un campo real y verdadera estructura -

deontol6gica. Esto es, no se le ha educado a establecer en 

un marco de valores la prioridad de los postulados de la 

moral. 
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CAPITULO II 

l. &L CONC&PTO O& S&RVICIO PROf&SIONAL. 

La palabra servicio viene del latín "servitiu" que sig

nifica acción y efecto de servir. Sl término servicio prof ~ 

sional significa pues, la acci6n y efecto de servir a otro -

en un concepto de profesi6n. Quizás el té!"'ffiino más adecuado 

para definir el servicio profesional se deberá hacer a par-

tir de lo que se debe entender por "ejercicio" y lo que se -

debe entende:" ;¿ar 11 pr-ofesional 11 • 

En este orden de ideas, conviene precisar lo que se de-

be entender por profesionista; palabra que no se encuentra -

registrada en el diccionario correspondiente a la Real Acad~ 

mia de la Lengua Española, el cual define al profesional de 

la siguiente manera: ºProfesional adjetivo. Perteneciente a 

la profesión o magisterio de ciencias y artes. 2.- Persona 

que hace hábito o profesión de alguna cosa". (9) 

En este mismo sentido se debe pues afirmar que es más -

propio hablar de ejercicio prof~sional que de servicio prof~ 

sional. 

9. Diccionario de la Lengua &spanola. 
Décima sexta edici6n. 
&ditorial Espasa-calpe. 
Pág. 1035. 
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La Ley Reglamentaria del articulo So. Constitucional, -

Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Fed~ 

ral, define en su articulo 24 qué se debe entender por ejer

cicio profesional y dispone: "ARTICULO 24.- Se entiende por 

ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la rea

lizaci6n habitual d titulo oneroso o gratuito de todo acto, 

o la prestaci6n de cualquier servicio propio de cada profe~ 

si6n, aunque s6lo se trate de simple consulta o la ostenta~ 

ci6n del carácter del profesionista por medio de tarjetas, -

anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se 

reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en -

los casos graves con prop6sito de auxilio inmediato". (10) 

Ahora bien, el ordenamiento antes invocado no define lo 

que es un profesional, por lo que se deberá concluir que pr~ 

fesional será toda aquella persona que tiene un título prof~ 

sional, el cual acredita haber realizado, concluido y tener 

los conocimientos necesarios para ejercer una profesión. 

Así de esta manera el articulo lo. de la Ley de Profesiones 

establece qué es un titulo profesional: "ARTICULO lo.- Titu

lo profesional es el documento expedido por instituciones ~ 

del Estado descentralizadas, y por instituciones particulares 

10. Ley de Profesiones y Disposiciones Conexas. 
México, 1976. 
Pág. 12. 
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que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a 

favor de la persona que haya concluido los estudios corres

pondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios 

de confonnidad con esta Ley y otras disposiciones aplica~ 

bles"• (11) 

Ahora bien, es indudable que el ejercicio profesional 

que presta un profesionista se deberá hacer en un ma..rco tan 

to jurídico y moral que determine tanto los derechos y obl! 

gaciones de éste con su cliente. E:s en este marco en donde 

se deberá examinar el alcance real del ejercicio profesional, 

toda vez, de que en el capitulo III del presente trabajo se 

habrá de desarrollar un inciso respecto de la relaci6n entre 

el cliente y el profesional del Derecho, se dejar' para di-

cha ocasión el análisis de los derechos y obligaciones rela

tivas. 

llo ID!:M. Pág. 9. 
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2. LA FUNCION SOCIAL ':l PROFESIONAL DEL ABOGADO. 

En un estado de derecho, es indudable que el régimen d& 

vigilancia de los profesionistas se debe enmarcar en función 

de proteger los derechos de la sociedad, por encima del der~ 

cho individual o particular. 

Bajo la premisa antes enunciada, debemos afirmar que en 

el aspecto profesional, que otorgan las Universidades, Instl 

tutes de Educación Superior, todas las profesiones tienen ~ 

una real y destacada importancia dentro de la estructura so

cial del Estado. Nadie puede negar la preeminente función -

que desempeña un médico cirujano en el seno de la sociedad, 

por ser precisamente la salud uno de los valores m~s importan 

tes del ser humano, también no se deja de reconocer la impor

tante función que desempeña el Ingeniero, el Biólogo, los -~ 

Químicos, los Profesores, etc. 

Una de las profesiones que en la historia mantiene un ~ 

rango de distinción, por lo que a su estructura académica se 

refiere, asi como al coótenido eminentemente humanistico-cul

tural que la conforma, es la del Abogado, quien de acuerdo a 

lo afirmado ~or el maestro Ignacio Burgoa nos dice qué perfi

les lo caracterizan: "el abogado debe ser un jurisprudente, -

esto es, un sapiente del Derecho. Sería absurdo que no lo -

fuese, es decir, que padeciese "ignorantia juris". Sin los -
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conocimientos jur!dicos no podr!a ejercer digna y acertada

mente su~rofesi6n. Ahora bien, el abogado es una especie 

de jurisprudente que se vale de su sabidur!a para patroci~ 

nar, dirigir o asesorar a las partes contendientes en un l! 

tigio ante el 6rgano jurisdiccional del Estado que deba re

solverlo. Litigar implica contender, disputar, pleitear o 

seguir un pleito. As! claramente lo sostienen distinguidos 

procesalistas, entre ellos Calamandrei y Carnelutti. El ~ 

litigio, que entraña la controversia inter partes, se subs

tancia mediante un proceso o juicio en una o m~s instancias, 

que se inicia con el ejercicio de una acción contra el sujeto 

a quien se exija el cumplimiento de una prestaci6n. El abo

gado, por ende, es el que a través de la demanda despliega -

la acción en nombre o con el patrocinio del actor, el que la 

contesta en representaci6n del demandado o con la asesor!a -

que éste le encomiende, el que ofrece y rinde las pruebas -

pertinentes en favor de la parte que patrocine, el que far-

mula alegaciones y el que por el actor o el demandado inter

pone los recursos proced~ntes. En todos los citados actos -

estriba su actividad primordial pudiendo tambi~n fungir como 

jurisconsulto extra lettem e sea, como consejero jurídico -

para orientar a sus consultantes en una multitud de cuestio

nes que se suscitan en el campo inconmensurable del Derecho. 

La sapiencia del Derecho o jurisprudencia no integra, -
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por s! misma, la personalidad del abogado. En ella deben 

concurrir además, cualidades siquicas, éticas y civicas. 

Ante todo debe tener vocaci6n profesional, que es el llama

do interior que lo impulsa a ejercer el Derecho con amor. -

Ya lo dice Eduardo J. Couture: "/\ma a tu profesión (la abo

gacía) de tal manera que el dia que tu hija te pida consejo 

sobre su destino, consideres un honor proponerle que se ha

ga AbOgado''. Sin la vocación amorosa no puede concebirse -

el autfuitico y verdadero abogado. Nuestra bella y noble 

profesión tiene numerosos adversarios que la embarazan y d.J:. 

ficultan por factores negativos que no faltan en el medio -

ambiente donde se desempeña: la venalidad de los jueces, ~ 

las consignas pol1ticas, la influencia del dinero y la per

versidad de los protagonistas de los casos concretos en el 

que el abOgado interviene, sin excluir al mismo cliente, ~ 

quien suele ser algunas veces su enemigo. Quien no tenga -

vocación arraigada en su espiritu, voluntad férrea para en

frentarse a la adversidad ni amor profesional, sucumbe como 

abogado y abandona el ejercicio de su labor para dedicarse 

a otras actividades más lucrativas y menos erizadas de pel.J:. 

gros y riesgos. Pero la vocaci6n por si sola no hace al ~ 

abogado. Este debe tener talento juridico, que es la pre-

disposición natural de la inteligencia hacia el Derecho. 

Se desarrolla en tres capacidades sucesivas que son: la ~-
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aprehensi6n, el análisis y la sintesis. El que no tenga la 

facilidad de aprender o captar la esencia de las cuestiones 

juridicas que se le planteen, el que carezca de perspicacia 

y sensibilidad para comprenderlas, no es inteligente y está 

imposibilitado, por ende, para ejercer la capacidad analit.!_ 

ca y la sintética sobre tales cuestiones. En otras pala--

bras, sin la inteligencia, talento y vocaci6n no se puede -

ser abogado en la amplia extensi6n del concepto, aunque se 

posea el grado de licenciado o doctor en Derecho". (12) 

De lo expuesto podemos afirmar que todas las profesio

nes tienen en el marco de lo social una importancia signif.!. 

cativa, que el interés del cliente es y debe ser la dJ.rec~ 

triz fundamental que guie la prestaci6n del servicio por el 

profesionista, sin que sea válido afirmar que la prioridad 

del ejercicio profesional se deba hacer en atenci6n al tipo 

de valor que está protegiendo el ejercicio profesional, por 

virtud de que no sería éticamente procedente el jerarquizar 

arbitrariamente los valores en juego y a lo que al profesi2 

nal debe prestar su servicio. De esta manera, la salud co-

12. Ign'a.cio But"goa Orihuela. 
"El Jurista y el Simulador del Derecho". 
c:ditorial Porrúa, s. A. México 1988. 
Págs. 47, 48, 49 y SO. 
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mo la libertad deberán jugar el mismo papel de importancia 

en la acción tuteladora de las profesiones de la Medicina 

y el Derecho. 
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3. E:L AMBITO LgGAL ogL EJgRCICIO og LAS PRQFgsIONgs gN Hg
XICQ. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 de -

nuestra Constitución General de la República, que dispone 

que: "Las facultades que no están expresamente concedidas 

por esta Constituci6n a los funcionarios federales se en~ 

tienden reservadas a los Estados'• y congruente con este pr.!! 

cepto Constitucional, el articulo So. del mismo código FUn

damental, dispone en lo relativo que: "La ley determinará -

en cada gstado cuáles son las profesiones que necesitan tí

tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo". 

Por su parte el artículo 121 de la mis~a Constitución, 

en su fracción V determina que: "Los títulos profesionales 

expedidos por las autoridades de un gstado, con sujeción a 

sus leyes serán respetados en los otros~. (13) 

De lo anteriormente transcrito, se debe concluir que -

la facultad de legislar en materia de profesiones es compe

tencia de cada uno de los gstados que conforma la Federación, 

13. Con.sti tución Pol!tica de los gstados Unidos Mexicanos, 
Partido Revolucionario Institucional, Comité gjecutivo 
Nacional. 
Págs. 10, 102 y 114. 



27 

de tal manera que los Estados de, Aguascalientes 1 Baja Cali

fornia Norte, Baja california Sur, Campeche, Coahuila 1 Coli

ma, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidal 

go, Jalisco, M~xico, Michoac~n, Morelos, Nayarit, Nuevo Le6n, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosi, S1 

nalca, Sonc~3, T~basco, Tamaulip~s, Tl~~cala, Veracruz, Yuc~ 

t\n, ZücatL~as y el Distrito Federal. (14) 

Tiene cad• una su ley reglamentaria del ejercicio de --

las profesiones. 

Con el fin de unificar el registro profesional, median

te Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n -

de fecha 2 de enero de 1974 1 la Ley Reglamentaria del Ar---
ticulo So. Constituc.lonal Relativo al Ejercicio de las Prof~ 

siones en el Distrito Federal, se adicion6, con el objeto de 

instituir un solo servicio para el registro de los títulos -

profesionales, expedidos por las diferentes Universidades e 

Instituciones de Educaci6n Superior en toda la República, 

respetando con ello el federalismo inspirado por el Constit~ 

yente del 17. 

El anterior convenio no impide que las entidades feder~ 

14. Leyes de Profesiones de las Entidades Federativas. 
P!gs. 34 y 35. 
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tivas pueden llevar a cabo sus propios registros para los -

fines que convengan a sus intereses, sino que a través del 

convenio se pueda reconocer para el ejercicio profesional -

en los Estados, la cédula expedida por la Secretaria de Ed~ 

caci6n PÓblica y por consecuencia reconocer pdra el ejerci

cio profesional la cédula expedida por ella. 

Por lo que se refiere a los registros de los titules y 

cédulas expedidas por los Estados con fecha anterior al De

creto del 23 de diciembre de 1974, convinieron las partes -

signatarias del convenio, en que se reconocerían las cédu~ 

las expedidas por los Estados. 

A fin de dejar precisado con mayor claridad el alcance 

y contenido de las reformas antes referidas a la Ley de Pr2 

fesiones, a continuaci6n se transcribe el articulo 13 del -

ordenamiento invocado as! como el convenio tipo que se sus

cribi6 entre el Ejecutivo Federal y las autoridades de los 

Estados para coordinar y unificar el registro profesional: 

ARTICUW 13.- "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Se

cretaria de Educaci6n Pública, podr& celebrar convenios de 

coordinaci6n con los gobiernos de los Estados para la unifi 

caci6n del registro profesional, de acuerdo con las siguien 

tes bases: 

I. Instituir un solo servicio para el registro de ti

tulas profesionales; 
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II. Reconocer para el ejercicio profesional en los Es

tados, la cédula expedida por la secretaría de Ed~ 

caci6n PÓblica y, consecuentemente, reconocer para 

el ejercicio profesional en el Distrito federal ~ 

las Cédulas expedidas por los Estados¡ 

III. Establecer los requisitos necesarios para el rec2 

nacimiento de los títulos profesionales, asi como 

los de forma y contenido que los mismos deberán -

satisfacer¡ 

IV. Intercambiar la información que se requiera; y 

v. Las demás que tiendan al debido cumplimiento del -

objeto del convenio"• 

CONVENIO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO f EDERAL POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, 

CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

• •••••••• • ••••••••• • • PARA COORDINAR Y UNIFICAR 

EL REGISTRO PROFESIONAL. 

cónvenio que celebra el Ejecutivo Federal por conducto 

de la Secretaría de t:ducaci6n Pública, representada por el 

c. Ing. víctor Bravo Ahuja, Secretario del Ramo, con el Ej~ 

cutivo del ~stado Libre y Soberano de ••••••••••••••••••••• 

repcesentado por ••••••••••••••••••••••• respectivamente, 
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para coordinar y unificar el Registro Profesional, de acuer

do con los siguientes antecedentes y cláusulas: 

ANTECEDENTES 

l. Por Decreto del H. Congreso de la Unión promulgado 

el 31 de diciembre de 1973 y publicado en el "Diario Oficial" 

de la Federaci6n el 2 de enero del año en curso, se formó, 

ent~e otros, el articulo 13 de la Ley Reglamentaria de los -

artículos 4o. y So. constitucionales, relativos al ejercicio 

de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales, -

en los siguientes t~rminos: 

"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de 

Educación PÓblica podrá celebrar convenios de coordin!!_ 

ción con los gobiernos de los Estados para la unifica

ción del registro profesional, de acuerdo con las si-

guientes bases: 

I. Instituir un solo servicio para el registro de tí

tulos profesionales; 

II. Reconocer para el ejercicio profesional en los Es

tados, la c~dula expedida por la Secretaría de Ed.!!_ 

caci6n Pública y consecuentemente, reconocer para 

el ejercicio profesional en el Distrito Federal y 

Territorios Federales, las cédulas expedidas por -
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los Estados; 

III. Establecer los requisitos necesarios para el re

conocimiento de los títulos profesionales, así -

como los de forma y contenido que los mismos de

berán satisfacer; 

IV. Intercambiar la informaci6n que se requiera, y 

v. Las demás que tiendan al debido cumplimiento del 

objeto del convenio 11 • 

2. Tanto el Ejecutivo Federal como el Ejecutivo del -

Estado, en beneficio de los interesados, tienen el propósi

to, por una parte, de evitar la duplicidad de trámites que 

~stos realizan para registrar sus títulos profesionales y -

grados acad~icos, y por otra, de disminuir las erogaciones 

que se aplican a la administraci6n de este servicio; por lo 

que de conformidad con las facultades que les confieren sus 

respectivas legislaciones, de com6n acuerdo celebran el pr~ 

sente convenio, mismo que otorgan y formalizan al tenor de 

las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Secretaria de Educaci6n P6blica y el Go-

bierno del Estado Libre y Soberano de •• • •• • 

instituyen un solo servicio de registro de -
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titules profesionales y grados académicos pa

ra la expedici6n de cédulas de ejercicio con 

efectos de patente, que estará a cargo de la 

Direcci6n General de Profesiones de la menci2 

nada Secretaría. 

SEGUNDA.- El Gobierno del Estado conviene en no regis

trar titules profesionales y grados académi

cos ni expedir cédulas o patentes de ejarci

cio, mientras se encuentre en vigor el pr.e-

sente convenio. 

TERCERA·- Durante la vigencia de este convenio, el Go

bierno del Estado reconocerá como documento 

que autoriza el ejercicio profesional dentro 

de su territorio, la cédula expedida por la -

Secretaria de Educaci6n PÚblica. 

CUARTA.- Para que la Secretaria de E:ducaci6n PÓblica 

registre un titulo profesional o grado aca

démico expedido por alguna instituci6n edu

cativa del Estado de •••••••••• se deberá -

comprobar que el in~eresado satisfizo los -

requisitos que para la obtenci6n del titulo 

o grado exigen las leyes de la misma Entidad 

Federativa. 

Al efecto el Ejecutivo del Estado proporcion~ 
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rá a la Secretaria de Educaci6n Pública la -

inf ormaci6n correspondiente a las disposici2 

nes legales en que se funda y a los requisi

tos para la expedici6n y registro de titules 

profesionales y grados académicos. 

QUINTA.- La Curaci6n del presente convenio será por -

tiempo indefinido. Para darlo por ~erminado 

cualquiera de las partes deberá notificarlo 

a la otra con seis meses de anticipaci6n y -

publicar esta notif icaci6n en la forma en que 

se indica en la siguiente cláusula. 

S&XTA.- El presente convenio entrará en vigor a par• 

tir del dia será publicado en el ~ 

Peri6dico Oficial del Estado y en el "Diario 

Oficial" de la Federaci6n. 

En fe de lo cual se firma en la Ciudad de M~xico, Dis

trito Federal, en dos originales, de los que las partes CO,!l 

servarán sendos ejemplares.- El Secretario de Educaci6n Pó

blica1 Victor Bravo Ahuja.- Róbrica.- El Gobernador Consti

tucional del Estado •••••• - RÓbrica.--F.l Secretario General 

de Gobierno ••••••••••• 
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CAPITULO III 

l. LA RELACION ABOGADO CLIENTE. 

La relaci6n entre el abogado y el cliente o patrocina

do, se enmarca en una urdimbre vinculatoria de diferentes -

maneras. Esto es, la primera relación que surge entre el -

profesional y el cliente, deberá ser la que convengan ambas 

partes, o sea, una relación tutelada por el Derecho Civil, 

toda vez, que existe un acuerdo de voluntades para crear y 

transferir derechos y obligaciones. 

En efecto, será el C6di90 Civil el que determine el 

sentido y alcance del consentimiento de los contratantes -

para el caso de que éstas acaten dicha formalidad. Al1n en 

el supuesto de que no hubieran celebrado el contrato rela

tivo, la propia Ley Civil, se remite a los supuestos de 

aplicaci6n supletoria como es la costumbre de lugar o a la 

importancia del trabajo prestado, todo esto para el supues

to del pago de los honorarios respectivos del profesionista. 

Sin que la Ley Civil determine con precisión de qué 

naturaleza deberá ser el servicio contratado, esto es el de 

preconcebir la calidad del servicio, es indudable que el 

profesionista se encuentra obligado a poner todos sus cono

cimientos cientificos y recursos técnicas al servicia de su 



35 

cliente, tal como certeramente lo previene el articulo 33 -

de la Ley de Profesiones para el Distrito Pederal. 

&s importante se~alar que dentro del objeto indirecto 

del contrato se encuentra el que el servicio realizado por 

parte del prof esionista sea el que expresamente se haya 

convenido y para el caso de que a juicio e intereses de su 

cliente este servicio no haya sido prestado a plena satis

facci6n de aquél, se resuelva tal controversia de acuerdo a 

las disposiciones legales correspondientes, toda vez que ~ 

como lo previene el articulo 2606 del C6digo Civil para el 

Distrito Pederal al establecer, que el que presta y el que 

recibe los servicios profesionales pueden fijar, de com6n -

acuerdo, retribue16n debida por ellos. 

De lo anteriormente expuesto, se deviene en conoclmle!!, 

to de que el no haber conformidad por parte del cliente res 

pecto de los servicios proporcionados por el profesionista 

se tenga que dirimir dicha cuesti6n en un procedimiento, el 

cual podr~ ser en la via contenciosa o bien por la v!a arb! 

tral, es decir, en la via judicial o en privado. 

A este respecto conviene señalar lo que previene la -

Ley de Profesiones del Distrito Pederal en su articulo 34: 

"Cuando hubiere inconformidad por parte del cliente respec

to al servicia realizado, el asunto se resolverá mediante -
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juicio de peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado, 

si as! lo convinieren las partes. Los peritos deberán tomar 

en consideraci6n para emitir su dictamen, las circunstancias 

siguientes: 

I. Si el profesionista procedi6 correctamente dentro -

de los principios científicos y técnica aplicables al caso y 

generalmente aceptados dentro de la profesi6n de que se trate; 

II. Si él mismo dispuso de los instrumentos, matedales 

y recursos de otro orden que debieron emplearse, atendidas 

las circunstancias del caso y el medio en que se preste el 

servicio¡ 

III.- Si en el curso del trabajo se tomaron todas las ~ 

medidas indicadas para obtener buen éxito; 

IV. Si se dedic6 el tiempo necesario para desempeñar ~ 

correctamente el servicio convenido; y 

v. cualquiera otra circunstancia que en el caso especial 

pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servi-

cio prestado. 

El procedimiento a que se refiere este artículo se man~ 

tendrá en secreto y s6lo podrá hacerse público la resoluci6n 

cuando sea contraria al profesionista 0 • (15) 

15. Ley de Profesiones y Disposiciones Conexas. 
México, o. F. 1976. 
Pág. 13. 
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Tambi~n el ordenamiento invocado previene el supuesto, 

de que en el juicio de peritos la resoluci6n que se emita -

sea favorable o desfavorable a los intereses del profesio-

nista, articulo 35 de la Ley invocada: "Si en laudo arbi

tral o la resoluci6n judicial en su caso 1 fueren adversos -

al profesionista, no tendrá derecho a cobrar honorarios y -

deberá, además, indemnizar al cliente por los daños y per-

juicios que sufriere. En caso contrario, el cliente pagará 

los honorarios correspondientes, los gastos del juicio o ~ 

procedimiento convencional y los daílos que en su prestigio 

profesional hubiere causado al profesionista. Estos Óltimos 

serán valuados en la propia sentencia o laudo arbitral. (16) 

Por otro lado, resulta incuestionable, afirmar que ade

más de la relaci6n jurídica entre el abogado y su cliente ~ 

existen como ha quedado descrito, otras relaciones que debe

ríamos de denominar deberes entre las partes, tales como la 

relaci6n de carácter moral que los une, as! como de mutuo -

respeto y consideraciones que deben corresponderse. 

16. IOE:M. 
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Vamos hacer algunas consideraciones en torno a la rela

ci6n del abogado con su cliente. En este sentido el Maestro 

Jos/, Campillo sHnz nos dice1 "Que es deber de los abogados 

para con sus clientes sérvirles con eficiencia y empeño, pa

ra que se haga valer los derechos sin temor a la an1madver-

si6n de las autoridades ni a la impopularidad¡ No debe supe

di tar su libertad ni su conciencia a su cliente; Ni exculpa~ 

se a un acto ilícito atribuybndole a instrucciones del mis~ 

mo". 

Tambil!n en esta misma relaci6n los abogados deber~n as~ 

gurar a su cliente que en el asunto en que intervengan no -

pueden atribuirle un /,xito absoluto toda vez que el hacerlo 

implicaría una deshonestidad. 

Los abogados est~n obligados a reconocer espont~neamen

te la responsabilidad que les resultara por su negligencia, 

error inexcusable o dolo, allan~ndose a indemnizar al clien

te por los da~os y perjuicios que le hubiere ocasionado. 

Tambil!n los abogados deber&n siempre manifestarles a 

sus clientes si conocen alguna de las partes o si tienen al

guna relacl6n con él, esto es con el fin de establecer en ~ 

esa relaci6n una prístina y clara relaci6n de imparcialidad 

en la prestaci6n de sus servicios. 

Todos los abogados han de velar por los intereses de --
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sus clientes y guardarle el respeto y la consideraci6n debi

da tanto a los jueces y a otros funcionarios as! como a la -

contraparte y a sus abogados y a los tercetos que interven-

gan en el asunto y no ejecutar actos indebidos en perjuicio 

de l!stos. 

Si el cliente persiste en su actitud reprobable de ind~ 

cir al abogado en la comisi6n de conductas deshonestas debe

rá el abogado declinar el patrocinio o continuar con el pa~ 

trocinio del asunto. 

En este tenor, conviene para ilustrar un poco m&s el --

sentido de la relaci6n abogado a un cliente el de citar el -

código de ética profesional que rige a la Barra Mexicana de 

Al>ogados • 

. Este C6digo de l!tica previene en su artículo lo.: Esen

cia del deber profesional. "El Abogado ha de tener presente 

que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justi-

cia; y que la esencia de su deber profesional es defender 

diligentemente y con estricto apego a las normas morales, 

los derechos de su cliente". (17) 

l~. Algunas consideraciones de Etica Profesional para los -
Abogados, EUQUERIO GUERRERO L., Tercera Ed1c16n, Edito
rial Porrl'.ia, S. A., México, o, l'o 1988. Pág. 59, 
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Tambihn establece por ejemplo en su articulo 261 Que -

la atenci6n personal del abogado con su cliente. "Las rel~ 

clones, del abogado con su cliente deben ser personales y -

su responsabilidad, directa, por lo que sus servicios profs 

sionales no depender~n de un agente que intervenga entre -

cliente y abogado". ( 18) 

Tambihn resulta aplicable a esta relaci6n del abogado 

y un cliente el legado propuesto por Eduardo J. Couture en 

sus famosos mandamientos del abogado, quien con gran sabid.!:!, 

ria y gran contenido filos6fico prescribe lealtad como un -

elemento imprescindible que se deb~ tener en la relaci6n ~ 

abogado y cliente. 

Tambihn evidentemente es la paciencia otro ingrediente 

m&s en esa relac16n en que el cliente y el abogado deberán 

mutuamente dispensarse. 

Es importante señalar que la paciencia debe ser más -

propia del abogado en virtud del acumulate cultural prof~ 

sional que debe tener éste y que en ocasiÓnes el cliente ~ 

ca.c-ece de el lo. 

Con todo lo expuesto es claro el se~alar, que la rela

ci6n abogado y cliente es de las variantes psicol6gicas, ~ 

culturales, profesionales y econ6micas que intervienen en -

las mismas. 

18. IDEM. Pág. 67. 



Por todo lo expuesto se concluye pues, que uno de los 

ingredientes m~s importantes que debe resaltarse en esta -

relaci6n, es la de la honestidad entre abogado y su clien

te. 
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2. LOS DEBERES QUE LA LEY IMPONE AL ABOGADO. 

Los deberes que la ley en el ejercicio profesional, --' 

destaca por su importancia el ejercicio profesional el com~ 

terse por el abogado. En ~recto, el C6digo Penal para el -

Distrito Federal en el articulo 232, fracci6n II, considera 

como delito en que el abogado. "Por abandonar la defensa -

de su cliente o negocio sin motivo justificado y causando -

dano•, y también por su parte la fracci6n llI establece. ~ 

"Al defensor de un reo, sea particulñr o de oficio, que s6-

lo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad 

caucional que menciona la fracci6n I del articulo 20 de la 

Constituci6n, sin promover m&s pruebas ni dirigirlo en su -

defensa", se hace acreedor, que la propia Ley establece y -

continuando con este mismo tenor el c6digo Punitivo para el 

Distrito Federal en su Capitulo VII, Articulo 250, Fracci6n 

II, que regula la usurpaci6n de funciones establece una pe

na que va de un mes a cinco a~os o multa de diez a diez mil 

pesos al que sin tener titulo profesional o autori~aci6n 

para ejercer alguna profesi6n reglamentada expedidos por 

autoridades u organismos facultados para ello, cometen las 

siguientes ilicitudes por ejemplo se atribuye el carácter 

de profesionista o realiza actos propios de una actividad -

profesional o bien presta sus servicios p6blicos como tal o 
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usa un titulo o una autorizaci6n para ejercer alguna activi

dad profesional sin tener derecho a ello. En fin, está evi

dentemente claro el prop6sito del legislador el de darle la 

importancia que requiere, el de que la sociedad se vea prot~ 

9ida cuando una persona al ser profeslonista acredite antes 

que nada su car&cter de tal. 
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3. EL SECRETO PROFESIONAL. 

Particular inter~s tiene el de analizar la obligaci6n -

que el abogado contrae con su cliente respecto al secreto 

profesional que le debe por virtud de esa relaci6n. 

Es tal la importancia que guarda el secreto profesional, 

que es copioso y redundante la tem~tlca que se ha llevado a -

cabo por lo que para no incurrir en desviaciones del mismo, -

sólo me voy a concretar a exponer brevemente la tutelaci6n -

legal que establece el C6digo Sustantivo Penal para el Distr! 

to Federal en relaci6n con el tema. 

En efecto, el artículo 210 y el 211 del C6digo Penal pa

ra el Distrito Federal, establece cada uno de ellos una san-

ci6n para el supuesto de violar la revelaci6n del secreto pr2 

fesional por el abogado o m~s bien el caso concreto oor el -

profesionista. Por ejemplo, el artículo 211 establece que: -

"La sanci6n será de uno a cinco años, multa de cincuenta a 

quinientos pesos y suspensión de profesión, en su caso, de 

dos meses a un año, cuando la revelaci6n punible sea hecha 

por persona que preste servicios profesionales o técnicos o -

~or funcionario o empleado público, o cuando el secreto reve

lado o publicado sea de carácter industrialn. 

Puede incurrir en acto delictuoso, por tal virtud es el~ 
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ro que se prevea en los ordenamientos legales el de tutelar 

esa r-evelaci6n. 

En este sentido, el Maestro Campillo S&inz nos afirma 

que cuando un cliente le comunica a su abogado la intenci6n 

de cometer un delito, tal confid· ~la no puede quedar ampa

rada a la luz del secreto profesional, po~ lo que el aboga

do se encuentra~ de hacer- la revelaci6n necesaria -

para prevenir acto dellctuoso o bien para proteger a las -

personas en pellgr-o; sin embargo, nos hace llamar la aten-

ci6n en que los preceptos antes invocados pueden tener como 

un hecho o una agravante el que sea realizado por un profe

slonista o un técnico; esto es, que en efecto la revelaci6n 

del secreto profesional deberá tener un apoyo legal para -

poder realizarse y en caso de no tenerlo o carecer- de ello 

se deberá admitir que el profesionista se encuentra impedi

do legal y moralmente para hacerlo. 
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CAPITULO IV 

lo LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. 

Dentro del marco normativo vigent~ (C6digo Penal para 

el Distrito federal y Ley de Profesiones), se haya inscri

to la responsabilidad del abogado y que a fin de no pare-

cer reiterativo, nos remitimos a lo antes expuesto en los 

rubros que preceden. 
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2. LA SUPERACION PROPESIONAL DEL ABOGADO. 

Sin que sea privativa de la profesión del abogado, to

das las profesiones llevan inmanente la obligaci6n del pro

fesional de superarse profesionalmente. Esto es los cono-

cimientos de todo saber humano, no pueden concebirse estáti 

cos, inm6vlles, sino por el contrario, dinámicos, evolucio

nantes, de tal manera que el profesionista que no actualice 

su conocimiento, est& llamado a mantenerse en lo inerte, en 

una palabra al fracaso y con ello a denigrar la profesi6n -

que ejerza. 

Pues bien, el abogado en su ejercicio está más compro

metido al imperativo de la actualizaci6n, por ser el dere-

cho un orden dinámico, cambiante y por su misma naturaleza 

social, a estar en permanente mutación, de tal manera que -

el abogado que no actualice y supere su saber, no podr!a -

cumplir legalmente su alto cometido, de ser consejero y pr2 

te<:tor de los que no poseen la ciencia del derecha. 

Ahora bien, es claro que la propia superaci6n profesi2 

nal del abogado depende de su exclusiva y personal!sima mo

tivación, por no existir una regulaci6n legal que as! lo -

disponga, debié,,dose apreciar con este aserto la indefirible 

necesidad de regular tan toral imperativo. 
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3. LA COLEGIACION OBLIGATORIA. 

Al abordar el presente inciso, es menester referir el 

cut"so que en nuestt"o país ha ten.ido la colegiac:l6n de los 

pr-ofesionistas. 

Siendo la Ley de Profesiones el ordenami1!:nto que prel!, 

CI"ibe los det"echos y obligaciones del pI"ofesionista, con~ 

tesupla un capitulo especial sobI"e los Colegios de PI"Ofesi2 

nistas, capitulo que las Leyes de PI"ofesiones de las Enti

dades Pedet"ativas lo I"epiten sin m&s apot"tación de la del 

Distrito Pederal. 

En el capitulo aludido del 0I"denamiento invocado, se 

contienen entt"e los objetivos que peI"siguen los Colegios -

de Profesionistas, el de buscar una superaci6n profesional 

de sus agremiados, a través de una vigilancia que hagan -

sus 6I"ganos del ejeI"CiCio pI"ofesional, constituyendo tal -

funci6n 1 la piedI"a angular del futuro edificio que se deb~ 

rá construir de un ejercicio de las profesiones en nuestro 

país, habida cuenta del privilegio que constituye el de~ 

ser poseedor de los valores de la cultura y la educaci6n -

superior. 

Esto es, la colegiaci6n de todos los profesionistas -

se deberá hacer obligatoriamente y no como hasta ahora lo 

regulan los ordenamientos de la materia, de manera volunt~ 

ria. Tal es la urgencia que reclama nuestra sociedad y --
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los que requieren los servicios de cualquier profesionista. 

El objPtivo ce la col~iación obligatoria, no resiste 

un anSlisis de pretendida inconstitucionalidad, toda vez de 

que a la luz de nuestra estructura constitucional, no exis

te impedimento para lograrlo, sino por el contrario, lo ªP2 

ya y lo permite. En este sentido basta mencionar los dlsP2 

sitivos que contemplan las Leyes de las C.imaras de Comercio 

que exigen la afiliación obligatoria a dichos órganos mer-

cantiles. 

Con todo lo antes expuesto, resulta de inter~s anexar 

al presente trabajo el Anteproyecto de una Ley de Profesio

nes que realizó la Dependencia respectiva y que a la fecha 

no se ha concretizado en una nueva Ley de Profesiones que -
• 

tanta urgencia requiere el pa!s, y sobre todo por la proxi-

midad de la extinción de este siglo, y el cual nos debe de

jar preparados para una nueva era con la modernidad que di

cho siglo reclama; so pena que de no llevar a cabo la exi--

gencia aludida, de contar con un nuevo orden jurídico rela

tivo a las profesiones, corremos el grave riesgo de rezaga,t 

nos en lo cultural, en lo cient!fico y en lo social, con 

impredecibl~s e irremediables daños a nuestra sociedad. 
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ANTEPROYECTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 

ARTICULO So. CONSTirucIONAL RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DIS

TRirO FEDERAL. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. lo.- Esta ley regirá en el Distrito Federal, en -

asuntos del fuero com6n y en toda la Repóblica en materia 

federal; sus disposiciones son de inter~s general y de or~ 

den pOblico. 

ART. 2o.- El ejercicio de las profesiones reguladas ~ 

por esta ley se considera de interés social. 

ART· 3o.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

a) Profesi6n, la capacitaci6n que adquiere una persona 

para realizar actividades especificas, por haber ~ 

concluida estudios de nivel medio superior o supe-

rior en un campo determinado del conocimiento. 



51 

b) Rama Profesional, la capacitación que adquiere una 

persona en un área determinada de una profesión, -

por haber concluido estudios de nivel medio supe~ 

rior o superior, dentro del campo del conocimiento 

de la profesión respectiva. 

c) Especialidad, la capacitación adquirida mediante -

estudios posteriores a la licenciatura, que tienen 

por objeto el perfeccionamiento de la formación r~ 

cibida en la profesión o rama profesional de que -

se trate y atienden aspectos concretos de un área 

del conocimiento, con la habilitación práctica co

rrespondiente. 

d) Maestr!a y Doctorado, los estudios posteriores a -

la licenciatura con propósitos de perfeccionamien

to acadEroico, que pueden incluir los fines de la -

especialidad. 

e) Titulo Profesional y Grados Académicos, los docu~ 

mentes que, con sujeción a las disposiciónes lega

les aplicables, se otorgan en los casos previst~s 

por los incisos al, b) y d) de este articulo, pera 

acreditar los estudios correspondientes. 

f) Diploma, el documento que se otorga para acreditar 

estudios de especialidad en los términos del inci

so c) de este articulo o en su caso estudios termi-
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nales de nivel superior previos a la conclusi6n de 

una licenciatura. 

g) Profesionista, toda persona a cuyo favor haya sido 

expedido titulo profesional, grado académico o di• 

ploma por instituci6n con estudios registrados CO.!). 

forme a la fracci6n I del Art. 11 o que acrediten 

estudios revalidados conforme al Art. 20 y a quien 

se le expida cédula o en su caso, autorizaci6n pa

ra el ejercicio profesional. 

h) Cédula de Ejercicio Profesional, el documento que 

expide la Direcci6n General de Profesiones para h!!, 

cer constar que una persona de nacionalidad mexic.2, 

na puede ejercer alguna de las profesiones o espe

cialidades a que se refieren los articules 4o. y -

60., en virtud de haber registrado el título, gra

do o diploma correspondiente. 

i) cédula de Registro Académico, el documento que ex

pide la Direcci6n General de Profesiones para ha~ 

cer constar el registro de un grado académico, co

rrespondiente a los estUdios a que se refiere el -

inciso d) de este artículo, cuando dichos estudios 

no inclu~·an los fines de una especialidad. 

j) Autorizaci6n para el Ejercicio Profesional, el pe~ 

miso temporal que otorga la Direcci6n General de -
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Profesiones, para el ejercicio de alguna de las -

profesiones o especialidades a que se refieren los 

articulas 4o. y 6o. de esta ley. 

ART. 4o.- Deber! obtener c~dula de ejercicio profesio-

nal toda persona que pretenda ostentarse como profesionista, 

celebrar con ese carácter contrato de prestaci6n de servi---

cios profesionales o desempeñar cualquier cargo p6blico que, 

conforme al catálogo de empleos de la Federaci6n u otras di::. 

posiciones aplicables, requiera la posesi6n de un titulo pro 

fesional. Asimismo, independientemente de su ocupaci6n o em 

pleo, una persona requiere cédula de ejercicio profesional -

para realizar actividades propias de las siguientes profesi,2 

nes, en cualquiera de sus ramass 

Actuaria 

Arquitectura 

Bromatología 

Contabilidad 

Derecho 

Farmacología 

Ingeniería 

Medicina Humana y Profesiones 
Paramédicas 

Medicina Veterinaria y zootecnia 

Profesor de Educaci6n Preescolar, 
Primaria, Secundaria y Especial 

Psicologia 

QUlmica 

Las leyes especiales que regulen campos de acci6n rela

cionados con alguna profesi6n o rama profesional, podrán de

terminar que se requiere cédula de ejercicio profesional pa-
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ra realizar actividades propias de una profesi6n distinta de 

las enumeradas anteriormente. 

ART. So.- gl gjecutivo Federal previo dictamen de la -

Secretaría de gducaci6n Pública expedirá, cuando sea necesa

rio, los reglamentos que delimiten el campo de acci6n de una 

profesión, as! como el de las ramas correspondientes. 

La Secretaría de ~ucaci6n Pública para emitir su dicta

men, oirá el parecer de los Colegios de Profesionistas o de -

las comisiones t~cnicas a que se refiere el articulo 13 de ~ 

esta ley. 

ART. 60.- Para ostentarse como especialista, celebrar -

con ese car~cter contratos de prestación de servicios profe-

sionales o desempeñar cualquier cargo público que conforme a 

las disposiciones aplicables requiera la posesi6n de un jipl2 

ma o grado que acredite estudios de especialidad, los profe~ 

sionistas deberán obtener según proceda, cédula o autoriza~ 

ci6n para el ejercicio profesional, para la especialidad de -

que se trate. 

ART. 7o.- Para otorgar cualquier nombramiento o comisi6n 

que requiera el ejercicio de alguna de las profesiones enume

radas en el articulo 4o. de la ley, las autoridades Federales 

y las del Distrito Federal, deberán cerciorarse que la perso-
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na de que se trate ha obtenido c&!ula de ejercicio profesio

nal o la autorización correspondiente de la Dirección Gene-

ral de Profesiones. 

Las autoridades judiciales y las que conozcan de asun~ 

tos contencioso-administrativos rechazarán la intervención -

en calidad de patronos o asesores técnicos del o los intere

sados, de persona que no tenga c&!ula de ejercicio profesio

nal o autorizaci6n expedida por la Direcci6n General de Pro

fesiones. 

El mandato para asunto judicial o contencioso-adminis~ 

trativo determinado, s6lo podrá ser otorgado en favor de pr2 

fesionistas con c&!ula de ejercicio profesional o autoriza~ 

ci6n expedida en los términos de esta ley. 

Se exceptúan los casos en que se ejerza en asuntos pro

pios, los de gestores en asuntos obreros, agrarios, coopera

tivos y penales en los términos de las disposiciones aplica

bles. 

ART· So.- El Registro de la Dirección General de Profe

siones será público. 

Los actos y documentos que deban registrarse en los té~ 

minos de esta ley, no surtirán los efectos que la misma pre

vé hasta en tanto dicho registro se realice. 

El registro no convalida los actos o documentos que re-
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sulten nulos; la Direcci6n General de Profesiones previa au

diencia de parte interesada, podrá declarar la nulidad en -

los casos que proceda, cancelando los registros correspon~ 

dientes. 

Los registros previstos por esta ley y sus reglamentos, 

podrán solicitarse por todo aquél que tenga interés jurídico. 

ART. 9o.- Los fedatarios cuya actividad implique el eje~ 

cicio de una profesi6n, en cuanto a su funci6n p6blica, se -

regirán por las leyes que regulen su actividad. 

CAPITULO II 

DE U\ DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES 

>JIT. 10.- La Direcci6n General de Profesiones es la de

pendencia de la Secretaria de e:ducaci6n PÓblica encargada de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y -

de sus reglamentos, en beneficio de la sociedad. 

ART. 11.- Son atribuciones de la Direcci6n General de -

Profesiones: 

I. Registrar los estudios que formen parte del sistema 

educativo nacional, de nivel medio superior y supe

rior a cuya conclusi6n se expidan los documentos a 
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que se refieren los incisos el y f) del articulo 

3o. de esta ley. 

II. Registrar titules, grados y diplomas que acredi

ten estudios registrados conforme a la fracci6n 

anterior. 

III. Registrar titules, grados académicos y diplomas 

que acrediten estudios realizados en el extranje

ro previa la revalidaci6n de dichos estudios por 

la secretaria de &lucaci6n Pública. 

IV. Expedir c~dulas de ejercicio profesional y de r! 

gistro académico as! como autorizaciones para el 

ejercicio profesional. 

v. Autorizar la constituci6n de colegios y redera~ 
cienes de colegios de Profesionistas y registra~ 

los cuando reúnan los requisitos que esta ley s~ 

ñala. 

VI. Orientar y vigilar las actividades de los col~ 

gios y federaciones de Colegios de Prof esionis~ 

tas para que éstas se ajusten a lo dispuesto en 

el articulo 37 de esta ley. 

VII. Actuar como 6rgano de enlace entre los Colegios 

y federaciones de Colegios de Profesionistas y 

las dependencias u organismos del sector público. 



58 

VIII. Proponer a las autoridades competentes las lis

tas de peritos en las profesiones a que se refi~ 

re esta ley, con base en las sugerencias de los 

Colegios de Profesionistas. 

IX. Elaborar y someter a consideraci6n del ~jecutivo 

a través del Secretario de Educacién p{Jblica, ~ 

los proyectos de c6digos de ética profesional. 

x. Obtener 1nformac16n suficiente de la oferta y ~ 

demanda de profesionistas, a efecto de promover 

la formaci6n de los mismos en las áreas que re~ 

quiera prioritariamente el desarrollo del país, 

asi como sugerir su distribuci6n de acuerdo a las 

necesidades de cada localidad. 

XI. Llevar la hoja de servicio de los profesionistas 

y anotar en ella las inscripciones procedentes. 

XII. Mantener actualizado el inventario nacional de -

profesionistas. 

XIII. ~stablecer un sistema de 1nformaci6n permanente 

en el ámbito de sus atribuciones. 

XIV. Coadyuvar a la orientaci6n del servicio social -

de estudiantes y orgdnizar el de profesionistas. 

xv. Conocer de las quej~s que se formulen en contra 

de profesionistas, colegios o federaciones de -

colegios de profesionistas por violaciones a --
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esta ley o a otras disposiciones aplicables en -

materia del ejercicio profesional, 

XVI. Intervenir como conciliador en las controversias 

que se susciten entre los profeslonistas y sus -

clientes, y promover la celebraci6n de compromi

sos de arbitraje para su soluci6n. 

XVII. Imponer las sanciones que esta ley prevé; y 

XVIII. Las demás que le confiere esta ley, sus reglame~ 

tos y otras disposiciones aplicables. 

ART. 12.- g1 Secretario de gducaci6n Pública constitui

rá comisiones de vigilancia del ejercicio profesional que -

ejercerán las atribuciones que esta ley y su reglamento le -

se~ala. Estas comisiones estarán integradas por: 

I. Un repres.entante de la Direcci6n General de Prof~ 

siones, quien presidirá y tendrá voto de calidad; 

II. Un representante de la Direcci6n General de Servi 

cios Jurídicos de la Secretaría de gducaci6n Pú-

blica; 

III. Un representante de los Colegios de Prof esionis-

tas reg:strados ante la Dlrecci6n General de Pro

fesiones, de la profesión, rama profesional o es

pecialidad que corresponda, según el asunto que -

conozca la Comisión; y 
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IV. Un representante de cualquiera de las dependencias 

u organismos del sector público que se relacionen 

directamente con el ejercicio de la profesi6n de -

que se trate. 

Si existen más de tres colegios registrados de la prof~ 

s16n, rama profesional o especialidad de que se trate, la -

Direcci6n General de Profesiones designará por sorteo hasta 

tres representantes de dichos colegios. 

En el caso de que en la profesi6n, rama profesional o -

especialidad de que se trate no existan Colegios registrados, 

el Secretario de Educaci6n Pública designará como miembro de 

la comlsi6n a un profesionlsta de reconocido prestigio y com

petencia. 

ART. 13.- Para el estudio de asuntos de su competencia, 

la Direcci6n General de Profesiones, cuando lo estime proce

dente, integrará comisiones t~nico-consultivas en las que -

podrán estar representados los colegios o federaciones de -

colegios de proíe~ioni5tas, de la ~rofesión, rama profesio-

nal o especialidad de que se trate. 

ART. 14.- La Secretaria de Sducación Pública podrá cele

brar conveni~s con el Ejecutivo de cada Entidad Federativa en 

materias relativas al ejercicio profesional de acuerdo con 

las leyes aplicables. 
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ART. 15.- Las dependencias y organismos del sector pú

blico, asi como los particulares, deber~n facilitar a la -

Direcci6n General de Profesiones, la informaci6n que solicl 

te en relaci6n con las atribuciones que le encomienda esta 

ley y sus reglamentos. 

ART. 16.- La Direccl6n General de Profesiones tendrá -

la facultad de ordenar visitas e inspecciones, para consta

tar la autenticidad de los datos que se le hayan proporcio

nado. 

CAPITULO III 

DE LOS REGISTROS 

ART. 17.- Las instituciones o personas que impartan -

estudios de nivel medio superior o superior, a cuya conclu

si6n se expida cualquiera de los documentos a que se refie

ren los incisos el y fl del articulo 3o, de esta ley tendr~n 

las siguientes obligaciones: 

al Registrar dichos estudios en la Direcci6n General -

de Profesiones proporcionando los planes y progra-

mas correspondientes, as! como los programas para -

el cumplimiento del servicio social aprobados en -

los términos de las disposiciones aplicables. 
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b) Remitir a la Direcci6n General de Profesiones las -

mÓdificaciones a los planes y programas de estudio, 

asi como los informes que &sta les solicite. 

e) Notificar a la Direcci6n G~neral de Profesiones 

cuando los estudio5 correspondl~ntes a los planes y 

programas registrados dejen de ofrecerse ~~ forma -

definitiva. 

d) Mencionar expresamente y de manera noloria en toda 

su documentaci6n y publicidad la clave que se otor

gue a cada uno de los plane~ de e5tudlo o a sus mo

dificaciones que se registren en la Direcci6n Gene

t"al de Profesiones. En los cases en que los planes 

y pr0gramas de estudio no tengan registro se deberá 

mencionar expresamente c~ta circunstancia en dicha 

documentaci6n y publicid6d con la sigulerte leyenda 

literal: "Estudios sin registro en la Direcc:i6n Ge

neral de Profesiones". 

e) Remitir directamente a la Direcci6n General de Pro

fesiones, pana su registro, los títulos, grados o -

diplomas que expidan acampañ~ndolos de la document~ 

cion necesaria. 

La Dirección General de ?rofesionales revocará 

el registro de los estudios a que se refiere la Fracc. I 
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del articulo 11 por desaparici6n de las mismas, cuando de-

jen de ofrecerse en forma definitiva y por revocaci6n de la 

autorizaci6n o por retiro del reconocimiento de validez ofi 

cial. La revocaci6n del registro no afectará la validez de 

los titulos, diplomas o grados otorgados con anterioridad. 

ART. 18,- Para registrar los estudios que impartan las 

instituciones de <lducaci6n media superior y superior la Di

recci6n General de Profesiones sin perjuicio de la denomin~ 

c16n con que se expidan los documentos a que se refieren -

los incisos e) y fl del articulo 3o. de esta ley, requerirá, 

tratándose de estudios de nivel medio superior, que se hayan 

cubierto como minimo 200 crÍ!ditos, 150 para los estudios te~ 

minales a nivel superior previos a la conclusi6n de una li-

cenciatura, 300 para la licenciatura, y 40 adicionales para 

la especialidad. 

El registro de estudios de maestria y doctorado se re

girá en cada caso por las disposiciones legales aplicables, 

ART, 19,- Para registrar un titulo correspondiente al -

nivel medio superior, se deberán acreditar los estudios de -

educaci6n secundaria, asi como los relativos al nivel medio 

superior. 

Si se trata de un titulo correspondiente al nivel supe

rior, se deberán acreditar los estudios de educaci6n secund~ 
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ria, los de bachillerato o equivalente, as! como los profe

sionales relativos. 

Si se trata de grados, se deberán acreditar los estu-

dios de maestrla o doctorado que correspondan, exigibndose 

como requisito previo el registro del titulo de licenciatu-

ra. 

Si se trata de un diploma que haga constar estudios de 

alguna especialidad, se deberán acreditar los mismos y el -

registro del titulo de licenciatura de nivel superior. 

Tratándose de un diploma que acredite estudios termin~ 

les previos a la conclusión de una licenciatura, se deberán 

comprobar los estudios de educación secundaria y bachiller~ 

to o equivalente, as! como los profesionales relativos. 

En los casos previstos en los párrafos lo., 2o. y So., 

de este articulo se requiere además haber p~estado el ser

vicio social conforme a las disposiciones aplicables y acr~ 

ditarlo en los términos del reglamento de esta ley. 

ART. 20.- Los títulos profesionales, diplomas o grados 

académicos que acrediten estudios realizados en el extranj~ 

ro serán registrados por la Dirección General de Profesio~ 

nes previa ~evalidaci6n de dichos estudios por la Secreta-

ria de !:ducaci6n Pública y comprobaci6n a satisfacci6n de -

ésta de los estudios previos equivalentes a los mencionados 

en el articulo 19 de esta ley. 
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ART. 21.- Cuando se trate de estudios del nivel medio 

superior, de licenciatura o de especialidad relativos a -

las profesiones a que se refieren los artículos 4o. y 60. 

de esta ley, una vez efectuado el registro del titulo o 

diploma que corresponda se expedirá clxlula de ejercicio 

profesional. 

Se expedirá clxlula de registro acadbmico a quienes ~ 

presenten un diploma de especialidad habiendo registrado -

un titulo de licenciatura que acredite estudios de difere~ 

te profesi6n. 

A su juicio y solo por excepci6n la Direcci6n General 

de Profesiones de acuerdo con lo que establezca el reqlame!l 

to podrá extender clxlula de ejercicio profesional a los es

pecialistas que se encuentren en este Último caso. 

Cuando se trate de estudios de maestr!a o doctorado -

una vez efectuaCo el registro del grado académico correspon 

diente, se expedir~ clxlula de ejercicio profesional o et.du

la de reqistro académico, se~ún proceda, en los casos si--

guientes: 

al Se expedirá clodula de ejercicio profesional para -

el grade correspondiente cuando el profesionista hubiera -

registr~do un t!tulo de licenciatura que acredite estudios 

Ce la mis~a profesi6n que los realizados en la maestría o -

doctorado, si éstos :ncluyen los fines de una especia!idad. 
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b) Se expedirá cédula de registro acadt.nico para el -

grado correspondiente cuando el profesionista hubiera regi§_ 

trado un titulo de licenciatura que acredite e~tudios de la 

misma o de diferente profesi6n que los realizados en la ma

estría o doctorado, si éstos no incluyen los fines de una -

especialidad. 

c) Se expedirá cédula de ejercicio profesional para -

el grado correspondiente cuando el profesionista hubiera rs, 

9istrado un titulo de licenciatura que acredite estudios de 

diferente profesi6n que los realizados en la maestria o dO:S, 

torado, si ~stos incluyen los fines de una especialidad y -

la profesión no se encuentra dentro de las enumeradas en el 

articulo 4o. de esta ley. 

d) Se expedirá cédula de registro acadt.nico para el -

grado correspondiente cuando el prof esionista hubiera r~i~ 

trado un titulo de licenciatura que acredite estudios de dl 

ferente profesi6n que los realizados en la maestria o doct2 

rada si éstos incluyen los fines de una especialidad y la -

profesi6n se encuentra dentro de las enumeradas en el ar--

tículo 4o. de esta ley. 

A su juicio y solo por excepci6n, la Direcci6n General 

de Profesiones de a=uerdo con lo que establezca el Reglame~ 

to, podrá extender cédula de eje~c:icio profesional a los 

prof esionistns que se encuentren en este Último caso. 
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ART. 22.- E:n las et.dulas de ejercicio profesional para 

estudios posteriores a la licenciatura, la Direcci6n Gene-

ral de Profesiones a petici6n del interesado har~ constar -

~ue se ha actualizado como especialista, si acredita a sa-

t1sfacci6n de la propia ~irecci6n que ha realizado activid~ 

des profesionales para renovar o innovar los conocimientos 

relativos a la especialidad de que se trate, con informes -

personales sobre las mismas, constancias de servicio en in~ 

tituciones públicas o privadas o, certificaci6n de cursos -

recibidos o impartidos en instituciones oficiales o partic~ 

lares de reconocida solvencia. 

ART. 23.- La Direcci6n General de Profesiones expedirá 

autorizaciones para el ejercicio profesional en los siguien 

tes casos: 

I. Por un a~o hasta en tres ocasiones, como pasante, 

a la persona que habiendo aprobado el 80~ o más de las asig 

naturas o créditos en estudios que fonnen parte del sistema 

eCucativo nacional y se encuentren referidos a las profesi2 

nes reglamentadas por el Artículo 4o. de esta ley. 

~stas au:orizac!ones solo se concederán dentro de un -

término ~ue no excederá de 4 af.os a partir de la fecha en -

que se otorgó la p~i~era siempre y cuando en cada ocasi6n, 

el pasante quede sujeto al ccnse;o, direcci6n y responsiva 

ae un profesicnista. 
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El Secretario de Educaci6n Póblica podr~ ampliar los -

plazos arriba mencionados hasta por dos años más, si exis-

tiera alguna circunstancia excepcional que lo justifique, -

previo dictamen de la Direcci6n General de Profesiones. El 

profesionista que se comprometa a vigilar el ejercicio de -

los pasantes deberá tener cl>dula profesional y cumplir las 

obligaciones de consejo y direcci6n que establezca la Dires 

ci6n General de Profesiones, en la autorizaci6n correspon-

diente. 

II. Hasta por seis meses a la persona que demuestre a 

satisfacci6n de la Direcci6n General de Profesiones que su 

titulo profesional se encuentra en trámite de expedici6n. 

La autorizaci6n podrá ser renovada si subsiste la jus

tificaci6n de la falta del documento respectivo. 

III. Hasta por un a~o para ejercer en sitio expresa-

mente determinado y sujeto a las condiciones que se estipu

len, a personas que acrediten a satisfacci6n de la Direcci6n 

General de Profesiones poseer conocimientos y capacidad sufl 

cientes, cuando no existieren profesionistas para atender -

las necesidades locales. 

Dicha autorizaci6n, que pod~á prorrogarse si subsisten 

las condiciones señaladas, la otorgará la Direcci6n General 

de Prof eslones oyendo el parecer de las autoridades que gua~ 

den relaci6n con la actividad profesional de que se trate. 
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IV. A los profesionistas extranjeros, previo registro 

de titulo, diploma o grado que incluya los fines de una es

pecialidad durante el periodo por el que hayan sido autori

zados por la Secretaría de Gobernaci6n para residir en el -

país, si su calidad y condiciones migratorias le permiten -

realizar actividades profesionales. 

El profesionista extranjero que cuente con declaraci6n 

expresa de la Secretaria de Gobernaci6n de que ha adquirido 

la calidad de inmigrado, podrá obtener autorizaci6n para el 

ejercicio profesional hasta por dos a~os con derecho a ren2 

vaclones, si acredita que subsisten sus derechos de residen 

cia en el pais. 

Los extranjeros que fueren victimas de persecuci6n po

lítica en su país de origen y que en el mismo hubieren rea

lizado sus estudios, podrán obtener dicha autorizaci6n acr~ 

ditando su carácter de profesionista o especialista a sati~ 

facci6n de la Secretaria de Educaci6n Pública. 

Si la calidad y caracteristicas migratorias de un pro

fesionista extranjero fueran modificadas, automáticamente -

se le revocará la autorizaci6n para el ejercicio profesio-

nal. La Secretaría de Gobernación notificará a la Direcci6n 

General de Profesiones, cuando ocurra aquella circunstancia. 

La Dirección General de Profesiones avisará oportuna-

mente a la Secretaría de Gobernaci6n de las autorizaciones -
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que hubiere otorgado a profesionistas extranjeros as! como 

de las circunstancias que ocurran en el ejercicio prof eslo

nal de ~stos y, en su caso, de las sanciones ~ que se hubi~ 

ren hecho acreedores. 

ART. 24.- Con el objeto de mantener actualizados los -

registros de la Direcci6n General de Profesiones, los p~of~ 

sionistas deberán: 

al Recoger su titulo, 9rado o diploma registrado y, -

en su caso, la cédula o autorizaci6n correspondlen 

te, dentro de los 90 d!as naturales contados a PªL 

tir de la fecha en que se expidi6 el documento. 

b) Notificar a la Direcci6n General de Profesiones la 

pérdida de su cédula o autorización, dentro de los 

15 días naturales posteriores al hecho. 

e) Informar a la Direcci6n General de Profesiones sus 

cambios de domicilio dentro de los 30 días natura

les siguientes a la fecha en que se efectúen. 

ART. 25.- Las oficinas del Registro Civil deberán com.!! 

nicar a la Dirección General de Profesiones las defunciones 

de los profesionistas de que tengan conocimiento. 

ART. 26.- Se entiende por ejercicio profesional para -

los efectos de esta ley, la ostentación como profesionista 
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servicios profesionales con ese car~cter, el desempe~o de -

cargos públicos que conforme al catálogo de empleos de la -

federaci6n u otras disposiciones aplicables exija la pose-

si6n de titulo profesional, diploma o grado que incluya los 

fines je una especialidad y la realización de actos propios 

de las profesiones enumeradas en el articulo 4o. de esta -

ley. 

No se reputará ejercicio profesional los actos realiz~ 

dos con prop6sltos de auxilio inmediato, cuando las circun~ 

tan<:ias asi lo exijan. 

ART. 27.- Los profesionistas que ejerzan su profesi6n 

en calidad de asalariados, quedarán sujetos a los preceptos 

de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley Fed~ 

ral de los Trabajadores al Servicio del E:stado, según proc!:_ 

da. 

ART. 28.- Los p~ofesionistas podrán celebrar c~ntratos 

c:cn sus clien:es a fin de estipular honorarios ':' obligacio-

nes :nutuas. 

-:;,;-3.ndo ne se hu::Oiere celebr3dc con':.t"ato y hubiere con

flictos par-a la fijaciór: y pa;o de !'1ono:-3rios 1 se aplicarán 

l3S Cispcsici~nes del Cerechc común, sirviendo Ce norma el 

3:-anc¿l ~=ofesion3l ~ue co~res;cnda. 
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ART. 29.- La persona que ejerza alguna de las profesio

nes a las que se refiere esta ley, sin haber obtenido la co

rrespondiente c~ula o autorlzaci6n para su ejercicio no ten, 

drá derecho a cobrar honorarios. 

ART. 30.- Los profesionistas podr~n asociarse para eje,!: 

cer, ajustándose a las prescripciones de las leyes relativas. 

ART. 31.- En la prestaci6n de sus servicios el profesi,2 

nista tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Aplicar los principios t~cnlco-cient!ficos gene-

ralmente aceptados dentro de la profesión de que 

se trate. 

II. Disponer de los instrumentos, materiales y recur

sos que deban emplearse, atendiendo las circuns-

tancias del caso y el medio en que se preste el -

servicio. 

III. remar las medidas pertinentes para obtener buen -

~xi to. 

IV. Dedicar el tiempo r.ecesarlo para desempeñar co--

rrectamente el servicio convenido. 

v. Guardar estrictamente el secreto de los asuntos -

que le confíen sus clientes salvo los informes -

que obligatoriamente establezcan las leyes respes_ 

ti vas. 
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VI. Los servicios que le soliciten en caso de urgen

cia inaplazable se prestarán a cualquier hora y 

en el sitio que sean requeridos, a menos que de

muestre que por causa de fuerza mayor le es imp2 

slble atenderlo. 

VII. Auxiliar a las instituciones oficiales de inves

tigación científica, facilitando datos e infor~ 

mes que puedan contribuir al desarrollo de sus -

tareas. 

VIII. No rebasar en los anuncios o la publicidad de ~ 

sus actividades los conceptos de ~tica profesio

nal establecidos; en todo caso, el profesionista 

deber& expresar la institución docente donde hu

biere obtenido su titulo, diploma o grado. 

IX. Colocar de manera visible, en el sitio donde ha

bitualmente ofrezca o preste sus servicios al pQ 

blico, la copia de la cédula o autorización para 

el ejercicio profesional que para este efecto 

expida la Dirección General de Profesiones. 

X. Remitir periódicamente a la Dirección General de 

Profesiones inf or~es sobre los aspectos m3s im-

portantes de su experiencia profesional. 
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CAPITULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ART. 32.- Se entiende por Colegio de Profesionistas -

la asociaci6n cte personas de un~ mis~a profesi6n, rama prg 

fesional 1 especialidad o grado académico constituida con-

forme a lo dispuesto por los artículos 2670 a 2687 del C6-

digo Civil y 34 de esta ley. 

ART. 33.- Se entiende por Federaci6n de COlegios de -

Profesioni~tas, la asociaci6n de colegios de una misma prg, 

fesi6n, rama profesional, especialidad e grado académico -

constituida conforme a lo dispuesto por lo• artículos 2670 

a 2687 del C6digo Civil y 34 de esta ley. 

Dicha federación Fodrá agrupar a colegios de profesi2 

nistas constituidos conforme a la!:> leyes de los Estados, -

pero en todo caso, deberá formar parte de la misma cuando 

~enos un colegio con sede en el -Distrito rae.era~ y ~egistro 

previo de la Direcci6n General de Profesiones. 

ART. 34.- Los profesicnistas y las organizaciones de 

profesicnistas deberán recatar permiso previo je la Direc

ci6n General de ?~ofesiones, para constituir un Colegio o 

rederación de Colegios de Profesionistas. 
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Los notarlos y registradores públicos exigirán el per

miso a que se refiere el párrafo anterior, para protocoll-

zar o registrar los contratos de asoclaci6n en los que eig~ 

re la denominaci6n de "colegios" o 11 federaci6n de colegios" 

de profeslonlstas. 

Los profesionistas u organizaciones de profesionistas 

que hayan obtenido el permiso previo, deberán remitir a la 

Direcci6n General de Profesiones las actas constitutivas y 

los estatutos debidamente protocolizados en un plazo no m~ 

yor de 30 dias naturales contados a partir de la fecha de 

expedlci6n del permiso, con el fin de obtener el registro 

correspondiente. 

ART. 35.- Para otorgar el permiso a que se refiere el 

articulo anterior la Dlrecci6n General de Prof eslones exi

girá: 

l.- Que dentro del proyecto de estatutos, en el obje

to social, se establezcan los fines y las activi

dades especificas a que se refiere el articulo 37 1 

ajustándose asimismo a lo dispuesto en el articulo 

38. 

2.- Que se acredite la aflliaci6n de profeslonistas -

domiciliados en el Distrito federal, conforme al 

reglamento de esta ley. 



76 

ART, 36,- Para fines de consulta e intercambio de in

formaci6n las organizaciones de profesionistas cuyos prop2 

sitos coincidan total o parcialmente con los que esta ley 

se~ala a los Colegios de Profesionistas, deberán comunicar 

a la Direcci6n General de Profesiones su denominaci6n, ob

jeto social, domicilio y fecha de constituci6n, 

Con los mismos prop6sitos la Direcci6n General de Pr2 

fesiones podrá registrar a solicitud de los interesados, a 

los Colegios de Profesionistas que hubieren sido constitu! 

dos con arreglo a las leyes de los Estados. 

ART, 37,- Los Colegios de Prof esionistas tendrán los 

siguientes fines: 

al Coadyuvar con la Direcci6n General de Profesiones 

en la vigilancia del ejercicio profesional, con -

objeto de que éste se realice en el más aloto ni

vel ético, técnico y cientifico, 

b) Servir de consultor al Estado en los asuntos que 

se sometan a su consideraci6n. 

el Organizar la prestaci6n del servicio social de -

sus miembros. 

Para la realización de estos fines los Colegios de -

Prof esionistas deberán realizar las siguientes actividad~s 

especificas: 
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I. Promover ante las autoridades competentes la -

expedici6n o reformas de leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales relativas relacio

nadas con la profesión de que se trate. 

II. Coadyuvar en la elaboraci6n del proyecto de C2 

digo de Etica Profesional respectivo. 

III. Velar porque los puestos públicos que impliquen 

el ejercicio de alguna de las profesiones enum~ 

radas por el articulo 4o. de esta ley, estbn ~ 

desempe~adós por personas con cédula o autoriz~ 

ci6n para el ejercicio profesional, 

IV, Pormular y proponer a la Direcci6n General de -

Profesiones listas de peritos profesionales. 

v. Proponer el arancel para cada profesión. 

VI. Establecer relaciones con los colegios simila-

res del pa!s o del extranjero. 

VII. Organizar peri6dicamente actividades acadbmicas 

para el perfeccionamiento profesional de sus -

agremiados. 

VIII. Participar en los congresos relativos al ejerc! 

cio profesional de que se trate. 

IX. Representar a sus asociados ante la Direcci6n -

General de Profesiones. 
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x. Proporcionar a la Dirección General de Profesi2 

nes la información que le sea requerida. 

XI. Presentar anualmente a la Oirecci6n General de 

Profesiones para su aprobaci6n, los progcamas -

conform~ a los cuales sus ag~emiados presta~án 

el servicio social, y llevar los registros ind,i 

viduales de su cumplimiento, 

XII. Hacer del conocimiento de la Oireeci6n General 

de Profesiones y en su caso, de las demás auto

ridades competentes las violaciones a la pcesen 

te ley y sus reglamentos. 

XIII. Sec-vir de árbitro en ~os confllctos entre prof~ 

sionistas o ent~e éstos y sus ~lientes, cuando 

las partes acuerden someterse a dicho arbitraje. 

XIV. ~ormar parte de las Comisiones de Vigilancia 

del Ejercicio ?rofeslonal en l~s términos de e~ 

ta ley y su reglAmento. 

Las Federaciones de COleq!os de Profeslortistas tendrán 

los mismos fines que los Colegios salvo lo dispuesto en el -

inciso "e" y llevarán a cabo las actividades específicas a -

que se refiere este articulo excepto las mencionadas en las 

fracciones lV, XI, XIlI y XIV, 



Queda prohibido a los Colegios de Profesionistas y -

Federaciones de éstos, afiliarse como tales a algún parti

do o asociaci6n política. Asimismo serán ajenos a toda -

actividad de carácter religioso quedándoles prohibido tra

tar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas. 

ART. 38.- Los Colegios )-' F'edera~iones de Colegios, 

con sujeci6n a lo dlspµesto en esta ley y sus reglamentos, 

podrán formular sus estatutos en los términos que les pa-

rezcan convenientes, pero en todo caso deberá preverse el 

6r9ano de la asociaci6n competente para resolver controveL 

sias internas, as! como los procedimientos para aplicar -

sanciones a quienes ejecuten actos que deshonren o despre~ 

tigien a la profesi6n. 

Para la apllcaci6n de dichas sanciones, previa audien 

cia del interesado, se requerirá del voto de las dos terc~ 

ras partes de los miembros colegiados. 

ART. 39.- Queda prohibido a la Dlrecci6n General de -

Profesiones intervenir en la vida interna de los Colegios 

o rederaciones de Colegios de Profesionistas, as! coxa en 

las controversias que se susciten er.tre sus miew~ros. 

ART. ~O.- La ~irección General de Frofesicnes revoca

:-á el re:;istt"o de los Colegios o Federaciones de Colegios 
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de Profesionistas en los siguientes casos: 

1.- Por disoluci6n de la asociacl6n de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

2.- Cuando de m3.nera reiterada incumpla las finalidades 

o deje de realizar las actividades especificas para 

las cuales fue constituido. 

3.- Cuando el número de miembros domiciliados en el Di~ 

trito federal sea inferior al previsto por el regl~ 

mento. 

4.- Cuando se modifiquen los estatutos de tal forma cue 

~stos resulten incompatibles con las disposiciones 

de esta ley y sus reglamentos. 

ART. 41.- Los profesionistas colegiados gozarán de los 

Cerechos que establezca cada Colegio para sus miembros. ~l 

Estado en coordinación con los Colegios de Profesionistas -

establecerá, cuando lo juzgue procedente, los estímulos y -

bene!icios a q~e se harán acreedores !os profesionistas co-

leqiados. 

~n igualdad de circunstancias, los profesionistas cole

giados tendrán preferencia para figurar como peritos en las 

p~ofesior.es ~ que se refiere esta ley. 

Las opiniones que a nivel prepositivo emitan los Cole-

~ios de Profesionistas sobre asuntos relacionados con su --

·. '.'.(; 
:::"~ .• '.t·: 
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objeto social, serán considerados con preferencia a aquéllas 

que formulen otras organizaciones de profesionistas. 

CAPITULO V 

DEL S~RVICIO SOCIAL 

ART. 42.- Servicio social es la actividad que en bene

ficio de la sociedad están obligados a prestar los profesi2 

nistas en forma remunerada o gratuita. Los alumnos que cu~ 

sen estudios profesionales dentro del sistema educ:ativo na

cional lo presentarán en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

ART. 43.- Las instituciones de educaci6n media superior 

y superior ser~n responsables de que sus alumnos presten el 

servicio social en los términos del artículo anterior, info~ 

mando anualmente a la Direcci6n General de Prof eslones del -

nómero ap~oximado de estudiantes que en las diversas profe-

sienes o ramas estarán en aptitud de prestar el servicio so

cial. 

ART. 44.- En coord:nación con otras dependencias compe

tentes, la Dirección General de Profes1cnes coadyuvará en la 

cr!entaci6n del s~rvicio soci~l de estudiantes. 
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Corresponde a la misma dependencia establecer las moda

lidades del servicio social de los profesionistas y vigilar 

su cumplimiento. 

ART. 45.- Los profesionistas colegiados prestarán el -

servicio social conforme a los programas que presenten los -

Colegios de Profesionistas, y apruebe la Direcci6n General -

de Profesiones. 

ART. 46.- Los profesionistas no colegiacos deberán acu

dir a la Dirección General de Profesiones para determinar la 

forma en que habrán de prestar el servicio social. 

La Direcci6n General de Profesiones solicitará anualme.n, 

te a las dependencias y organismos del sector público, lnfo.::, 

maci6n sobre sus requerimientos de servicio social y celebr~ 

r¡ convenios con personas públicas o privadas con el fin de 

que los profesionistas no colegiados lo realicen. 

ART. 47.- Los profesionistas al servicio de la Federa-

ci6n o del Gobierno del Distrito Federal, no están obligados 

a prestar servicio social distinto al dezempeño de sus labo-

res. 

El que presten voluntariamente dará lugar a que se haga 

la anotación respectiva en su hoja de servicio, y en su caso, 

a los beneficies y estímulos a que se refiere el artículo 48. 
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ART. 48.- Los profesionistas que realicen su servicio -

social de mdnera gratuita y sobresaliente se har§n acreedo-

res a los beneficios y estímulos que las autoridades compe-

tentes establezcan. 

CAPITULO VI 

INPRACCIQNgs y SANCIONgs 

ART. 49.- Cualquier persona podr§ presentar queja ante 

la Direcci6n General de Profesiones cuando se infrinjan las 

disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

ART. 50.- Recibida la queja, si se considera que el ac

to motivo de la misma puede ser objeto de sanc16n administr~ 

tiva, la Direcci6n General de Profesiones, con audiencia del 

interesado sustanciar§ el procedimiento administrativo pre-

visto por las disposiciones reglamentarias de esta ley, sal

vo en los siguientes casos: 

a) Cuando por el mismo acto motivo de la queja, se en

cuentre pendiente de resoluci6n un proceso penal en 

contra del profesionista. 

b) Cuando la Direccién General de Profesiones al tener 

conocimiento del acto motivo de la queja formule 

denuncia por la presunta comisi6n de un delito. 
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el cuando las partes, previa conclllaei6n de la Oirec

ci6n General de Profesiones, acuerden someter a ar

bitraje la controversia que motiv6 la queja. 

ART. 51.- En los casos previstos por los incisos al, b) 

y el del artículo anterior, la Direcci6n General de Profesig_ 

nes sustanciará el procedimiento administrativo eorrespon--

diente cuando cause ejecutoria la sentencia penal o el laudo 

arbitral o transcurridos seis meses a partir de la fecha en 

que la Direcci6n formule denuncia penal, si no se ha realiz~ 

do la consignacl6n ~espectiva. 

ART. 52.- La Dlreeci6n General de Profesiones suspende

rá el procedimiento administrativo a que se refieren los ar

t!culos anteriores cuando se instaure un proceso penal en -

contra de un profesionista por el mismo acto que motivó la -

queja. 

ART. 53.- Concluido el procedimiento administrativo, la 

Com1si6n de Vigilancia del Ejercicio Profesional que se con~ 

tituya al efecto, examinará el caso y formular~ un dictamen 

al Director General de Profesiones quien resolverá en defini 

ti va. 

ART. 54,- Una vez concluido el procedimiento administr~ 

tivo a que hacen referencia los artículos anteriores si la -
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queja resulta infundada, a solicitud del profesionista se -

tramitará un juicio arbitral con el objeto de determinar la 

procedencia y el monto de la indemnizaci6n por los daílos y 

perjuicios que se hubieren causado a su prestigio profesio

nal. 

Al presentar su queja en la Direcci6n General de Prof~ 

siones, el quejoso deberá expregar su previo consentimiento 

para someterse al arbitraje a que se refiere el párrafo an

terior. 

ART. SS.- Cuando la Direcci6n General de Profesiones -

tenga conocimiento por cualquier medio, de la com1si6n de -

una presunta inf racci6n a las disposiciones de esta ley o -

sus reglamentos podrá iniciar de oficio el procedimiento -

administrativo a que se refieren los artículos anteriores. 

ART. 56.- Cuando un profesionista ofenda gravemente 

los derechos de la sociedad, de acuerdo a lo previsto en 

este ordenamiento y sus disposiciones reglamentarlas, la 

Direcci6n General de Profesiones podrá suspender temporal~ 

mente su ejercicio profesional o revocar la c~ula o autor,!. 

zación para ejercer. 

ART. 57.- Se entiende que los profesionistas ofenden -

los derechos de la sociedad: 
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1. Cuando por acciones u omisiones en el ejercicio -

de su profesi6n, en forma intencional o por imp~ 

dencia, causen da~os indebidos a la vida, a la -

salud, a la integridad física o moral, a la libe!: 

tad, a la familia, a la propied3d, a las posesio

nes o a los derechos de las personas. 

II. Cuando violen los principios de ~tica profesional 

que prevean las disposiciones reglamentarlas de -

esta ley y otras normas aplicables. 

III. Cuand~ hayan sid~ sentenciados pcr la comlsi6n de 

un delito que por su naturaleza se vincule direc

tamente con el ejercicio de su profesi6n, en los 

t~nninos de las disposiciones reglamentarias de -

esta ley. 

IV. Cuando incumplan las obligaciones que esta ley -

establece. 

ART. SS.- El Ejecutivo Federal, con el objeto de formu

lar las disposiciones reglamentarias a que se refieren las -

fracciones II y III del Art. 57 de este capitulo, escuchar& 

la opini6n de la Cc"Tlisi6n de Vigilancia del Ejercicio Profe

sional que corresponda. 

ART. 59.- Cuando los auxiliares de un profesionista du-

ran~e la p=-estaci.5n de sus se.:-vicios causen alguno de los -
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da~os a que se refiere la Pracc. I del Articulo 57 se presu

me, salvo prueba en contrario, que actuaron bajo su dlrec--

ci6n. En dicho supuesto, el profesionista podrá ser sancio

nado en los términos de esta ley, independientemente de la -

sanci6n a que se haga acreedor el auxiliar si se trata de un 

p~ofesionista. 

Se entiende por auxiliares a aquellas personas que pre~ 

ten sus servicios bajo la direcci6n de un profesionista. 

ART. 60.- En los casos previstos por el Art. 57 la Di-

recci6n General de Profesiones podrá imponer al prof esionis

ta las siguientes sanciones administrativas sin perjuicio de 

las penas a que se haga acreedor conforme a otras .disposici.2 

nes aplicables: 

r. Amonestaci6n. 

rr. Multa de s1,ooo.oo a s100,ooo.oo. 
III. Suspensi6n de dos meses a diez años en el ejerci

cio profesional. 

IV. Revocaci6n de la cédula o autorizaci6n de ejerci

cio profesional. 

AR:. 61.- En los términos de las disposiciones reglamen 

tarias de esta ley, la Dirección General de Profesiones hará 

del conocimiento ?Úblico la imposici6n de las sanciones a -

que se refieren los artículos anteriores, as! como las nega-
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tivas de registro de los documentos y actos que conforme a 

la ley y sus reglamentos deban registrarse. 

ART. 62.- Por incumplimiento de las obligaciones que -

esta ley les señala, la Dirección General de Profesiones pg 

drá imponer a las agrupaciones de profesionistas e institu

ciones de educación media superior y superior, las siguien

tes sanciones: 

I. Amonestación. 

II. ~lulta de Sl,000.00 a $100,000.00. 

III. Revocación del registro. 

Los miembros del Consejo Directivo de las agrupaciones 

de profesionistas serán subsidiariamente responsables con -

la asociación de que se trate, del pago de las multas impue_! 

tas. 

ART. 63.- Cuando la Dirección General de Profesiones -

tenga conocimiento de la presunta comisión de un delito en 

el ejercicio de una profesión o por usurpaci6n de profesión, 

deber~ formular la denuncia que corresponda. 

El Ministerio Público deberá comunicar oportunamente a 

la Dirección General de Profesiones la consignaci6n de pro

fesionistas por delitos cometidos en el ejercicio de su pro

fesión; en tales casos l~ ~irección podrá constituirse en -

coadyuvante. 
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Las autoridades judiciales bajo su m~s estricta respon

sabilidad comunicará a la Direcci6n General de Profesiones -

las resoluciones que dicten en procesos penales seguidos en 

contra de profesionistas cuando éstas hubieron causado ejec~ 

toria. 

ART. 64.- La reparaci6n de los daños causados por un -

profesionista en el ejercicio de su profesi6n tendr~ carác-

ter civil y podrá ser reclamada por via judicial o si asi lo 

convinieren las partes por via arbitral. 

Los profeslonistas que se asocien para ejercer, ser~n -

solidariamente responsables a menos que demuestren que actu~ 

ron en forma individual. 

~l profesionista estará obllgado a la reparaci6n del 

daño, aún cuando éste hubiere sido cometido por alguno de 

sus auxiliares. 

Si el laudo arbitral o la resoluci6n judicial en su ca

so, fueren adversos al pr?fesionista éste no tendrá derecho 

a cobrar honorar:os y deberá adem§s indemnizar al cliente -

;or los daños y perjuicios que sufriere¡ en caso contrario -

el cliente pagará los honorarios correspondientes, los gas-

tos del juicio o procedimiento convencional y los daños que 

en su prestigio profesional hubiera causado al profesionlsta. 

Estos Últimos serán valuados en la propia sentencia o laudo 

arbitral. 



ART. 65.- Para la aplicac16n de las sanciones a que se 

refieren los artículos 60 y 62, la Direcci6n General de Pr~ 

fesiones tomarA en cuenta las circunstancias en que la 1n-

fracci6n fue cometida, la gravedad de la misma, la condlc16n 

del infractor y en su caso, si es reincidente. 

Se entiende por reincidente la persona que hubiere sido 

sancionada con anterioridad en los términos de esta ley. 

ART. 66.- La Direcci6n General de Profesiones, oyendo -

el parecer de la Comisi6n de Vigilancia que corresponda, po

drá negar la expedici6n de la et.dula respectiva a qquellas -

personas que con anterioridad hubieren sido sancionados con 

la revocaci6n de la autorizaci6n para ejercicio profesional. 

ART. 67.- La Direcci6n General de Profesiones suspende

rá o revocará la Cédula de Ejercicio Profesional o la autor!, 

zación correspondiente al prof esior.lsta que por resoluci6n -

judicial hubiere sido declarado en estado de interdicci6n. 

ART. 68.- Para el desempeño de sus funciones la Direc

ci6n General de Profesiones podrá emplear los siguientes me

dios de apremio: 

1. Multa hasta de s20,ooo.oo. 

II. g1 auxilio de la fuerza pública. 
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TRANSITORIOS 

l.- Esta ley entrará en vigor 90 d1as despu~s de su pu

blicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

2.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Art1culo So. --

Constitucional relativo al ejercicio de las profe-

sienes en el Distrito Federal de fecha JO de dici"J!! 

bre de 1944. 

3.- En tanto se expiden los reglamentos que se deriven 

de esta ley, quedan vigentes, en lo que no se le -

opongan, los expedidos con fundamento en la Ley Re

glamentaria del Articulo So, Constitucional, relati

vo al ejercicio de las profesiones en el Distrito F~ 

deral de fecha JO de diciembre de 1944. 

4.- Se derogan todas las leyes y disposiciones de carác

ter general que se opongan a la presente ley. 

s.- Se concede un plazo de un año para que los profesio

nistas que no lo hubieren hecho registren su titulo 

en la Direcci6n General de Profesiones, si la profe

si6n de que se trata no estuviere comprendida dentro 

de las enu~eradas en el articulo 2o. transitorio del 

Decreto de fecha 29 de diciembre de 1973, que refor

mó la Ley Reglamentaria de los artlculos 4o. y So. -

Constitucionales relativos al ejercicio de las prof~ 
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sienes en el Distrito y Territorios Federales. 

6.- Se concede un plazo de seis meses a los profesioni.! 

tas que hubieren re<¡istradc su título en la Direc~ 

ci6n General de Profesiones y no hubieren obtenido 

cédula o autorlzaci6n en su caso p~ra el ejercicio 

profesional, con el fin de que realicen el tr~mite 

correspond!ente en esa dependencia si la profesi6n 

de que se trate no estuviera comprendida dentro de 

las enumeradas en el artículo 2o. transitorio del -

Decreto de fecha 29 de diciembre ée 1973, que refc.r. 

m6 la Ley Re<¡lamentaria de les artículos 4o. y So. 

Constitucionales relativos al ejercicio de las pro

fesiones en el Distrito y Territorios Federales. 

7.- En tanto transcurren los plazos previstos en los -

artículos So. y Go. transitorios, los profesionis-

tas a que se refieren las mismas disposiciones no -

se harán acreedores a las sanciones prevista~ por -

el delito de usurpaci6n de profesiones. Una vez -

transcurridos los plazos mencionados se aplicarán -

las disposiciones que para casos excepcionales pre

vé el ceglamento de esta ley. 

s.~ Se concede un pl3zo de seis meses para que :egularj. 

cen su situaci6n ante la Dirección General de Prcf~ 

siones las asociaciones de profesionistas que ac---



tualmente, con autorizaci6n para constituci6n de -

colegios, expedida por la propia Direcci6n 1 se os

tentan como colegios de profesionistas sin haber -

obtenido el registro correspondiente. 

9.- No obstante lo dispuesto por el artículo 18 conti

nuar~n vigentes los registros de los estudios que 

las instituciones de educaci6n media superior y s~ 

perior hubieren obtenido con anterioridad a la en

trada en vigor de esta ley. 

10.- Los registros concedidos por la Direcci6n General 

de Profesiones con anterioridad a la vigencia de -

esta ley, a colegios que agrupen profesionistas dJ:! 

miciliados en alguna entidad federativa en número 

aiayor al previsto por este mismo ordenamiento y 

sus disposiciones reglamentarias, se entenderán 

otorgados solo para los fines establecidos en el -

articulo 36 salvo que en un plazo de 5 años se-~ 

constituyan como Federaci6n de Colegios de Profesi2 

nistas o acrediten en el Distrito Federal el número 

de afiliados que estipulan las mismas disposicio-~ 

nes. 

El Secretario de Educación Pública en casos excepciona

les podrá prorrogar el plazo a que se refiere el párrafo an

terior. 
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II. A. los profesionistas que a la fecha de la promul

gaci6n de la presente ley se ostenten como espe-

cialistas sin haber realizado estudios formales, 

posean reconocido prestigio y hayan sido profeso

res por m~s de S años en materias b§sicas de la -

especialidad correspondiente, siempre y cuando -

dichos estudios f orrr.en parte del sistema educati

vo nacional, la Direcc16n General de Pr-ofesiones 

en el plazo de un año, podrá otorgarles la cédula 

respectiva. 

REfORMAS AL CODIGO PENAL 

MODifICACIONES AL CODIGO PENAL 

Derogaci6n de los artículos 228, 229, 230 1 231, 232, -

233, 328 y 331. 

Reforma de los artículos: 

60. Los delitos de imprudencia se sancionarán con pr.!. 

si6n de 3 días a 5 años y suspensi6n hasta de dos 

años o privaci6n definitiva de derechos para eje~ 

cer oficio ••••• 

95. No podrá concederse (el indulto) de la inhaoilit~ 

ción para ejercer derechos civiles o pollticos, o 
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para desempe~ar determinado cargo o empleo, pues -

estas sanciones sólo se extinguirán por la amnis-

tia o la rehabilitación, 

196, II Inhabilitaci6n, en su caso, para el ejercicio 

del comercio, por un lapso no menor de dos -

años ni mayor de cinco años. 

211. La sanci6n será de uno a cinco años, multa ce -

cincuenta a quinientos pesos, en su caso, de dos 

meses a un ano, cuando la revelación punible sea 

hecha p;>r persona que preste servicios tl:cnicos 

o por funcionario o empleado público, o cuando el 

secreto revelado o publicado sea de carácter in~ 

dustrial. 

266 bis. (Óltimo p&rrafo) 

Cuando el delito de violación sea cometido por -

quien desempe~e un cargo o empleo póblico utili

zando los medios o circunstancias que ellos le -

proporcionen, será destituido definitivamente -

del cargo o empleo. 

376, En todo caso de robo, si el juez lo creyere jus

to, podrá suspender al delincuente de un mes a -

seis años, en los derechos ae patria potestad, -

tutela, curatela, perito, cepositario o interven 

tor judicial, síndico o interventor en concursos 
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o quiebras, asesor y representante de ausentes. 

250. Se sancionar~ con prisión de un mes 3 cinco años 

y multa de diez a diez mil pesos. 

I. Sin re,forl!lñs. 

II. Al que sin tener cédula o autorizaci6n para eje.r, 

cer ~lguna de las profesiones o especialidades a 

que se refiere la Ley Reglaw.entaria del Articulo 

So. Constitucional relativa al ejercico de las -

profesiones en el Distrito Federal: 

a) Se ostente con~ profcstonisLa, especialista o -

con un grado acad~ico de maestro o doctor que -

incluya los fines de una especialidad. 

b) Celebre contratos de prestaci6n de servicios pr2 

fesionales con ese car~cter. 

c) Desempeñe cargos p6blicos para los cuales se re

quiera la posesi6n de titulo profesional, diplo

ma de especialidad o grado académico de maestro 

o doctor que incluya los fines de una especiali

dad. 

d) Realice actos propios de las profesiones enumer.2. 

das en el Articulo 4o. de la Ley Reglamentaria -

del Articulo So. Constitucional relativo al eje~ 

ciclo de las Profesiones en el Distrito Federal. 
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el Use un titulo profesional, diploma o grado acadé

mico o autorizaci6n para ejercer actividades pro

fesionales sin tener derecho a ello. 

fl Al profesionista que continúe ejerciendo su prof~ 

si6n despu~s de que por resoluci6n definitiva de 

autoridad competente, hubiere sido suspendido te~ 

poralmente en el ejercicio profesional o revocada 

su et.dula o autorizaci6n para ejercer. 

III. Sin reformas. 

IV. Sin reformas. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.-

Lo cual nos permite hacer el an~lisis de la moral, -

tl.rmino de suma importancia hoy en dla, lo que es induda-

ble que al individuo en sociedad le rigen en su conducta, 

normas de carScter jurídico como morules 1 de esto podemos 

indicar el concepto del orden moral; que concibiéndolo ce-

RlO una estructura o &mbito de conducta, ccnformada por los 

mandatos de la ética, y las que el hombre se somete t~cita 

y expresaiaente, al obrar de acuerdo a sus imperativos; tam 

bién se dice que la moral es una conducta humana para ha--

cer acciones buenas o malas, para hacerlas o evitarlas, y 

el hombre en sociedad se ve sometido a la regla del dere--

cho. 

De esto se desprende que el profeslonista debe de es-

tar investido de la moral y de la conducta jurldica. 
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SEGUNDA.-

Del análisis del servicio profesional, primero debemos 

de partir lo que se debe de entender como ejercicio y lo ~ 

que se debe de entender por "profesional". "'Profesionista,. 

palabra que no se encuentra registrada, tal y como se ha d~ 

mostrado en páginas anteriores, obvio de repeticiones, res

pecto de la palabra "servicio" viene del lat!n "SERVITIO", 

que significa la acci6n y efecto de servir a otro en un co~ 

cepto de profesi6n. De esto consideramos que en este senti 

do se debe afirmar que es más propio hablar de "Ejercicio -

profesionalº, que de "Servicio profesional", as! como lo --

define la Ley Reglamentaria del Articulo So. Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones. 

El ordenamiento antes invocado no define lo que es un 

profesional, por lo que se define como profesional; será -

toda aquélla persona que tiene un título profesional, el -
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cual acredita haber realizado, concluido y tener los cono-

cimientos necesarios para ejercer una profesi6n. 

Es muy importante que el ejercicio profesional que --

presta un profeslonista se deberá hacer en un marco tanto 

jurídico y moral que determine tanto los derechos y oblig~ 

cienes con su cliente, de lo contrario se ver~ sometido a 

la conducta del derecho. 

TERCERA.-

Se puede precisar que en la funci6n social y prof esi2 

nal, que otorgan las Universidades, Institutos de Educa---

ci6n Superior, todos los profesionistas tienen una real y 

destacada importancia dentro de la estructura social del -

Estado, tpor qué7 porque en la Universidad y en su gener2 

sidad para cursar una carrera y uno coma universitario de-

be de agradecer a la Universidad que por un pago simb6lico 

a cambio de ello nos da una carrera y una profesi6n, el PA 
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go que recibe es que uno ejerza su carrera con lealtad y ho-

nestidad, ante la sociedad misma que nos rodea. 

Cabe mencionar que como universitarios, la misma Univer. 

sidad reclama nuestra presencia en apoyo, a cuidarla, prote-

gerla y en principal, tratar de cada dia sea mejor nuestra -

Universidad, en todos los imbitos que la rodea, ya que la --

misma nos da el ejemplo que no nos pide nada a cambio, sino 

la simple lealtad y honestidad en el~ejercicio de cada una -

de nuestras funciones. 

CUARTA.-

Respecto al &mbito legal del ejercicio de las profesio-

nes, se puede precisar y mismas que se tienen que regir por 

lo dispuesto por los articulas So,, 121 fracci6n V' y 124 de 

la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 

como se puede observar de los preceptos antes indicados, 

que la facultad de legislar en materia de profesiones es ~ 
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competencia de cada uno de los Estados que conforman la Fe-

deraci6n. Asl como que tienen cada una su ley reglamenta~ 

ria del ejercicio de las profesiones. 

Lo que se refiere a los registros de los tltulos y el!-

dulas expedidas por los Estados, antes del Decreto del 23 -

de diciembre de 1974, mediante convenio, en donde se recong_ 

cerlan las et.dulas ex?edidas por los Estados, tambi~n lo iU 

dica el articulo 13 de la Ley de Profesiones y Disposiciones 

Conexas, mismo que ya qued6 senalado en hojas anteriores. 

QUINTA.-

Para el mejor desempeño de una prestaci6n de servicio 

se recomienda que siempre entre el cliente y el abogado, -

se celebre un contrato de prestaci6n de servicios profesi2 

nales en apoyo con el articulo 2606 del C6digo Civil para 

el Distrito ~ederal en vigor, y el articulo 33 de la Ley -

de Profesiones y Disposiciones Conexas, esto permite que -
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cuando hay inconformidad por alguna de las partes, se tendrá 

que dirimir dicha cuesti6n en un procedimiento, por la vía -

contenciosa o bien por la vía arbitral, es decir, en la vía 

judicial o en privado, tal y como lo previene la Ley de Pro

fesiones y Disposiciones Conexas en su artículo 34, cuando -

se emita la reso~uci6n favorable o desfavorable se aplicará· 

el artículo 35 de la Ley invocada. Además debemos mencionar 

otras relaciones que deberíamos de denominar entre las par--

tes, tales como la relaci6n de carácter moral que los une, -

as! como de mutuo respeto y consideraciones que deben corre~ 

penderse. 

Para no llegar al extremo de conflicto entre abogados 

con sus clientes, habr~ que servirles con eficiencia y emp~ 

ño, nunca atribuirse éxito absoluto toda vez que el hacerlo 

implicaría una deshonestidad. Vale hacer menci6n para to--

mar en ~uenta "las consideraciones de Etica Profesional pa-
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ra los Abogadosº por Euquerio Guerrero L. y "Los mandamien-

tos del Abogado" por E:duardo J. Couture. 

Siempre hay que tener en cuenta las consideraciones -

para el buen 6xito entre el abogado y cliente, tratando de 

librar de no cometer un delito como lo indica el articulo -

232 fracci6n II y III del c6digo Penal para el Distrito Fe-

deral en vigor, asimismo el articulo 250 fracci6n II del 

C6digo Punitivo, que regula la usurpaci6n de funciones. t.o 

que pretende el legislador es darle la importancia que re--

quiere, el que la sociedad se vea protegida de los preceP--

tos antes indicados. 

SEXTA.-

En particular inter6s consideramos que, el abogado ~ 

siempre contrae con su cliente el resreto al secreto prof~ 

siondl, as! como lo indica el articulo 210 y 211 del cbdi-

go Penal para el Distrito federal en vigor, establece cada 
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uno de ellos una sanci6n para el supuesto de violar la re

velaci6n del secreto profesional por el abogado, o en el -

caso concreto por el prafesioni~ta. De todo esto se com--

prende que el abogado o profeslonista se encuentra impedi-

do legal y moralmente para hacerlo. 

SEPTIMA.-

La superaci6n profesional y en especial la del aboga

do, ~sta siempre estará en constante movimiento de estudio, 

porque el derecho siempre se actualiza y el abogado nunca -

se encontrará en lo inerte. 

OCTAVA.-

Considero que esta conclusi6n es la m&s importante a 

tratar, respecto de la colegiaci6n de todos los profesio--

nistas se deber~ hacer obligatoriamente y no como hasta ~ 

ahora lo regulan los ordenamientos de la materia, de mane-

ra voluntaria¡ el objeto de la colegiaci6n obligatoria, no 
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reviste un análisis de pretendida inconstitucior.alidad, to-

da vez que en nuestra estructura constitucional, no existe 

impedimento para lograrlo. 

Cabe mencionar los dispositivos que contemplan las Le

yes de las Cámaras de Comercio que exigen la aflliaci6n 

obligatoria a dichos 6rganos mercantiles y el cual de todo 

esto nos debe dejar preparados para una nueva era con la --

modernidad que dicho siglo reclama, de no llevarse a cabo, 

de contar con un nuevo orden jurldico relativo a las prof.!:!, 

sienes, corremos el riesgo de rezagarnos en lo cultural, -

en lo cientifico y en lo social, con impredecibles e irre-

mediables da~os a nuestra sociedad, pero tengo fe, de que 

la modernidad en la que se encuentra el pais, porque asi -

lo est~ exigiendo el nuevo sistema, la colegiaci6n tendrá 

que sufrir un carr.bio, sl, pero un cambio en forma positiva 

y en bien de nuestro pa{s y la sociedad misma que nos rodea. 
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