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lNIRllllUCClllN 

La gran variedad de profesiones; la necesidad de -

quienes no tienen los conocimientos, ni la t~cnica, ni la ex

periencia que entraña el ejercicio de alguna profesi6n, de 

servirse de un profesionalismo, nos advierte la importancia -

del contrato de prestacidn de servicios profesionales, pero -

esa gran variedad de profesiones y la complejidad en su desa

rrollo pr4ctico, ocasionar~n.que la regulaci6n del contrato -

de prestaci6n de servicios profesionales, sea en nuestra le

gislaci6n genérica e imprecisa, al grado de no determinar los 

elementos del contrato, incluso los elementos de existencia -

del mismo contrato como lo son EL OBJETO y EL CONSENTIMIENTO, 

limitándose la legislaci6n a establecer que el objeto debe 

ser posible y lícito. 

Y esta reglamentaci6n tan gen~rica e imprecisa, in

vita a.un sin nt1mero de interrogantes corno son: 

a) ¿Qué se entiende por profesi6n? 

b) ¿Qué personas son profesionistas? 

e) ¿Si la ley regula profeniones independeintemente 

del contrato de prestacidn de servicios profe

sionales? 

d) ¿Si el contrato de prestaci6n de servicios prof~ 



sionales puede ser celebrado por cualquier pro
fesional? 

e) ¿Si el contrato de prestaci6n de servicio prof!_ 

sionales s6lo puede ser celebrado por profesi2. 

nales con c~dula expedida por la Direcci6n Ge

neral de Profesiones de la Secretar!a de Educ!!_ 

ci6n P1lblica? 

f) ¿Si existe la diferencia entre el contrato de 

servicios profesionales y la relaci6n laboral? 

g) ¿Si es posible la ceiebraci6n de un contrato de 

prestac16n de servicios profesionales, respecto 

a cualquier profesi6n? 

h) ¿Qu~ se entiende por servicio? 

i) ¿Qu~ se entiende por prestaci6n? 

jl ¿Qu~ se entiende por prestaci6n de servicio? 

k) Si se puede o no determinar el objeto o el ser

vicio a prestar en cada caso, de prestaci6n de 

servicios profesionales. 

1) ¿Si determinan el objeto o el servicio a prestar 

en algunas profesiones, es prestar el servicio -

en sí? 



m) ¿Si la prestaci6n consiste en el estudio de la -

posibilidad o imposibilidad de alguna cuesti6n, 

la imposibilidad constituye o no la existencia 

del contrato? 

n) ¿Si el ejercicio de la profesi6n es libre? 

ñ) ¿En que casos existe libertad del ejercicio pro

fesional? 

o) ¿En que casos existe secreto profesional? 

p) ¿En que consiste el secreto profesional? 

q) ¿Quiénes deben guardar el secreto profesional? 

r) ¿Si la libertad del ejercicio profesional impide 

la regulaci6n del c~ntrato de prestaci6n de se~ 
vicios profesionales? 

s) ¿Si existen l!mites en la libertad del ejercicio 

profesional? 

t) ¿Si existen l!mites éticos en el ejercicio prof~ 

sional? 

u) ¿Qué se entiende por prebaricato? 

v) ¿Si existe libertad en el ejercicio de la profe

si6n Licenciatura en Derecho? 



w) ¿si la postulancia es una de las formas del eje~ 

cicio de profes16n del Licenciado en Derecho? 

x) ¿Qué otras obligaciones tiene el prestador del -

servicio, en el contrato de servicios profesio
nales? 

y) ¿En qué consiste la negligencia y la impericia? 

z) ¿c6mo se determinan la negligencia y la imperi-

c1a? 

Y as!, a través de estas interrogantes y de la dif! 

cultad para responderlas se hace evidente la necesidad de co~ 

tar con una regulaci~n del contrato de prestaci6n de servicios 

profesionales en el ámbito de cada profesi6n; y, pienso, se -

puede ·lograr mediante la colegiaci6n de cada profesi6n. Ade

m~s de precisar el objeto del servicio a prestar, dicha regu

laci6n deber& establecer con claridad la responsabilidad del-

profesionista, y asegurar con eficacia el ~xito del servicio

ª prestar, que reqU.iere el consumidor en cada uno de los ca

sos en que lo solicita, con lo que adem!s se enriquecer!a la 

profesi6n de que se trate, eliminSndose la usurpaci6n de pro

fesi6n y la negligencia, disminuyendo la impericia y dignifi-

cando la misma profesi6n, al perseguir la consecuci6n de val2 

res comunes que se pierden en el anonimato del ejercicio pro

fesional, como una f6rmula s6lo para solucionar los problemas 



del profesionista, sirvi~ndose de 1a profesión y no prestando 

un servicio profesional. 



CAPITULO PBlMEBQ. 

ACTO. JURrDICO Y CONTRATO 

Ll CoNCEPTO 

Por acto jurídico se entiende toda declaraci6n de -

voluntad emitida con la finalidad de producir consecuencias -

de derecho, corno son la creac16n, transmisión, modificacidn y 

extinci6n de derechos y obligaciones. 

En esta forma, el acto jurídico es el g~nero, y el 

acto unilateral, el convenio, y el contrato son especies de -

actos jurídicos. (l) 

Tanto el convenio corno el contrato son actos jur!d~ 

coa que se distinguen y especifican en los art!culos 1792 y -

1793 de nuestro C6digo Civil vigente: definiéndose el conve-

nio, en el primero de los mencionados artículos, como el aci.eE 

do de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones, y en el segundo de los pr~ 

ceptos citados se define al contrato como el acuerdo de dos o 

m~s voluntades para crear o transferir derechos y obligacio--

nes. 

(1) l\GUILl\R =n>JPJ,, I.eqx>ldo. o:ntratos Civiles, ~oo, llgtan, 1964,
P· 10. 
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Seg~n el maestro S~nchez Medal,l2 l la distinci6n 

antes apuntada desaparece, habi~ndose eliminado del C6digo C.!_ 

vil italiano, y al establecerse en nuestro C6digo Civil sus

tantivo (artlculo 1859) que todas las disposiciones relativas 

a los contratos seran aplicables a los conv~nios. 

Doctrinalmente se ha definido al contrato como 

" .•• un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos 

y obligaciones •••• CJl 

El contrato, como acto jurídico, tiene doS elemen

tos de existencia o esenciales que son: 

a) El consentimiento o acuerdo de voluntades, y 

bl El objeto. 

Además de los elementos de existencia, la ley exige 

para cada tipo de contrato, elementos de validez, a fin de 

que pueda surtir la plenitud de sus efectos jurídicos cuya 

ausencia produce la nulidad del acto. 

El concepto moderno de contrato tiene su oriqen en 

.C2l SlllCIEZ MEDl\L, Ranól. De los Cbntratos Civiles, M!xico, !il:>nila, ·S.A., 
1991, p. 10. 

(3) KlJlNA VILIEG1\S, Rafael. Cl:ltpendio ele Derecho Civil, I, ~ico, P<>-
nua, S.A., 1983, p. 7. 
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la simplifaci6n e íntegraci6n de Derecho Romano, el cual su-

fri6 modificaciones en su vigor al mezclarse con el derecho -

de los pueblos conqu1stados, haciEndose cada vez mas complic~ 

das las relaciones entre particulares por la multitud de fin~ 

lidades a alcanzar, estableciEndose entonces por el Pretor 

los llamados pactos nudos: 

a) Do ut des (doy para que des). 

b) Do ut facias (doy para que hagas). 

c) ~~ (hago para que des). 

d) Facio ut facias (hago para que hagas) 

Pactos mismos que dieron origen a los contratos 

innominados, en raz~n de su esencia en el consentimiento de -

las partes, los que posteriormente predominar!an y, adn m4s,

con la corriente individualista liberal y econ6mica, que ori

gin6 el dogma de la autoncmfa de la voluntad. 

La exposisci6n de motivos de nuestro C6d1go Civil -

vigente nos dice: • ..• son poqulsimas las relaciones entre 

particulares que no tienen repercuci6n social y que, por lo 

mismo,, al reglamentarlas no debe tenerse en cuenta este in

ter~s. Al individuo, sea que obre en inter~s propio o como -
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un miembro de la sociedad y en inter~s coman, no puede dejar -

de consider!rsele como miembro de una colectividad; su rela

ciones jurídicas deben reglamentarse armónicamente y el dere

cho de ninguna manera puede prescindir de su fase social. 

La necesidad de cuidar de la mejor distribuci6n de 

la riqueza; la protecci6n que merecen los d~biles y los igno

rantes en sus relaciones con los fuertes y los ilustrados; la 

desenfrena el combate de los doctrinarios ante la introducci6n 

del maquinismo y el gigantesco desarrollo de la gran industria, 

la competencia que origina y que directamente afecta a la el~ 

se obrera, haci~ndose indispensable que el Estado intervenga

para regular las relaciones jur!dico econ6mico, relegando a -

segundo t~rmino al no muy triupfante principio de que 'lavo

luntad de las partes es la suprema· ley de los contratos•. 

La c~lebre f6rrnula de la Escuela liberal 'Laissez -

faire, laissez passer', es completamente inadecuada para re

solver los important1simos y complejos problemas que a diario 

se presentan en la vida contemporAnea. 

La idea de solidaridad arraiga cada vez m~s en las 

conciencias y encausa por nuevos derroteros las ideas de li

bertad y de igualdad. En nombre de la libertad de contrata-

ci6n han Sido inadecuadamente explotadas las clases hwni1des, 

y con una delcaraci6n teórica de igualdad se quiso borrar las 
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diferencias que la naturaleza, la educaciOn, una desigual di~ 

tribuci6n de la riqueza, etcétera, mantienen entre los compo

nentes de la sociedad. Es preciso socializar el derecho ••• , 

una socialízaci6n de derecho, será un coeficiente indispensa

ble de la socializaciOn de todas las otras actividades, en 

oposici6n con el individuo egoísta, haciendo nacer as! un ti

po de hombre más elevado; el hombre social. Socializar el d~ 

recho significa extender la esfera del derecho del rico al p~ 

bre, del propietario al trabajador, del industrial al asala-

riado, del hombre a la mujer, sin ninguna restricci6n ni ex

clusivismo•. <4 l 

Mas es preciso que el·derecho no constituya un pri

vilegio o un medio de dominaciOn de una clase sobre otra. 

Las anteriores consideraciones normaron la conducta 

de la ComisiOn redactora, y por esto fue que no tuvo reparo -

en inspirarse en legislaciones extranjeras en aquellos puntos 

en que era deficiente la legislaciOn pat~ia, y en tomar en 

cuenta las teor!as de reputados tratadistas europeos para prS!_ 

poner algunas reformas. 

Esto, sin descuidar nuestros propios problemas y n~ 

cesidades y, sobre todo, procurando que enraizaran en el C6d! 

(4) Cit., op. cit. supra, nota 1, pp. 15, 16 .. 
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go Civil los anhelos de emancipaciOn econOmica de las clases 

populares que alentO nuestra dltima revoluciOn social y que -

cristalizaron en los arttculos 27, 28, 123, de nuestra Const,! 

tuciOn Polttica de 1917. 

Bajo estos tl!rminos, debe distinguirse el contrato -

de otras figuras afines, coIOCt el convenio normativo (en ~ste 

las partes pactan el derecho positivo que riqir4 sus contra-

tos fu~uros), o como el acto colectivo (aquí las partes expr~ 

san su consentimiento encausa.do a una finalidad comein) , o co-

mo los actos complejos (en éste las partes unen sus volunta-

des para formar una sola voluntad). 

1.2 ELEMENTOS ¡;¡[ ExISTENCIA y ~ ~ 
1 

Como·ae afirmd, el contrato tiene dos elementos de 

existencia o esenciales: el consentimiento o acuerdo de vo-

luntades, y el objeto; excepcionalmente se presenta un tercer 

elemento que es la llamada solemnidad, exigible para determi-

nadas contratos. La ausencia de alguno de estos elementos 

produce la inexistencia del contratoe 

Otros elementos del contrato son los de validez, 

mismos que tienen su base en la igualdad como defensa del co~ 

tratante dl!bil, el respeto a la buena fe del contratante, en 

la exclusiOn de intereses no me~ecedores de tutela, y en la -
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preeminencia de los intereses generales sobre los particul~ 

res, elementos estos como la ilicitud en el objeto, motivo o 

fin, y la forma, cuya ausencia produce la nulidad del acto, 

Seg6n el maestro Aguilar Carbajal,(S) para algunos 

autores existen, adem~s, elementos extrínsecos del contrato, 

llamados "presupuestos de validez", enlistando entre ellos al 

poder de disposici6n y distinguiendo a éste de la capacidad -

general o posibilidad.de ser sujeto de derechos y obligacio

nes, y a la capacidad para contratar o celebrar actor por sí 

mismo, poder de disposici6n Consistente en que el contratante 

esté en posibilidad de contratar conforme a la ley. Otro el~ 

mento extrínseco del contrato es la legitimacidn para contra

tar, considerándola como independiente de la capacidad por 

ser exterior al sujeto y por consistir en la posici6n que 

guarda el sujeto con relaci6n a los otros o al bien materia -

del contrato (como en el caso de las prohibiciones estableci

das en la ley para celebrar algQn determinado contrato y que, 

a diferencia de la incapacidad, produce la nulidad del contr~ 

to, presupuestos estos que producen ese tipo de nulidad, en -

virtud de que puede haber convalidaci6n). 

1.3 CLASIFICACIÓN llE. l..Q.§. ~ 

Los contratos pueden clasificarse desde puntos de -
-----
~) .!2!!!·. p. 17. 
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vista muy diversos, y es posible, incluso, agrupar las clasi

ficaciones de los contratos en dos grupos principales a sa

ber: 

a) Por las características fundamentales de cada 

contrato. 

b) Por la relac16n que gua~dan entre s!, o por la -

relaci6n entre los contratos. 

Partiendo de la pr~mera clasificaci6n (por las ca

racterísticas fundamentales de cada contrato), podemos clasi

ficarlos atendiendo a sus efectos, segGn produzcan derechos u 

obligaciones para una o ambas partes, de donde podemos hablar 

de contratos bilaterales o unilaterales Ca estos dltimos t~ 

bi~n se les denomina sinalagm4ticos). 

Partiendo de los efectos, tarnbi~n podemos clasifi

car a los contratos, segdn produzcan consecuencias recíprocas 

para las partes en cuanto a ventajas y provechos, y también -

en cuanto a grav4menes o cargas, o que el contrato produzca -

s6lo grav:tmenes y cargas para una sola de las partes y venta

jas y provechos para la otra, caso en el cual se habla de co~ 

tratos onerosos y contratos gratuitos. 

Pero esta subdivisi6n de los contratos onerosos y -

gratuitos puede subclasificarse, en virtud de que los ~nero--
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sos tienen otra ca~gor!a, segGn tengan como efectos recípro

camente provechos y grav~nes para todos y cada uno de los -

contratantes desde la celebracidn del contrato, como es el e~ 

so de los contratos conmutativos, y cuando no es posible de

terminar las provechos y las cargas desde la celebracidn del 

contrato, podemos clasificarlos como contratos aleatorios. 

Asimismo, podemos dividir a los contratos seg1'.in se 

encuentren o no tipificados por la ley, en contratos nomina-

dos y contratos innominados. 

Otra clasificaci6n atiende al mecanismo de su per-

feccionamiento, del que resultan cuatro es9ecies: Contratos 

consensuales, contratos formales, contratos solemnes y contr~ 

tos reales. 

De igual manera, se puede clasificar a los contra

tos por el papel que desempeñe la voluntad de los contratan-

tes, en contratos de adhesi6n. cuando una sola de las partes 

redacta el contrato y la otra nada m4s manifiesta su conformi 

dad, y contratos de igual a igual, cuando ambas partes redac

tan el contrato. 

Se puede clasificar también los contratos, e!~ :.·~:...t-
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ci6n al tiempo que tardan en ejecutarse, distinguiendo as! 

los de ejecucien instantAnea, los de ejecuci6n escalonada y -

los contratos de ejecuci6n sucesiva. 

Partiendo de la otra clasificaci6n general (por la 

relaci6n que guardan entres! los contratos), podemos clasif! 

carlas en mixtos o complejos, y simples; en los primeros exi~ 

ten prestaciones que corresponden a diversos tipos de ·contra

tos, como el de hospedaje y, en los segundos, existen presta

ciones específicas a esta clase de contrato. 

Asimismo, los contratas· pueden ser principales y 

accesorios; los primeros existen por s! mismos, en tanto que 

los segundos dependen de la e~stencia de otro contrato. 

Otra clasificaci6n, desde el punto de vista de la -

relaci6n que guardan entre a! los contrato, puede ser la de -

contratos definitivos y contratos preparatorios. 

1.4 EillIQi l!EL ~Q 

Corno antes se dijo, el contrato es un acuerdo de v2 

luntades encaminado a crear o transmitir derechos y obligaci~ 

nes, concepto que ya nos enuncia los efectos o consecuencias -

jur!dicas del mismo, las cuales comienzan a producirse ya de~ 

de el instante en que se perfeccionan, ya hasta el momento de 
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ejecutarse, como en el caso de las obligaciones sujetas a t~.!: 

mino o a condici6n. 

El primer efecto es su obligatoriedad para las par

tes¡ las mismas han de cwnplirlo pues tiene fuerza de ley 

("pacta sunt servanda"), aunque, por eventualidad, las mismas 

partes en uso de su libre voluntad, rec!procamente, pueden r~ 

vocarlo: aquello que la voluntad une, tambi~n puede desliga,!: 

lo ••• 

Para el maestro s&~chez,Meda1,< 6 > de la obligatori~ 

dad deriva otro efecto: la intangibilidad, misma que implica 

la imposibilidad de que una de las partes, unilateralmente y 

sin existencia de norma expresa, puede disolver o modificar -

el contrato; baste como ejemplo de las normas expresas que 

permiten disolver un contrato sin consen~miento de la otra -

parte, el caso de la revocaci~n y la renuncia del mandato (aE 

t!culo 2596 del c6digo Civil). 

Otro efecto es la relatividad del contrato, esto i!!l 

plica que el mismo aprovecha o perjudica finicamente a las PªE 
tes y no a terceros (res inter alios acta). 

Como filtimo efecto tenemos la oponibilidad del con-

(6) Cit., op. cit. supra, nota 2, ¡:p. 77, 78. 
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trato, el cual nos dice que los terceros deben respetar las -

transmisiones o contribuciones de derechos reales que, como -

efecto, produzcan los contratos. 

t:s TERH1iiAc1or4 ~ CoNTRATo 

¿como se termina un contrato? Puede decirse que es 

posib1e 1a terminaci6n de un contrato por frustraci6n (no P"2. 

·duce efectos por causas concomitantes a su celebraci6n), o -

por extinc16n de sus efectos (se refiere a causas originadas 

con posterioridad a su celebraci6n). 

En resumen, la frustraci6n del contrato puede darse 

cuando Zalte alguno de los el~mentos esenciales o de validez 

del contrato. 

La terminaci6n, segdn el maestro S4nchez Medal, ( 7 l 

puede darse por las siguientes causas: 

a) Por la ejecuci6n de las obligaciones derivadas -

del mismo, que es la forma natural de terminarse. 

b) Por vencimiento del t~rmino, v. qr., el contrato 

de mutuo (art!culo 2385 del C6digo Civil). 

(7) ~·· pp. 118 a 126. 
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e) Por la muerte de alguno de los contratantes, so

bre todo.en aquellos que se llevan a cabo !!!. 
tui tu personae. 

dl La incapacidad sobreviniente, en caso de que se 

realicen, tambi~n, in tuitu rereonae. 

e) Por voluntad unilateral de alguna de las partes, 

en los casos que expresamente lo determine la 

ley. 

f) Por muto acuerdb entre las partes. 

g) Por quiebra. 

h) Por rescisi6n o resoluci6n del contrato, en el -

caso de: 

I. Incumplimiento. 

II. Imposibilidad sob:reviniente. 

III. Excesiva onerosidad sobreviniente (acontec.f_ 

mientas extraordinarios e imprevisibles que 

agravan l~ prestaci6n de una de las partes, 

por ejemplo, los casos establecidos en los 

art!culos 1796, 1838, 1845, 1854 y 2117 del 

nuestro C6digo Civil vigente). 

1,6 ~ CuMPLIM!ENTO Q'f!GQ 

~uestro estudio quedaría trunco si por lo menos no 
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diéramos una idea de lo que es el cumplimiento de las obliga

ciones. toda vez que, como ya lo hemos venido diciendo, una -

de las formas m4s usuales de generar obligaciones es el can-

trato, y una de las maneras m!s comunes de terminarlo es me

diante su pago o cwnplimiento (del contrato mismo, y de las -

obligaciones, como efecto del primero). 

El pago o cumpU.miento reviste gran importancia pa

ra nuestro estudio del contrato de prestaci6n de servicios 

profesionales y de la responsabilidad, sin tornar en cuenta 

que el incumplimiento de un contrato tambi~n produce efectos 

jurídicos. 

Si el contrato y la obligaci6n constituyen el fac

tor dinámico y vital del Derecho eivil y crean el comerc:io j!! 

r!dico, pues el individuo con independencia de su edad, sexo, 

desde muy temprana edad, como hijo, como cdnyuge, como padre, 

recibe educaci6n, trabaja y se desarrolla en sociedad meroed

al cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, in

cluso resuelve sus necesidades el~entales como son un techo, 

alimentaci6n, salud, mediante obligaciones y contratos, y se 

encuentra sujeto en todo momento al cumplimiento de obligaci2 

nes de derecho ptlblico y de derecho privado, resulta obv:ia la 

importancia que reviste el pago o cumplimiento de las obliga

ciones. 

En los t6rminos del artículo 2062 de nuestro C6digo-
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Civil, el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o can

tidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere pr2 

metido. 

Pago • ••• es el cumplimiento normal ·de una obligacillll 

civil". C9l 

Para el maestro ~jina Villegas,C9l el pago es 

• ••• un acto jurídico consensual consistente en el c~limien

to de una obligaci6n de dar, de hacer, o de no hacer, que se 

ejecuta con la intenci6n de exti~guir una deuda preexistentew. 

El maestro Bejarano S4nchez, a su vez, define el p~ 

go de las siguiente manera: • ••• el pago el cumplimiento de -

una obligación, cualquiera que. sea ~l objeto de 6sta •••• ClO) 

Borja Soriano, citando a Planiol, refiere que el p~ 

go es • ••• la ejecuci6n efectiva de la obligaci6n •••• Cll) 

Dar, hacer, o no hacer, son las dnicas formas de la 

actividad humana, y las Qnicas formas posibles de pago o clJ!!! 

(8) DE PINi\, Rafael, y !E PIN!'. VARA, !lafael. DicciaiariO de Dm:echo, ._ 
xioo, Editorial Porrl1a, s. A., 1991, p. 3 

(9) Cit~. cit. ~ nota 3, I, p. 329. 
(LO) BEl1 SANd!Ez~ uel. Cl>ligaciales Civiles, Ml!xioo, liarla, 1984, 

p. 310. 
(Ll) BORJA sauAOO, Manuel. Teoda General de las Cl>ligaciaies, F.ditori3.l 

Porrt\a, s. A., Ml!xia:>, 1985, p. 421. 



plimiento de una obligaci6n jur1dica. 

En los inicios el Derecho Romano, el acreedor pod!a 

actuar en contra de la persona del deudor, encadenándolo e i_!l 

cluso forz~ndolo a trabajar en favor suyo, reduciéndolo hasta 

la esclavitud o encarcel~ndolo.< 12 l 

En nuestro Derecho, el art!culo l i de nuestra cons-

tituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos prohibe el 

encarcelamiento por deudas de carácter puramente civil, de 

tal suerte que acreedor no puede actuar en contra de la pers2 

na dei deudor, sino s6lo contra su patrimonio, oblig~ndolo a 

dar la cosa o cantidad debida o a realizar el hecho objeto de 

la obligaci6n, o a pagar para,que otro lo haga, o a dejar de 

hacer algdn hecho, o a pagar los daños y perjuicios por el 1,!l 

cumplimiento, segan el caso concreto. 

El efecto de las obligaciones es el pago o cumplí--

miento, el cual debe hacerse al acreedor o a su representante, 

segtln lo ordena el articulo 2073 del C6digo Civil, pago que -

puede realizar el mismo deudor o quien lo represente, o sus -

herederos, o un tercero con o sin interés de que la obligacl.61 

se cumpla, ignorándolo el deudo o, más aan, contra su volun--

(12) FLORIS ill\11GAlll\NT s., Qrlllemo. Derecho a::mano, Esfirqe, S. A., i!fu<! 
oo, 1960, p. 353. 



22 

tad. Adem~s, el pago debe hacerse en el lugar, tiempo, y del 

modo convenido en que el deudor se oblig6 a realizarlo, esta

bleci~ndose en la ley presunciones para cuando no se pact6 

respecto al lugar, tiempo o modo del cumplimiento, casos en -

los cuales deberS hacerse treinta días despu~s de ser interp~ 

lado el deudo, ya judicial, ya notarialmente por el acreedor 

esto es para "dar y para "hacer" (art!culo 2080 del C6digo 

sustantivo Civil). 

Trat&ndose de obligaciones de hacer, el pago puede 

realizarlo un tercero, salvo' el caso de que se hubiere esta
; 

blecido expresamente que la cumpla personalmente el obligado, 

o cuando se hubieren elegido sus conocimientos o cualidades -

personales en la prestaci6n objeto del contrato (art!culo 

2066, 2067 y 2068 del C6digo Civil). 

El pago debe hacerse en el domicilio del deudor o -

conforme a las circunstancias y naturaleza de la obligaci6n, 

o en el lugar que elija el deudor, si ~atas fueren varios, o 

en el lugar donde est~ el inmueble, tratSndose de su tradi--

ci6n, o en el lugar donde se entreg6 la cosa para el pago del 

precio (art!culo 2082, 2083 y 2084 del C6digo Civil). 

Existen otras disposiciones al respecto: por ejem

plo, que los gastos ser~n por cuenta del deudor, que el deu

dor no puede pagar con cosa ajena, que tiene derecho a que se 



23 

le acredite el pago mediante un docume~to, que, trat!ndose de 

obligaciones peri6dicas, al acreditar el pago de la Qltima se 

resumen pagadas las anteriores; asimismo, que con la entrega 

del t!tulo se presume el pago de la deuda, que puede elegir -

el deudor a culpa cr~dito se aplicar& el pago si tiene varios 

con el mismo deudor, si no elige serS a la m~s onerosa, y si 

son iguales, a la m4s antigua, y si Son de igual fecha se 

aplicar~ a prorrata, etc., etc. 

El pago libera al deudor de la obligaci6n y extin-

gue @ata. El problema surge cuando se incurre en incumplimi~ 

to, pues los efectos del mismo son distintos de los del cum

plimiento. 

Para el caso de incumplimiento existen mecanismos -

legales en favor del acreedor para obtener la ejecuci~n forz2 

sa del cumplimiento, o el resarcimiento de los daños y perju! 

cios ocasionados por el mencionado incumplimiento, para el e~ 

so de que el cumplimiento forzoso resultare imposible. 

Ahora bien, para estudiar los efectos del incwnpli

miento es necesario establecer varios puntos, entre los que -

se encuentran: si el incumplimiento es total o parcial, si -

es defectuoso o retardado, si deriva de la voluntad del deu

dor o s~ trata de caso fortuito o fuerza mayor, si existi6 d2 

lo o mala fe por parte del obligado, si la obligaci6n es sim-
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ple o sl es compleja, si se encuentra sujeta a plazo o a con

dicibn; de todo ello depender! la aplicaci6n de los distintos 

mecanismos de que dispone el acreedor para o~te~er la ejecu

ci6n forzosa de la obligaci6n, o el resarcimiento de los da

ños y perjuicios ocacionados por el mencionado incumplimiento. 

Estos medios a favor del acreedor pueden consistir -

en la conservaci6n del activo del deudor, la reintegraci6n 

del .activo del deudor, y otros medios de satisfacciOn del cr! 

dita para el caso de que el deudor no ejecute voluntariamente 

la obligaci6n. 

Dentro de los medios de conservaci6n del activo de 

deudor existe la facultad del acreedor para la elaboraciOn 

del inventario de la sucesi6n del deudor, el aseguramiento de 

los bienes del deudor, y el embargo precautorio o la retenci6n 

de los bienes para evitar dilapidaci6n lart!culos 2964 del ~ 

digo Civil, y 507 del C6digo de Procedimientos Civiles). 

Dentro de los medios de reintegraci6n del activo 

del deudor se encuentra la acci6n oblicua, mediante la cual -

el acreedor ejercita las acciones que corresponden al deuebr

contra los deudores de éste lart!culo 29 del COdigo de Proce

dimientos Civiles), la acci6n pauliana (art!culo 2166 a 2166 

del COdigo Civil) o de reversi6n de los actos ejecutados por 

el deudor en fraude del acreedor, y la acci6n de simulaci6n o 
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nulidad del acto jur!dico celebrados por el deudor en perjui

cio de sus acreedores (artículo 2180 y 2181 del C6digo Civil). 

Dentro de los medios de satisfacci6n del cr4dito 

para los casos en que el deudor no cumple o no ejecuta volun

tariamente su obligac16n, se encuentra, entrat~ndose de obli

gaciones de dar o espec!f~cas de hacer, la acci6n de que dis

pone el acreedor para exigir que el deudor pague el objeto d,!! 

bido m!s los daños y perjuicios ocasionados por el incumpli-

núento, y para los casos en que la obligaci6n de hacer sea g~ 

n4rica, el acreedor puede exigir que otro la ejecute y el de~ 

dor pague el importe; en caso de que la obligaci6n se traduz

ca en una abstenci6n, el acreedor tiene acci6n para exigir 

que el deudor la "deshaga" y pague ademSs los daños y perjui

cios ocasionados por el incumplimiento (art!culos 2027 y si

guientes de nuestra Ley sustantiva Civil). 

Ahora bien, se hace necesario determinar en qu~ mo

mento puede utilizar el acreedor los mecanismos antes estudi~ 

dos para lograr la ejecuci6n forzosa de la obligaci6n y el r!! 

sarcimiento de los daños y perjuicios ocas~onados por su in

cumplimiento, esto es, debe deterndnarse con claridad cuti1d:> -

a obligaci6n es exigible o cu~ndo el deudor incurre en mora,

y al efecto se ha establecido que las obligaciones simples, -

es decir las que no se encuentran sujetas a plazo o a condi-

ci6n alguna, son exigibles desde el momento en que se contra-
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en y, contrariamente, las obligaciones sujetas a plazo o a 

condici6n, son exigibles al vencimiento del plazo o al cum-

plirse la condici6n, respectivamente. 

Trat4ndose de obligaciones rec!procas, s6lo quien -

ha cumplido con la obligaci6n que le incumbe tiene facultad -

para exigir el cumplimiento forozoso de la obligaci6n del 

otro y el resarcimiento de los daños y perjuicios o, en su e~ 

so, la rescici6n del contrato más el pago de daños y perjui-

cios ocasionados por el incumplimiento de la obligaci6n rec! 

proca del otro. 

En tal orden de ideas, incurre en mora quien incum

ple una obligaci6n exigible y tambidn quien se niega a acep

tar el pago una vez que la obligaci6n es exigible; siendo la 

primera, mora del deudor, y la segunda mora del acreedor. 

As! pues, como antes se manifest6, el incumplimien

to puede ser absoluto, parcial, defectuoso o retardado, y en 

cualesquiera de dstos el deudor deberá pagar daños y perjui-

cios, salvo los casos en los cuales el mencionado incump~ 

to hayan sido por caso fortuito o fuerza mayor, entendi~ndose 

por tales cualquier acontecimiento imprevisto e irresistible

que se interpon a la conducta del agente o en la activ~dad 

que realiza, debi~ndo ser de naturaleza imprevisible por 

excepcional y extraordinario. 
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Fuera de estos supuestos en que el incumplimiento -

deriva del caso fortuito o de la fuerza mayor, se presume la 

existencia de culpa atribuible al deudor en el incumplimiento 

de las obligaciones y, como consecuencia, el deber jurídico a 

su cargo de resarcir los dañOs y perjuicios que ocasione. 

La fuerza mayor y el caso fortuito implican tres re 

quisitos en su existencia: 

a) Que el suceso haga imposible la obligacidn, 

b) Que el suceso haya sido inevitable. 

c) Que el suceso sea imprevisible.ClJ) 

Siendo imposible el cumplimiento de la obligaci6n,-

el deudor no está constreñido a su realizaci6n, pues •nadie 

est4 obligado a lo imposible .•• "; pero puede suceder que el -

objeto de la obligaci6n se haga imposible despues de contra!-

da, caso en el cual deber4 determinarse si el objeto de la 

obligaci6n se hizo imposible por dolo o culpa del deudor1 en 

caso de dolo el deudor no queda excluido del cumplimiento de 

su obligaci6n de pago y del resarcimiento de daños y perjui-

cios, y en caso de culpa suya o error en su conducta por fal-

(13) GARCIA !10JAS, Gabriel. !\puntes tanados en su cliteclra de Cl>ligacio
ciooes, Ml!xioo, Facultad de r.eredío de la t.NAM, 1367, p. 89. 
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ta de diligencia y cuidados necesarios, deber& pagar ademSs -

los daños y perjuicios que haya. 

La culpa se ha definido por Mazzeaud,Cl4l como el -

error en la conducta que no hubiere cometido una persona pru

dente y diligente en las circunstanc~as externas en que se h~ 

116 el autor del daño. 

Se distinguen, al efecto, tres clases de culpa:(lS) 

a) La culpa lata, que cprrespcnde a una persona ne

gligente, y de la cual se responde cuando el contrato es en -

beneficio del acreedor. 

b) La culpa leve, que es la atribuible a una pers2 

na prudente, y de la cual se responde cuando el contrato es 

en beneficio de ambas partes. 

c) La culpa lev!sima, que se le imputa a los hom-

brea m4s juiciosos, y de la cual se responde cuando el con--

trato ha sido en beneficio del deudor. 

En nuestra legislaci6n vigente, el deudor responde 

(14) Ibid., pp. 93, 94. 
(15) Ibid., pp. 121, 122. 
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siempre en caso de culpa. en cualesquiera de sus tres grados, 

y queda obligado a resarcir los daños y perjuicios que ocasi~ 

ne. 

El daño se ha definidol16 l corno la lesi6n patrirno-

nial causada al acreedor por la inejecuci6n de la obligaci&l

por parte del deudor, y se exigen tres requisitos para que el 

mismo se di!: 

a) Que sea cierto. 

b) Que sea directo, 

c) Que sea previsto. 

Nuestra Ley sustantiva Civil entiende por daño la -

pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de Cll!!l 

plimiento de una obligaci6n. 

El perjuicio, por otra parte, es la privaci6n de 

cualquier ganancia l!cita que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligaci6n (en otras legislaciones se le -

llama "lucro cesante"), perjuicio este que deberá ser, tam-

bii!n cierto y directo. 

(16) ~·. p. 110 
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El resarc.1.miento de los daños y perjuicios puede 

ser total si se exige el valor total del objeto de la obliga

ci6n para compensar el daño causado y el perjuicio sufrido 

por el acreedor, o puede ser parcial si se exige como compen

saci6n de la obligaci6n cumplida en forma irregular o incom

pleta, caso en el que el acreedor s6lo puede exigir el valor 

parcial del objeto de la obligaci6n debida¡ asimismo, el re

sarcimiento puede ser moratoria si el acreedor exige, adem4s 

del cumplimiento de la obligaci6n, una cantidad para compen-

sar el retrazo en el cumplimiento de la obligaci6n, y en el -

caso de que la obligaci6n se 'cumpla, el acreedor, excluyend:> -

el valor de la obligaci6n debida, s6lo reclamar:! una cantidas 

para compensar el retardo en el cumplimiento de la obligaci6n. 

BSstenos por ahora estos puntos como herramientas -

que utilizaremos en el estudio del contrato de prestaci6n de 

servicios profesionales y en el de la responsabilidad. 



CAPITULO SEfilllillO. 

CotilBAIQ DE PRESTACION llE SE@ICIOS PROFESIONALES 

2.1 CONCEPTO 

El contrato de prestaci6n de servicios profesiona-

les puede conceptuarse como aquel por medio del cual una de -

las partes se obliga para ·con la otra a realizar determinados 

servicios que requieren de una preparaci6n técnica o'art!sti

ca, y a veces de un titulo profesional para desempeñarlos, Ill!?, 

diante el pago de honorarios. 

Puede decirse tambi~n que es un contrato por el 

cual una de las partes se obl~ga a prestar a otra un servicio 

mediante un precio cierto, y que esta Gltima se compromete a 

pagar a la primera. Cl7 l 

2.2 ANTECEDENTES 

Los antecedentes de este contrato pueden resumirSe

en cinco puntos a saber: Derecho Romano, C6digo de Napole6n, 

C6digo de 1870, C6digo de 1884 y C6digo de 1928. 

En el Derecho Romano se considero a la prestaci6n -

(17) CABANEilAS, GuillE!ll!D. Diccionario Ehcicl~co de Derecho Usual, -
II, Bueros Aires, Azgentia, EuaBta s. R. ~989, p. 384. 
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de servici.os como una especie de ·arrendamiento de· ·ae·rvi·c1os. -

Nos dice la Enciclopedta Jurídica OMEBA que " ••• en el antiguo 

derecho apenas se insunOa una locaci~n de servicios por la -

prevalencia del r~gimen de la esclavitud, como mano de obra -

en la econom!a primiti.va. 

Como contrato consensual, spec~es locationis, forma 

parte de una concepci~n te6rica de la locatia-conductio, que, 

segQn los int~rpretes posteriores del Derecho Romano, estaba 

integrada matemáticamente por: 

a) La locatio conductio rei, centrada en la conduc

ta de ceder a otro el goce temporario de una cosa contra la -

retribuci6n equivalente (~) .• 

b) La locatio conductio operis, donde las conductas 

mermadas se manifestaban as!: una parte promete una activi-

dad para alcanzar un resultado valioso en sentido econ6mico,

para la otra parte. Esta retribuye en pago un equivalente p~ 

cuniario (~) una vez recibida la otra. 

e) La locatio conductio oserarwn, cuando una parte -

pone sus servicios a disposicidn de otra,. temporariamente, r,! 

cibiendo en contraprestaci6n el pago de una merces •••• ll 9l 

(18) &lciclapedia JUrldica CM!BA, XXV, llUenOS Aires, JU9entina, Editores 
LfbreiOS;l§66, p. 428. 
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El mismo criterio de considerar al contrato de pre~ 

taci6n de servicios una especie de "arrendamiento de servi-

cios" siguió el Código napoleónico. 

Nuestro Código Civil de 1870 reaccionó contra la ª.!!. 

terior concepci6n, considerando que no era propio del hari:>re -

arrendar su fuerza de trabajo como sU fuese un animal: el co~ 

trato de prestaci~n de servicios ten!a m4s semejanza con el -

mandato, en virtud de que en uno y otro se trataba dé activi

dades humanas, y los dos realizaban atendiendo a lac aptitu-

des y caracter!sticas personal!simas de uno de los sujetos 

contratantes. 

No obstante lo anterior, este Código no estableció -

reglamentaci6n espec!f~ca alguna respecto del contrato de 

prestación de servicios profesionales. 

El Código Civil de 1884, en sus artículos 2406 al -

2415, fue el primero que reglamentó nuestro contrato en estu

dio, sin embargo, no selo establec16 semejanzas con el manda

to, sino que lo considerd como una especie del mismo, dispo-

niendo además, que la normatividad relativa al mandato sería -

supletoria del contrato de prestaci6n de servicios profesion!. 

lea (artículo 2406). 

El Código sustantivo Civil de 1928 distinguió ya el 
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contrato de prestaci6n de serv~cios profesionales del contra

to de mandato, dando a uno y a otro autonomfa y reglamentaci6n 

especial, marcando as! la diferencia entre uno y otro: el o~ 

jeto del contrato de mandato son siempre actos jur!dicos, y -

el mandatario act11a siempre en nombre o por cuenta del mandan 

te, mientras que en el contrato de prestaci6n de servicios 

profesionales, el profesionista o profesor realiza actos mat~ 

riales, y ejerce su profesi6n. 

2 • 3 NATURALEZA J.imtru.<:A 

El contrato de prestaci6n de servic~os profesiona-

les no debe confundirse con el contrato de mandato {aun cuan

do uno y otro puedan coexistir); la diferencia est4 en el ob

jeto, pues en el primero los actos que importan la prestaci6n 

del servicio profesional no son necesariamente actos jur1di-

cos, en tanto que en mandato siempre lo ser4n. 

En virtud de lo anterior. los actos realizados por 

el mandatario ser&n a nombre o por cuenta del mandante, en 

tanto que los realizados por el profesionista o profesor se

rAn siempre a nombre y por cuenta propia. por ser actos inhe

rentes a su profesi6n. 

No resulta ocioso establecer el siguiente par&metro 

respecto a la legislaci6n aplicable. a reserva de los apunta-
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mientas que se har!n en su momento: no estamos hablando de -

materia laboral, sino de la civil: " ••. si los servicios pro

fesionales se realizan con plena autonomta, la persona que 

los ejecute en beneficio de otra regirá sus relaciones jur1d1 

cas conforme al ordenamiento civil1 pero cuando dicha ejecu-

ci6n se haga en forma subordinada y bajo la dependencia econ~ 

mica de algtln patrono, la relaci6n jur!dica será de trabajo -

y para cualquier cuesti6n, aclaraci6n o conflicto que se susc.!, 

te ser.4 la ley de la materia ('laboral') la que lás regu-

le" • (19) 

2,4 CLASIFICACIÓN 

a) Principal, en virtud de que subsiste por s! mis-

mos, independientemente de cualquier otro contrato. 

b) Bilateral, porque genera obligaciones para una y 

otra parte. 

e) Consensual (en oposici6n a formal), pues basta -

el simple acuerdo de voluntades para su perfeccionamiento. 

d) Oneroso, pues genera ventajas y grav!menes recí-

procos. 

(19) Dlociaiario Jur!diro Mexicano, VIII, ~~co, Po~, s. A., 1985, -
p. 123. 
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e) In tuitu personae, toda vez que el contrato se -

realiza en atenci6n a las cualidades específicas y particula

res o individuales de uno de los contratantes (en este caso -

las del profesionista o profesor), sin que puedan éste dele

gar sus funciones. 

2, 5 El.EMENIOs PERSONt.Ús 

a) El profesionista o profesor, que es quien presta 

los servicios profesionales. 

b) El cliente, que es quien paga los honorarios. 

El profesionista o profesor requiere la capacidad -

general para contratar, aunque en los t~rminos del artículo -

639 del C<Sdigo Civil, entrat4ndose de menores basta para la -

validez del contrato que se trate de servicios propios de la 

profesi6n o arte en que sea perito. 

Si la profesi6n requiere título para su ejercicio,

en los términos del art1culo 4 y 2 (transitorio) de la "Ley -

de Profesiones", el profesionista o profesor necesita el mis

mo, además del registro, y expedic16n de la Cédula respectiva. 

La citada Ley de Profesiones exige, adem~s, en el -

profesionista, quesea mexicano por nacimiento o por natural!-
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zaci6n (art!culo 15 y 25 fracci6n primera). 

Segdn el art!culo 1798 del C6digo Civil, el cliente 

nada m4s ~quiere de la ca9acidad general para contratar. 

2.6 EWENrOS ~ 

a) Los servicios profesionales. 

Estos son los actos materiales (no necesariamente -

jur!dicos) propios de la profesi6n determinada para los que -

se contrata el profesionista o profesor.< 20 > 

La' carga que imponep estos servicios se traducen en 

obligaciones de hacer. 

b) Los honorarios. 

Los honorarios consisten generalmente en una deter-

minada cantidad de dineros, aun cuando puede darse el caso de 

que el cliente d~ alguna especie equivalente, o pague con al

gtln determinado servicio, pero siempre debe existir el pago -

en concepto de honorarios. 

(20) Cit., op. cit.) supra, nota 2, pp. 326, 327. 
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2.7 ELEMENTOS FoRMÁLES 

Como dentro del articulado del Libro cuarto, Segun

da parte, T!tulo Di!icimo, Cap!tulo Segundo del C6digo Civil vf. 

gente, no se establece forma alguna para nuestro contrato de 

prestaci6n de servicios profesionales en estudio, se atiende 

a reglas generales de los contratos, y
1
en los t~rminos del ªE 

t!culO 1832, para la validez de este contrato no se requiexe -

forma especial. 

Segtln el art!culo 2547 del citado ordenamiento, pa-

ra efectos de integrar el consentimiento (elemento esencial), 

existe la posibilidad de aceptaci15n t4cita, in4s s6lo por CU"!!_ 

to respecta al profesionista o profesor que ofrece al pliblico 

sus servicios (enti~ndase que se est4 haciendo interpretaci6n 

por analog!a). 

2.8 OBLIGACIONES llt LM. fABm 

Del profesionista o profesor: 

a) Realizar el servicio poniendo todos sus conoci-

mien tos en el desempeño del trabajo convenido, y en beneficio 

del cliente. 

Tratándose de casos urgentes, segan el artículo 33 



de la Ley de Profesiones, el profesionista o profesor presta

r4 el servicio a cualquier hora y en el sitio requerido, sie!!}_ 

pre que éste no exceda de veinticinco kil6metros de distancia 

del domicilio de aqul!l. 

El art!culo 2615 de nuestro C6digo Civil señala que 

tlnicamente es responsable el profesiOnista por negligencia, -

impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en -

caso de tipificarse algdn il!cito penal. 

La sanci6n civil es impuesta por los art!culos 34 y 

35 de la Ley de Profesiones, y consiste en la pérdida del de

recho al cobro de honorarios, y la indemnizaci6n respectiva -

por sentencia que asi lo declfre. 

b) En los términos del art1culo 36 de la Ley de Pr2 

fesiones, y del artículo 2590 del C6digo Civil, guardar seer~ 

to sobre los asuntos de su cliente, excepto los informes que 

deba proporcionar conforme a las leyes respectivas. 

c) Sufragar los gastos y expensas necesarios para -

la realizaci6n del negocio o asunto contratado, salvo pacto -

en contrario (artículo 2609 de la Ley sustantiva Civil). 

Si el profesionista o profesor realiza las erogaci~ 

nes, el cliente deberá reembolsárselas con el interés legal -
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desde el d!a que se hicieron, salvo que hayan convenido las -

partes que las mencionadas erogaciones quedarAn incluidad dea 

tro de los honorarios. 

d) Los art1culos 2614 y 2589 del C6digo Civil seña

lan que, entrat4ndose de abogados (se refiere por supuesto al 

profesionista o profesor), no debe patrocinar o ayudar a la -

parte contraria en el mismo o conexo asunto, so pena de san

ci6n civil, independientemente de la sanci6n penal por el 111 

cito en que incurre, ~e conformidad con lo dispuesto en la 

fracci6n I del C6digo Penal. 

Por su parte, al cliente corresponden las obligacio 

nes siguientes: 

a) Pagar los honorarios. 

Si se convienen, los honorarios pueden consistir en 

dineros o bienes, que deber4n pagarse al contado y por dnica -

vez, o bien, mediante una iguala peri6dica (articulo 38 de la 

Ley de Profesiones). 

A falta de convenio respecto al monto de los honor_!. 

ríos, éstos deber!n pagarse conforme a un arancel, y de no ha

berlo, se atendera a la costumbre del lugar, a la importancia 

del negocio y dificultad del asunto y del servicio, entre 
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otros aspectos (artículo 2607 del C6digo Civil). 

Salvo pacto en contrario, los honorarios deben pag<!!:. 

se independientemente del éxito del negocio, pues el profesi~ 

nista o profesor no es socio del asunto adem4s de que la pre~ 

taci6n del servicio profesional implica una obligaci6n de ha

cer, de medios, no de resultado. 

Salvo que las partes convengan otra cosa, el pago -

de los honorarios debe hacerse en el lugar de residencia del 

profesor O profesionista, y al terminarse el negocio o "cada -

servicio" que se convino (artículo 2610 del C6digo Civil). 

A los abogados está r,>ermitido pactar el llamado 

"contrato de palmario", o la "cuota litis"; el primero consi,!!_ 

te en la retribuci6n dnica s6lo en caso de éxito del negocio, 

y la segunda C'a'lSiste en una parte de lo que se obtenga ~el r~ 

sultado del litigio, en caso de éxito; ambos en concepto de -

honorarios. 

b) Salvo pacto en contrario, reembolsar las expen-

sas y gastos erogados por el profesionista o profesor, con los 

respectivos intereses desde el d!a que se realizaron las men

cionadas erogaciones. 

c) En los términos del artículo 2609 del C6digo Ci-
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vil, parte dltima, pagar al profesionista o profesor los da-

ños y perjuicios que eventualmente se hubieren causado con m2 

tivo de la prestaci6n de los servicios. 

Estos son, groase modo, los principales elementos -

que nos importan para efectos de este capitulo y respecto del 

contrato de prestaciOn de servicios profesionales, ya que en. 

la parte dltima del presente trabajo haremos los énfasis y la 

cr1tica respectiva a ciertos puntos bSsicos. 



CAPITULO IERC.EB0. 

RESPQNSA8ILIDAD Cl'l.l.L 

3 .1 ~ rüc1rcis 

Previo abordaje de la resp9nsabilidad civil, convi~ 

ne enterarse de su causa productora: los hechos il!citos, 

verdadera fuente de obligaciones. 

3,1.2 CoNCEPIO 

Relaciooando los art!culos 1830, 1910 y 1914 del C6-

digo Civil vigente, puede conl:eptuarse el hecho il!cito como 

una conducta antijuridica, culpable y dañosa que impone a su 

autor la obligaci6n de indemnizar; o como dice el maestro Be-

jarano S4nchez: • ••• hecho il!cito es la violaci6n culpable -

de un deber jur!dico que cause daño a otro y que responsabil! 

za civilmente". <21 > 

Precisamente esa obligaci6n que surge de reparar d~ 

ños y perjuicios ocasionados por la conducta antijur!dica, 

culpable y dañosa es la responsabilidad civil. 

(21) Cit., op. cit., suora, nota 10, !?• 2ll. 
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3.1.3 ELEMENTOS l2EL. llE.!:tt!i. ~ 

I. La antijuridicidad, la cual consiste en toda co~ 

ducta o hecho que viola el orden establecido por las normas -

de derecho. 

Esa violaci6n no s6lo se manifiesta en la norma ex-

presa sino que puede ser tambi~n a un principio general de d!!_ 

recho, fundamento de la ley o norma expresamente consagrada. en 

algtln ordenamiento legal, v.gr., el deber jurtdico de respe--

tar el derecho ajeno. 

La lesi6n a la esfera jurtdica de quienes nos hall~ 

mes vinculados por un contrato constituye la culpa contract:ual, 

y cuando sin estar vinculados a otros lesionamos sus intere-

ses jurídicos, incurrimos en culpa extracontractual. 

Dentro de la culpa contractual, nos encontramos con 

dos aspectos: la responsabilidad por culpa cost contrahendum, 

"La responsabilidad primera es la que surge con posterioridad 

a la celebraci6n del contrato, y la segunda es la que aconte

ce durante ('o antes de') la celebraci6n del contrato •••• <22 > 

Seg!in el maestro Bejarano S&nchez,< 23 > hay diferen-

(22) PUIG BIVl'AU, Jos!!. F\Jndanentos de Derecho Civil, II, vol. I, Baroel~ 
na España, Baroolona filitoriaI, 1954, p. 2:18. 

(23) Cit., op. cit. supra, nota 10, p. 225. 
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tes tipos de antijuridicidad: 

a) Por violaci6n de una norma expresa o de un prin

cipio jur!dico impl!cito. 

b) Por v!a de acci6n o de omisi6n. 

e) Por quebrantamiento de una norma civil o penal. 

d) Por transgres16ñ de una norma jurídica general o 

de una disposici6n particular. 

e) Formal y material. 

No es necesario teo~izar sobre estas especies de ª!!. 

tijuridicidad, baste hacer s6lo algunas consideraciones que -

importan a este capitulo en especial. 

La antijuridicidad a una norma jur!dica general co

rresponde a leyes generales, en tanto que la antijuridicidad -

a una disposici6n particular corresponde a normas individuali 

zadas, verbigracia, las cl!usulas de un contrato o de una de-

claraci6n unilateral de voluntad. 

La responsabilidad extracontractual o "fuera de ªº!!. 

trato", resulta cuando se transgréde una norma jurídica de ob 

servancia general; la transgresi6n a una norma individualiza-
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dora, a una cl4usula en un contrato, se denomina contractual. 

En la, responsabilidad extra contractual no existe -

una relaci6n interpartes de acreedor-deudor, éstos no estan -

ligados de antemano". <24 > 

En la responsabilidad contractual existe entre las 

partes un vínculo jurídico que las une". <25 > 

As!, por ejemplo, un tercero que se hace c6mplice -

de uno de los contratantes en la v~olaci6n del contrato que a 

éste obliga, no viola el contrato, sino la ley del orden jurf 

dice que le impone el deber de conducirse de manera de no ca~ 

sar daño a los dem4s; tercero que , desde luego, es sujeto de 

responsabilidad. 

II. La culpa. 

Esta es un elemento subjetivo o psicol69ico, y se -

le imputa a quien proyecta voluntariamente su acci6n hacia un 

fin perjudicial y a quien, debiendo preverlo no lo hace, o a 

quien intuy~ndolo no toma las medidas racionales para evitar-

lo. 

(24) l\NIBl\L ALTERINI, Atilio. R>~abiliclad Civil, Bueros Aims, ~ 
tina, Artes Graficas c.ndil~7, p. 28. 

(25) Cit., 0p. cit., supra, nota 10 pp. 29 a 31. 
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III. El Daño. 

El daño es la lesión que una persona sufre en sus fi 

nea pecuniarios o en sus sentimientos, afecciones, creencias,-

honor o reputación, o bien en la propia consideraci6n de s! 

misma, como consecuencia de un hecho il!cito. 

El perjuicio se define como la privaci6n de bienes -

que habr!an de entrar al patrimonio de la v!ctima y que ésta -

deja de percibir por efecto del acto dañoso. 

3.2 RESPONSABILIDAD kI..Y.u. 

Prima facie diremos ~ue, para entender el objeto de 

este cap!tulo y a reserva de tratar m4s adelante este aspe~to, 

la responsabilidad civil es 11 
••• la necesidad de reparar los d~ 

ños y perjuicios causados a otro, por un hecho il!cito o por -

la creaci6n de un riesgo". ( 26 ) 

3,2,l l\NTECEDENJES 

Para los antecedentes de la responsabilidad civil, -

nos basaremos en el libro del maestro Jos~ de Aguilar Días 

"Tratado de la Responsabilidad Civil".< 27 > 

(26) Jbid., p. 262. 
(27) IE J!GllILl\R Dil\S, Jos!!. ~ata<b de a.v:abilidad Civil, I, M!xico, -

Joel! M. cajica Jr., s. A., 1957, pp. a 38. 
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A) Derecho romano. 

Al principio, el daño escapaba del :ünbito del dere

cho. Domina entonces la venganza privada, forma primitiva 

salvaje tal vez, pero hwnana, de la reacci6n espont4nea y na

tural contra el mal sufrido; solución com~n a todos los pue-

blos, en sus orígenes, para la reparaci6n del mal por el mal. 

Despu~s, el uso consagra como regla jurídica el ta

li6n. El legislador se apropia de la iniciativa particular,

interviniendo para declarar cu4ndo y en qué condiciones la 

v!ctima tiene el derecho de talionar. 

En la Ley de las XII tablas aan se encuentra signi

ficativa expresi6n del criterio: si membrum rupsit ni eo pa

cit talio este •••• <29> 

A este per!odo sucede el de la composici6n. Se at~ 

naan las susceptibilidades, por dem4s irritables, del hombre 

primitivo. Ya entonces el perjudicado se da cuenta de que 

m4s conveniente que ejercitar el tali6n que es razonablemente 

imposible en el daño involuntario y cuyo efecto es precisame~ 

te el opuesto de la reparaci6n (porque ten!a por resultado d~ 

plicar el daño: en lugar de ser uno el lesionado eran dos),-

(28) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 33. 
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ser!a entrar en composición con el autor de la ofensa, que r~ 

parar el daño mediante la prestac16n de la poena, especie de 

rescate de la culpa por la cual el ofensor adquie~e derecho -

al perd6n del ofendido. 

Allí, la venganza es sustituida por la composicit!n

a criterio de la víctima, pero subsiste como el fundamento o -

forma de reintegración del daño sufrido". <29 > 

Se generaliza la composici6n voluntaria y, por fen~ 

meno análogo al de la admisión del tali6n, el legislador san

ciona el caso. Prohibe a la víctima, de ah! en adelante, ha-

cerse justicia por su propia mano, obligando a aceptar la ca~ 

posici6n fijada por la autori~ad. 

Sin embargo, no hay criterio tarifario para la com

posici6n de ciertas especies de daño. Las ofensas a la han-

ra, por ejemplo, estaban en ese caso, perdurando señales muy 

expresivas de eso hasta nuestros d!as. 

Ejemplo de esos procesos en que las ofensas a la hcn 

ra se reparan mediante la condenaci6n en cuantía puramente 

simb6lica son atln frecuentes en Inglaterra y Estados Unidos,-

especialmente en materia de injuria. 

(29) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 33. 
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Cuando asumi6 ia direcc16n de ia composic16n de ios 

pleitos, la autoridad comenz6 también a castigar, substituyé~ 

dose al particular en la retribución de herir al causante del 

daño. Evoluciond, as!, de la justicia punitiva exclusiva, re 

servada a los ataques dirigidos directamente contra ella, ha

cia la justicia distributiva, dándose cuenta de que, indirec

tamente, era tambi~n alcanzada por ciertas lesiones irrogadas 

al particular, porque perturbaban el orden que se empañaba en 

mantener. Result6 de ah! la escisi6n de los delitos en dos -

categorías: los delitos pa.blicos (ofensas más graves, de ca

rácter perturbador dei orden) y deHtos privados. AquéUos -

eran reprimidos por la autoridad, como sujeto pasivo ofendi-

do; en los Gltimos, intervenía 11nicamente para fijar la comp2 

s1ci6n, evitando ios confi1ctos.( 30l 

Subsiste el sistema del delito privado, pero la co~ 

sideraci6n de la inteligencia social produce sus efectos, ha

ciendo comprender que la reglamentaci6n de los conflictos no 

era solamente cuesti6n entre particulares. El derecho concr~ 

tado en ia Ley de ias XII Tabias, no contenía principio fija

dor de ia responsabiiidad. 

En ia etapa siguiente se desdobi6 ia concepc16n <E -

ia responsabiiidad. El Estado aswn16, éi soio, la func16n de 

(30) Cí.t., op. cit., supra, nota 27, !?· 34. 
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castigar: cuando la acci6n represiva pas6 al Estado, surgi6 -

la acci6n de indemnizaci6n. La responsabilidad civil tom6 lu

gar al lado de la responsabilidad penal. 

En la Ley Aquilia es donde se esboza finalmente un -

principio general regulador de la reparaci6n del daño. Aunque 

se reconozca que no conten!a adn una regla de conjunto, en los 

moldes del derecho moderno, era, sin duda alguna, el germen de 

la jurisprudencia cl~sica respecto de la injuria, y fuente di-

recta de la moderna concepci6n de culpa Pquiliana, que tom6 de 

la Ley Aquiliana su nombre característico. 

El contenido de la Ley Aquilia se distribu1a en tres 

cáp1tulos. El primero trataba de la muerte a esclavos o a ani 

males ajenos. El segundo trataba del fraude cometido por el -

adstipulador que perdonaba la deuda al sujeto pasivo. El teE 

cero y Oltimo capitulo de la Ley Aquilia se ocupaba del damnum 

injuria datum, o daño en propiedades ajenas, que ten!a alcance 

m4s amplio comprendiendo las lesiones a esclavos o ;uiimales y 

destrucción o deterioro de las cosas corp6reas. (Jl) 

Fue trabajo de la jurisprudencia dilatar el campo de 

la aplicaci6n del damnum injuria datum. La acci6n, que asis-

t!a solamente al propietario de la cosa destruida o deteriora-

(31) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 35 
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da, cuando era ciudadano romano, fue, gracias a aquella -

influencia, ampliada sucesivamente a los titulares de otros -

derechos reales y a los peregrinos. Los casos de aplicaci6n, 

igualmente, pronto sobrepasaron a los textos, por extensi6n a 

las heridas inferidas a los hombres libres y a cualquier daño 

a las cosas en general, contemplando a los inmueble y actos -

instrumentales, a falta de otro medio de prueba. 

Evolucionando, el concepto del daño, por interven-

ciOn del pretor y de los jurisconsultos, mitig6, en el senti

do de favorecer al perjudicado, el primitivo rigor del texto 

aquiliano. 

En ~l se exigían numerosas condiciones para el ejeE 

cicio de la acci6n y fue ablandado para concederla no s6lo al 

daño corporio, para el que se exigi6 contacto material entre 

el autor del daño y la cosa por ~l dañado, sino tambi~n para 

el ejercicio del daño no corporio, o daño moral. 

Probablemente la aplicaci6n de la Ley aquilia al da 

ño no corporio, se operd bajo Justiniano, a quien se-debe 

igualmente la clasificaci6n cuaternaria de las obligaciones:

delictuales, contractuales, cuasi-delictuales y cuasi-contra~ 

tuales".< 32 > 

(32) Cit., ro. cit., supra, nota 27, pp. 36 a 37. 



53 

Creada la acci6n de dolo, adquiri6 la teoría de la -

responsabilidad parte de la envergadura de la que carecía est~ 

bleciendo que todo hecho doloso debe ser reparado, y como este 

principio jam4s fue sancionado, permanec16 la acc16n de dolo -

en car4cter de acci6n subsidiaria, subsistiendo ademSs otras -

acciones con la misma finalidad para la reparaci6n del honor, 

para los casos de corrupci6n del escl~vo y para los casos de -

violaci6n de sepulcro. 

Trazada en síntesis, es esta la evoluci~n de la res

ponsabilidad Civil en el Derecho Romano en la que sin duda, -

fuera de los casos expresos, en la indemnizaciOn subsistía en 

car4cter de pena. 

Pero los textos autorizantes de las acciones por re~ 

ponsabilidad se multiplicaron a tal punto que en la dltima 

etapa contemplaban no s6lo los daños materiales, sino también

los propios daños morales. 

Bl Derecho Francés 

En el C6digo Civil francés tiene la legislaci6n mo

derna su modelo de inspiraci6n. Antes, sin embargo, de que 

surgiese ese monumento jurídico, el Derecho francés ya ejercía 

sensible influencia en los dem~s pueblos. Es de inter~s gene

ral, por lo tanto, recordar que, perfeccionando poco a poco 
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las ideas romanas, ~l estableci6 n!tidamente un principio ge

neral de la responsabilidad civil, abandonando el criterio de 

enumerar los casos de composici6n obligatoria•.< 33> 

Los Mazeaud, al poner de relieve la conquista fran-

cesa, hacen la comparaci6n: la Ley J\quilia nunca pudo abar

car m4s que el perjuicio visible, material, causado a objetos 

exteriores, mientras que de all! en adelante se protege tam-

bi@n a la víctima contra los perjuicios, que, sin acarrear d!_ 

preciaciOn material, dan lugar a p~rdidas, por impedir ganan

cias leg!timas. La actio doli exig!a la culpa caracterizada. 

En el Derecho francAs evolucionado la reparaci6n depende de -

la gravedad de la culpa del responsable. <34 > 

Las categor!as de culpa de donde se origina el daño 

son las siguientes: la que acarrea, al mismo tiempo, la res-

ponsabilidad penal del agente, ante el Estado, y la responsa

bilidad civil, anta la v!ctimar la de las personas que no cum 

plan las obligaciones, culpa contractual; y la que no se vin

cula como crimen ni como delito, si no que se origina por ne-

gligencia o imprudencia. 

El C6digo de Napole6n vino a beber en las legisla--

(33) Cit., op. cit., S\J¡>ra, nota 27, p. 38. 
(34) Cit., op. cit., S!J'ra, nota 27, p. 38. 
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cienes de Oomat y Pothier ins9iraci6n para sus art!culos 1832 

y 1833, La responsabilidad civil se basa en la culpa, fue la 

definici6n que de al1! surqi6 para insertarse en las legisla

ciones de todo el mundo. 

La evoluci6n del Derecho francés en los tiempos mo

dernos dispensa m4s amplias consideraciones. Basta recordar 

que se dio a trav~s de la m!s extraordinaria obra jurispruden 

cial de todos los tiempos. La tarea de los tribunales france 

ces, actualizando los textos y creando un derecho rejuveneci

do, fue tan impresionante que no hay quien lo desconozca, en 

la audacia fecunda que es uno de los encantos del genio fran

c!!s. (3S) 

3:2.2 CoNSJDERACIONES Y CoNCEPTO 

En todo momento la preocupaci6n del individuo de 

conservar el equilibrio social, inspir6 a la reparacidn del -

daño, constituyendo su elemento animador, razdn por la cual -

hasta la fecha no ha sido posible la unidad te6rica y perma--

nente del concepto de responsabilidad, mismo que se ha adapt~ 

do al desenvolvimiento de la actividad del hombre, por lo 

que, conforme avanza ~ste, la res9onsabilidad también, actua

lizándose en el libro del equilibrio, cumpliendo as! su con-

(3S) Cit., op. cit., supra, nota 27 p. S4. 
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dici6n socia1.< 36 l 

Gramaticalmente, responsable es el que responde o -

el que cumple con la obligaci6n y, es por ello que toda acti

vidad o relaci6n del hombre tiene que ver con el concepto de 

responsabilidad, pues la responsabilidad es e1 hecho social -

no dnicamente jurídico. 

La idea de obligaci6n es la que m4s se asemeja a la 

de responsabilidad y algunos autores la identifican con la 

culpa. 

La palabra responsabilidad tiene su origen en la 

raíz latina spondeo: el que responde, <37 > utilizada en los 

contratos verbales romanos, y de donde se dice que el respon

sable es el que tiene la obligaci6n de responder¡ pero esta -

idea no aclara la problemática del concepto, siendo m4s prec! 

sa la idea de contraprestaci6n, de correspondencia, y 1a de -

repercusi6n obligacional de la actividad del hombre. 

La responsabilidad es e1 resultado de la acci6n por 

la cual el hombre expresa su comportamiento frente al deber u 

(36) 
(37) 

Cl.t.~ ~·• supra, nota 27 p. 60. 
reh , , etraí:tíCci6' de Jos!! o. Fem&na.z G:inz4lezl • Tral:aOO -
Elelrental de Demcho IDnano, M!xioo, Editora Naciaial Edinars:<JeR. 
L. , 1963, p. 365. 
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obli9aci6n, pues es un t~rmino complementario de la noci6n 

del deber; si se cumple, la norma no acarrea ningGn otro de

ber o sanci6n o reposición como subsituto del deber, precisa

mente porque se cumpli6 con la norma. 

LO que más interesa, tratándose de responsabilidad, 

es cuándo se incumple la norma u obligaci6n delante de la que 

se encuentra el agente. 

Segan Morton,< 3 Bl ia responsabilidad es la situaci!Sn 

de aquél que, violando una norma cualquiera, se ve expuesto a 

las consecuencias desagradables emergentes de esa violaci6n, 

traducidas (esas consecuencias) en medidas que la autoridad, 

encargada de velar por la obs~rvancia del precepto, le impon

ga, providencia que pueden estar ~ no previstas. 

SegGn f.lazeaud et Mazeaud, <39 > la sociedad reacciona 

contra esos hechos que amenazan el orden establecido, hirien

do a su autor, con el propósito de impedir que vuelva a afec

tar el equilibrio social y evitar aue otros sean llamados a -

imitarlo. pues la responsabilidad presupone una turbaci6n so

cial, determinada por la violaci6n de la norma y lo que persi 

gue es aplicar una pena al perturbador. 

(3B) Cit., oo. cit. supra, nota 13, p. 95. 
(39) Cit., op. cit. supra, nota 27, pp. 63 a 69. 
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El ilícito representa una rebeli6n contra la ley, -

de lo que resulta un desacuerdo entre la voluntad particular 

imputable y la voluntad objetiva de la ley. La coacci6n ci

vil y la coacci6n penal se inspiran en el inter~s general y -

se dirigen contra los hechos antijurídicos; la acci6n penal -

es más en~rgica y tiene car4cter subsidiario, pues lo que le -

interesa no es la reparaci6n del daño, sino el restablecimie!!. 

to del orden mediante el castigo, y se ejerce por la sociedad, 

no por la v!ctima. 

El desenvolvimiento de la responsabilidad se inspi

ra en las ideas m!s elevadas de justicia, pues se trata de ª!!. 

centrar la norma de prudente limitaci6n a la actividad del 

hombre. 

Cada vez se hacen más intensas y complejas las rel!!_ 

cienes humanas que requieren de una mAs profunda interpreta-

ci6n de los círculos de la actividad jurldica y, por ello, es 

m!s importante cada vez la responsabilidad civil. 

Existen hoy día agudas sensibilidades para contra

rrestar el infortunio, por ello, el problema de la responabi

lidad ha llegado a invadir todos los dominios de la ciencia -

jur!dica: el problema de la responsabilidad, es el problema

del derecho. 

La idea de acci6n seguida de una reacci6n, es el 
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restablecimiento de una armon!a quebrantada que sustenta a t~ 

do derecho objetivo. 

El legislador, en la imposibilidad de proveer tan -

sorprendente desenvolvimiento de la actividad del hombre, se 

limit6 a establecer algunas reglas generales que, a pesar de 

todo, merecen admiraci6n porque con e11as se resuelven las 

cuestiones m!s urgentes. 

Existen actualmente unas ansias de conformar la ley 

al derecho o a la moral, o de encontrar otra vez los valores -

~tices; algunos autores pretenden la existencia de leyes mol-

deables para el juzgador quien, obedeciendo las necesidades 

que la realidad le presenta, ~dr4 individualizar las normas -

y resolverlas, v este hecho revela la pobreza de la t~cnica -

jur1dica ante la fuerza y pujanza de la evoluci6n social, que 

exige la readaptaciOn de las leyes a nuevas situaciones; pero 

a la fecha todavía se habla de que no existe responsabilidad -

sin culpa. 

Hay profundas divergen7ias para definir la respons~ 

bilidad, desde la teor!a de la culpa hasta la doctrina del 

riesgo. 

Segdn Yosserand,l40l responsable es quien soporta -

(40) Cit., ap. cit., supra, nota 27, !?P· 80 a 86 • 

• 
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el daño, inclusive, un daño hacia si mismo. 

Para Mazeaud et Mazeaud, <41> para definir el conce12. 

to de responsabilidad hay que confrontar a dos personas supo

niendo un conflicto entre ellas, y ser4 responsable quien de

ba reparar el perjuicio sufrido por la otra. 

Segtln Sabatier,<42 > la culpa y el riesgo s6lo son -

fuentes de responsabilidad no su fundamento, son, pues, s6lo-

casos de responsabilidad civil. 

El problema de la responsabilidad fue absorbido por 

el problema de la reparaci6n del daño; tal vez convenga sepa

rar los ambitos de la responsabilidad y de la reparaci6n, re~ 

tringiendo al de la responsabilidad civil a la especie de 

obligaciones que deriven de la imputabilidad m4s capacidad, -

y considerar bajo el título de reparaci6n del daño (género), -

las obligaciones de indemnizar por deber de asistencia, soli

daridad o garantía. 

Se considera que la responsabilidad s6lo se funda -

en la culpa, y que dnicamente son casos de indemnizar la rep~ 

raci6n no fundada en la culpa. 

(41) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 28. 
(42) Cit., op. cit., supra, nota 27, !'P.• 28 a 32. 



6J. 

SegOn Mazeaud et Mazeaud, como ya dijimos, respons~ 

ble es a quien incumbe reparar el daño, y con lo anterior, e~ 

trar!an hasta los incapaces. 

Existe un real desacuerdo entre la denominaci6n y -

el contenido de la responsabilidad; se habla de la idea del -

resarcimiento sobre J.a idea de J.a responsabilidad, pues la 

preocupaci6n es una mejor justicia distributiva adaptando las 

instituciones antiguas a la vidA moderna. 

De la responsabilidad fundada en la culpa se pasa a 

las presunciones juris tantum, y de ah!, a la responsabilidad 

civil. El fundamento de la culpa ya no satisface la idea de 

resguardar el equilibrio social, por lo que surgen nociones -

como la de asistencia, previsi6n, garantía, solidaridad, etc., 

como sistema individualista de la culpa al sistema solidaris

ta de la reparaci6n del daño. 

3 . 2 • 3 IE2IúA 11E. LA t.uL.eA e 4 3 > 

Von Ihering, principal defensor de la teor!a de la 

culpa, enuncia su f6rmula : "sin culpa, ninguna reparacidn". 

En el sistema alem4n<44> nadie es respaidable. sino cU"!!_ 

(43) lbid., p. ll.3. 
(44) Cit.", op., cit., S!J>ra, nota 27 p. 60. 
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do procede con culpa; esta emerge cuando se violan obligacio

nes o leyes, estableciéndose el dolo malo para la violaci6n -

consciente, la culpa in abstracto para los casos que se deja 

de obrar con el recelo del pater familia, y la culpa ~

~ para cuando se deja de actuar con la diligencia emplea

da en los negocios propios; teor1a esta que fue criticada por 

olvidarse de analizar la intenci6n del agente o culpa íntima, 

raz6n por la cual se le considerd una teoría objetiva de la -

culpa. <45 > 

Domat y Pothier crearon la teoría que inf luy6 en el 

C6digo franc~s y en casi todas las legislaciones: •todo ind! 

viduo es garante de sus actos, de ello se colige que si un a~ 

to causa daño a otro, aquél queda obligado a repararlo". 

Se ocuparon del problema de la responsabilidad bajo 

el dobÍe aspecto de la ejecuci6n de los contratos y de las 

obligaciones establecidas sin convenc16n, delitos y cuasidel! 

tos (contratos y cuasicontratos); no era necesaria la volun

tad del agente para causar daño, bastaba la imprudencia o ne

gligencia (culpa delictual y culpa cuasidelictual). 

S6lo en la Ley aquila se podía lograr la reparac16n 

del daño; la imposici6n de la pena tuvo car~cter penal, pues 

(45) Cit., op. cit., SUpra, nota 27, p. 56. 
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se identificaba al delito con la reparaci6n, de tal suerte 

que la idea de reparaci6n fue asimilada con la de responsabi

lidad¡ más el problema deb!a ser planteado atendiendo a quién 

debe reparar el daño, no a quién es responsable.( 46 l 

3.2.4 ~DE. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Esta teor!a corresponde al planteamiento de la nec~ 

sidad de resolver los daños que no podían ser reparados, si-

guiendo la doctrina de la culpa. El surgimiento de la teor!a 

de la responsabilidad objetiva trataba de encontrar una solu-

ciOn sin adentrarse a cuestiones subjetivas del agente, sin -

investigar cuestiones internas de moral o de la posibilidad -

de previsi6n o diligencia, buscando ánica y exclusivamente la 

reparaci6n. C47 l 

Los daños y la reparaci6n no deben ser apreciados -

por la medida de la culpabilidad, sino que deben ser vistos -

desde el hecho causante de la lesi6n al bien jur!dico, a fin 

de que permanezcan inmutables los intereses en juego o se res 

tablezca el equilibrio. 

Los precursores de esta teor!a fueron Thomasius y -

Herneccsius, segdn los cuales, el autor del daño debe ser re~ 

(46) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 62. 
(47) Cit., op. cit., supra, nota 27, p. 63. 
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ponsabilizado independientemente de la existencia de la culpa 

de su parte, incluyendo los incapaces. 

El primero en analizar sobre bases científicas la -

teor!a del riesgo, fue Karl Binding. Para ~l, la simple in

fracci6n al deber de obediencia del individuo para con el Es-

tado, con independencia de la culpa y aQn por causalidad, 

obliga a la reparaci6n. Explica que el mandato del legisla-

dar es la fuerza generadora de la responsabilidad, unida por 

el hilo conductor que es la causalidad que encamina su aplica 

ci6n a los casos concretos.< 49 > 

La reparaci6n es consecuencia 16gica del ilícito, -

como lo es la penar el concepto de responsabilidad se encuen

tra en la concepci6n de acto il!cito. 

No s6lo las acciones involuntarias, sino todos los 

actos que impidan la actividad de otro deberán removerse, ha

ciendo a un lado la causa de perturbaci6n, pues se estl obli-

9ado a reparar el daño que de la propia actividad derive. S~ 

gdn esta corriente doctrinaria alemana, existen diversos prin 

cipios que sustentan la doctrina del riesgo o responsabilidad 

objetiva como son: 

a) El principio del interés activo, el cual nos di-

(48) Cit., o¡>. cit., supra, nota. 27. pp. 67 v 72. 
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ce que las p~rdidas por los daños provenientes de accidentes 

en una empresa, deben ser incluidos en los gastos del negocio, 

en virtud de que, quien desenvuelve una actividad cualquiera, 

debe sufrir las consecuencias provenientes de ella. 

b) Principio de previsión. Por la imposibilidad de 

la prueba de la responsabilidad a cargo de la víctima, el 

agente es quien debe probar que el hecho dañoso se debió a 

una causa externa extraña o exterior a su actividad, imposi

ble de impedirse. 

c) Principio de la equidad o del interés preponde

rante, segCin el cual la responsabilidad funciona de acuerdo -

con la situación especial de ~as 9artes interesadas: si el -

que causo el daño es m!s rico que·quien lo sufre, se ampl!a -

el campo de su responsabilidad, y m4s alln cuando quien sufre 

el daño se encuentra en condici6n precaria; si es a la inver

sa, hasta puede suprimirse la responsabilidad. 

d) Principio de reparación del daño, por el que só

lo importa la reparaci6n del dañ~ por el seguro o por el Est~ 

do, sin interesar el origen del dañoª 

e) El principio de car~cter peligroso del acto, el 

cual se basa en que el hombre crea ~ara su prdjimo un peligro 

particular, al desarrollar cualquier actividad. 
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Saleilles y Josserand, precursores de la teoría del 

riesgo o de la responsabilidad objetiva, sostenían que se de

bía suprimir la culpa y substituirla por la causalidad median 

te la interpretaci6n subjetiva de la palabra ~. sin inda

gar el aspecto subjetivo o moral, o la intenci6n del agente, 

considerando humillante la teor!a de la culpa, pues lo digno 

es cada quien asuma los riesgos de su actividad voluntaria y 

libre. 

Planiol admite solo la responsabilidad fuera de cu!. 

pa,< 49 > diciendo que es por violaci6n a la obligaci6n legal, 

a lo que Seleilles contesta que todo riesgo normal pugna con 

la ley pero no siempre la viola.eso) 

La ley da libertad de actuar y s6lo prohibe los ac-

tos que son causa directa del daño, no prohibe los actos que 

llevan virtualidad de dañosos, pero a quienes los realizan t~ 

mando el riesgo, les impone la obligaci6n de reparar sean o -

no resultado de la culpa: aquel que obtiene provecho de su -

iniciativa soporta sus cargas, pues su iniciativa encierra 

peligros. 

Seg11n Josserand, la necesidad de seguridad era su

ficiente razdn, es de orden social, científico y mecAnico, a 

(49) Cit., oo. cit., supra, nota 27, oo. 74 a 112. 
(50) íbid.' p. 123. 
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su lado hay una raz6n de orden individual o moral, expresi6n 

de mejoramiento de nuestras ciencias; somos responsables de -

nuestros actos, exista o no culpa.CSl) 

Ante la teoría del riesgo, los partidarios de la 

teor!a de la culpa crearon soluciones, haci~ndola m~s el4sti

ca, facilitando la adrnisi6n de la culpa y el reconocimiento -

de presunciones legales, sllbstituyendo la noci6n de la culpa 

por la·del riesgo para los casos especiales y eliminando la -

responsabilidad por mayor extensi6n, favoreciendo la situac:i.61 

de la víctima en relaci6n a la prueba. 

Para Ripert, el acto realizado fuera de los límites 

legales establece, no obstante,, responsabilidad a su autor, -

quien sacando provecho de su derecho debe soportar sus ries--

gas. 

El titular del derecho s61o es responsable cuando -

obra fuera de los límites normales de su tiempo y de su rredia; 

esta teoría se conoce como la teoría del acto normal, la cual 

sentencia que quien se revela contra usos y costumbres desa--

rrollando una actividad fuera de ellos, debe soportar todos -

los riesgos y ser condenado a la reparaci6n del daño. 

(5l) Cit., ap. cit., supra, nota 27, pp. 92. 
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Para Levy, somos responsables para con los otros en 

la medida que ellos tienen necesidad de confiar en nosotros -

para obrar, y viceversa.< 52 > 

3;3 LÁ RESPONSABILIDAD fil!. NUESTRO ~C53 > 

3,3,l CONCEPTO 

Relacionando los artículos 1910, 1913 y 2104 del c6 

digo Civil, como lo habíamos apuntado en p4ginas an~riores,-

resulta que la responsabilidad civil es la necesidad de repa

rar daños y perjuicios causados a otros, por un hecho il!cito 

o por la creaci6n de un riesgo. 

3,3.2 ~DE. INDEMNIZAR 

Hay dos formas o maneras de indemnizar a quien ha -

sufrido un daño o perjuicio por un riesgo creado o por un he-

cho ilícito: 

a) La reparaciOn en naturaleza. 

Esta tiende a borrar los efectos del acto dañoso, -

(52) lbid.' p. l.25. 
(53) Cit.", op; cit. supra, nota 10, pp. 262 a 293. 
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restableciendo las cosas a la situaci6n que ten!an antes de -

~l; coloca a la v!ctima en el pleno disfrute de los derechos 

o intereses que le fueron lesionados. 

b) La reparaci6n por equivalente. 

Esta se realiza cuando no es posible la reparaci6n -

en naturaleza, y consiste en proporcionar a la v!ctima un 

equilivalente de los derechos o intereses afectados, consis-

tente en una suma de dinero. 

El artículo 1915 del cddigo Civil señala que la re

paraci6n del daño debe consistir, a elecci6n del afectado, en 

el restablecimiento de la situaci6n anterior, cuando ello sea 

posible, o el pago de daños y perjuicios. 

3,3,3 ~ 11E. lNDEMNIZACION 

a) compensatoria. 

cuando el daño consiste en el demérito o p~rdida de 

finitiva de los bienes o derechos de la víctima, la indemniz~ 

ci6n debe ser un sucedáneo o substituto de los mismos. 

b) Moratoria. 

Surge cuando el daño proviene de un retardo en el -
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cumplimiento de una obligaci6n. 

El artículo 2104 de nuestro C6digo Civil, ordena 

que quien estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de -

prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, ser~ res

ponsable de los daños y perjuicios ocasionados. 

3.3.4 INICIACIÓN DE. LA MQRA 

De los artículos 2104, 2105 y 2080 del C6digo Civil, 

resulta que: 

a) En las obligaciones sujetas a plazo suspensivo,

la mora inicia a partir del vencimiento de éste~ 

b) En las obligaciones que no tienen plazo suspens! 

vo, si se trata de obligaciones de dar, la mora comienza tre1!1 

ta d!as después de interpelado (para el pago) el deudor, jUd! 

cial o extrajudicialmente. 

Si se trata de obligaciones de hacer, la mora c:ani"!!. 

za a partir del momento en que el acreedor exige el cumpl.1mú!!!. 

to, siempre que haya transcurrido el término prudente para la 

realizaci6n del hecho respectivo. 

3.3.5 C!JAril1A ~LA INDEMNIZACIÓN 

El monto y alcance de la indemnizaci6n depende de -



la especie ·del daño a resarcir. 

Relacionando los artículos 1915, 2107, 2112, 2114, 

2115 del C6digo Civil, las p~rdidas o menoscabos en el patri

monio deber4n indemnizarse en su integridad, ya mediante la -

reparaci6n en naturaleza, ya mediante la reparaci6n por equi

valente. 

3.3.6 DAflM fili ~ INTEGRIDAD E.W.ci ru;. LM PERSONAS 

Para este tipo de daños, las personas deben ser in

demnizadas mediante sumas de dinero, previa valoraci6n legal, 

cuya bas~ es la tabla de incapacidades contenidas en la Ley -

Federal del Trabajo. 

La base de cuantificación del resarcimiento es el -

cuádruplo del salario mínimo más alto que esté en vlgor en la 

re9i6n, y se extenderá al nGmero de d!as que para cada una de 

las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trab~ 

jo. En caso de muerte, la indemnización corresoonder4 a los 

herederos de la víctima (artículo 1915 del C6digo Civil). 

Respecto a los mismos, en los términos del artículo 

1916 del c6digo civil, se consideran como tales, la afectac16n 



que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 

decoro, honor, reputaci6n, vida privada, configuraci6n y as

pectos f!sicos, o bien en la consideraci6n que de sí mismos -

tienen los dem&s. 

El monto de la indemnizaci6n lo determinara el jU!Z, 

tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de la re~ 

ponsabilidad, la situaci6n econ6mica del responsable y de la 

víctima, as1 como las dem4s circunstancias del caso. 

3.3.8 RESPONSABILIDAD fQR ~ ~ 

En los términos del artículo 1910 del C6digo Civil, 

si alguien obra ilícitamente o contra las buenas costumbres,

y causa un daño a otro, est4 obligado a indemnizarlo. 

La responsabilidad no es s6lo para los capaces. El 

artículo 1911 del C6digo Civil, nos dice que si un incapaz 

produce un daño, debe repararlo, salvo que la responsabilidad 

recaiga en las personas que de ~l se encarguen, de oonform1-

dad con lo ñiscuesto en los artículos 1919, 1~20, 1921 y 1922 

del mismo ordenamiento. 

3.3.9 BEseoNsAU1L1QAD PQR ~ ~ 

Esta se materializa en dos casos: 
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a) La responsabilidad deriva de daños causados por 

incapaces y menores de edad. 

b) La responsabilidad causada por la conducta de e~ 

pleados o representantes. 

creemos necesario no enumerar los casos espec!ficos, 

baste decir que se encuentran regulados de los artículos 1919 

a 1927. del nuestra Ley Civil substantiva. 

3.3.10 RESPONSAl!ILIDAD f.QB. Q¡u¡A_ llE. ~ ~ 

Los arttculos 1929, a 1932 del C6digo Civil, nos ª!!. 

ñalan casos específicos en do~de el daño es producido por co

sas de "nuestra propiedad", sean ~ata animales, algt1n edifi-

cio, objetos caídos de una casa, u otras cosas varias (v. gr., 

explosi6n de maquinaria, inflamaci6n de substancias explosi-

vas, etc.). 

3,3,11 ~ llE. LQS. DERECHOS 
(RESPONSAB!L!DAP PQ.R EJ. EJERCICIO llE. !!H.~) 

Nuestro C6digo Civil, en su arttculo 1912, dispone -

que cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay 

obligaci6n de indemnizarlo si se demuestra que s6lo se ejerci 

t6 a fin de causar ~l daPo, sin utilidad nara el titular del 

derecho. 
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El C6digo Civil, en su art!culo 1912, dispone que -

cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obl~ 

gaci6n de indemnizarlo si se demuestra que s6lo se ejercitd a 

fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del dere

cho. 

3.3.12 RESPONSA81LIDAD fQR HECHO .lJ...ú;J_rQ ~ 

La ley penal reacciona contra el delincuente irnpo

ni~ndole un castigo, la civil, imponiéndole el resarcimiento

de los daños y perjuicios. 

La sanción pecuniaria impuesta al delincuente, tie

ne carácter de pena pdblica, salvo cuando se exige a terceros, 

pues en tal caso sólo tendr4 el carácter de s~mple responsab1 

lidad civil (art!culo 29 del C6digo Penal). 

Esta reparaci6n, segOn el art!culo 34 del C6digo P~ 

nal, será exigida de oficio por el Ministerio Pl!blico. 

El artículo 30 del C6digo Penal, dispone la repara

ci6n de daños econ6micos sufridos por la víctima del delito -

imponiendo al causante la restitución de la cosa que hubiere 

obtenido, o de su precio, y la reparacidn de daños materia

les, as! como el daño moral y su reparaci6n, sea a la víctima 

o a los familiares de ella. 



75 

El importe lo fija el juez tomando en cuenta el al

cance comprobado y la capacidad econdmica del obligado. 

Trat4ndose de la responsabilidad por hechos ajenos, 

el art!culo 32 del Cddigo Penal, responsabiliza por los daños 

producidos por los delitos que "cometan" las incapaces o sus 

representantes; si se trata de dependientes o empleados o so

cios responden los dueños, empresas o encargados de las nego

ciaciones o establecimientos, las sociedades o agrupaciones,

respectivamente. 

Cabe aclarar que si el acusado es absuelto en el 

proceso penal, puede ser demandado en la v!a civil por el cu~ 

plimiento de su obligaci6n de indemnizar los daños causados -

por hecho ilícito civil o por un riesgo creado, excepto Ai la 

sentencia penal declaró que el acusado no fue el responsable 

del daño causado. 

3,3,13 EXCLUYENTES DE. RESPONSABILIDAD CiY.u. 

En cuanto a este punto, y sin ahondar m~s, no por 

inCtil, sino por entendido y menos total en el estudio in 

genere de esta investigaci6n, nos concretaremos a enunciar 

los casos en que no surge obligaci6n de indemnizar a cargo 

del agente. 

a) cuando se ha convenido que el causante del daño 



no indemnice, en el supuesto de que ~ste se produzca (claGsu

la de no responsabilidad). 

b) cuando el daño se deba fundamentalmente a culpa 

grave de la víctima. 

e) cuando el hecho dañoso proviene de un aconteci

miento ajeno a la voluntad de las partes e irresistible (caso 

fortuito o fuerza mayor). 

• 



CAPITULO ~ 

RESPONSAUILIDAD Eti LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En el desarrollo de este cap!tulo, nos referimos 

principalmente a la responsabilidad en el contrato de presta

ci6n de servicios profesionales, cuando uno de los sujetos 

obligados, llamado profesionista o profesor, es Licenciado en 

Derecho, fundamentalmente porque de ~l es de quien podemos sa 

ber m4s que de los otros profesionistas, y porque es de su ac 

tividad de la oue más compartimos en la pr~ctica diaria en 

los tribunales, ser!a dif!cil, pues. hablar de lo que se ign~ 

ra, aOn cuando se trate de normas iur!dicas que pretenden re

gular todo tico dP. profesiones~ 

4.1 MABtl!. CoNSTIIUCIONAL 

Nuestro marco constitucional para el obieto de est~ 

dio a tratar. lo encontramos en los artículos 3º y 5° de la -

Constituci6n Política de los Estados Unidoo Mexicanos. 

"Art!culo 3.- La educaci6n que imparta el Estado 

-Federaci6n, Estados, Municipios-, tender:! a desarrollar arm~ 

nicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él. a la vez, el amor a la natria y la conciencia de la soli

daridad internacional, en la independencia y en la justic1a: 
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I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de 

creencias, dicha educaci6n ser4 laica v, por tanto, se mante~ 

dr4 por completo a1ena a cualquier doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientar! a esa educaci6n se b~ 

sar4 en los resultados de progreso cient!fico, luchar4 contra 

la ignorancia y SUB efectos, ras servidumbres, los fanatism:e -

y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando a la de~ocracia -

no s6lamente como una estructura jurídica y un r~gimen pol!t! 

ca, sino como un sistema de vida fundado en el constante mej~ 

ramiento econ6mico, social y cultural del pueblo. 

b) Ser4 nacional en cuanto sin hostilidades ni ex-

clusivismos atenderá a la comprensi6n de nuestros problemas,

al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nue~ 

tra independencia econdmica y a la continuidad y el acrecent~ 

miento de nuestra cultura, y 

c) Contribuir! a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educa~ 

do, iunto con el aprecio para la dignidad de la persona v la 

integridad de la familia, la convicci6n del inter~s general -

de la sociedad. cuanto por el cuidado que ponga en sustentar -

los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de to-
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dos los hombres, evitando los privilegios de razas, de reli-

gi6n. de qrupos. de sexos o de individuos: 

III. Los parti. culares podr4n impartir educac16n en 

todos sus tipos y qrados. Pero por lo que concierne a la ed~ 

caci6n primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier ti

po destinada a obreros y campesinos)'deber4n obtener previa-

mente, en cada caso. la autorizacidn expresa del poder ptlbli

co. Dicha au~.orizaci6n podrc1 ser negada o revocada, sin aue 

contra ~alea resoluciones proceda juicios o recurso alguno; 

IV. Los Planteles particulares dedicados a la educa 

ci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6n ante--

rior. deber4n impartir la educaci6n con apego a los mismos f~ 

nea y criterios del primer p~rrafo y la fracci6n rI del pre

sente art!culo: adem4s cumplir~n los clanes v proqr~mas ofi

ciales y se aiustar~n a lo dispuesto en la fracc16n anterior. 

v. La corporaciones religiosas, los ministros de -

los cultos, las sociedades por acciones aue. exclusiva o pre

dominantemente, realicen actividades educativas, v las asoci~ 

cienes o sociedades liqadas con la propaqanda de cualquier 

credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles 

en que se imparta educacidn primaria, secunñaria y normal v -

la destinada a obreros o campesinos¡ 

VI. El Estado podrá retirar discrecionalmente. en -

f~T~ TES!S r~1 OEBE 
$;;!.!;1 iJf 1.ii uldt.WHC~ 
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cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial de los 

estudios en los planteles particulares; 

VII. La educación primaria será obligatoria; 

VIII. Teta educaci6n que el Estado imparta será gr~ 

tui ta. 

IX. Las universidades y las demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorgue autonom!a, tendr&l 

la facultad y la responsabiltdad de gobernarse as! mismas: 

Realizar~ sus fines de educar, investigar y difun

dir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigaci6n y de libre 

examen y discusi6n de las ideas; determinará sus planes y pro 

gramas; fijarán los términos de ingreso, promoci6n v perrnanen 

cia de su personal académico; v administrarán su patrimonio. -

Las relaciones laborales, tanto del personal acat'U!mico como -

del administrativo, se normarán por el apartado A del artJ'.cu

lo 123 de esta constituci6n, en los t~rminos y con las modali 

dades que establezca la ley Federal del Trabajo conforme a -

las características pro?ias de un trabajo especial, de manera 

que concuerden con la autonomía, la libertad de c4tedra e in

vestigaci6n y los fines de las instituciones a que esta frac

ci6n se refiere; 
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X. El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y 

coordinar la educaci6n en toda la :Repllblica, expedirá las le

ves necesarias destinadas a distribuir la funci6n social edu

cativa entre la Federaci6n. los Estados y los Municipios, a -

fiiar las aportaciones econdmicas correspondientes a ese ser

vicio ptlblico v a señalar las sanciones aplicables a los fun

cionarios aue no cumplan o no hagan Cumplir las "disoosiciones 

relativas, lo mismo aue a todos aquellos que las infrinjan". 

"Artículo 5.- A ninauna persona podr4 impedirse que 

se dedique a la profesi6n. industria, comercio o trabajo aue 

le acomode. siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad s~ 

lo podrá vedarse oor determinaci6n judicial, cuando se ataquen 

los derechos de tercero. o por resoluci6n gubernamental, dic

tada en loe t:All1tl.Jx:ie que marque la ley. cuando se ofendan los de 

rechos de la sociedad. Nadie puede ser orivado del producto -

de su traba1o, sino por resoluci6n 1udicial. 

La ley determinar4 en cada Estado, Cu4les son las -

profesiones que necesitan título para su eiercicio, las candi 

cienes aue ñeban 11enarse para obtenerlo y las autoridades 

aue han de expedirlo. 

Nadie podr~ ser obliqado a prestar trabajos persona 

les sin la 1usta retribuci6n y sin su pleno consentimiento. -

salvo el trahajo irnouesto ~orno pena por la autoridad juñicial. 
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el cual se ajustar& a lo dispuesto en las fracciones I y II -

del art!culo 123. 

En cuanto a loe servicios pllblicos s6lo podr4n ser 

obli9atorios, en los t~rminos que establezcan las leyes res

pectivas, el de las armas y los de jurados, as! como el dese!!!. 

peño de los cargos conceiiles y loe de elecci6n popular, di

recta o indirecta. Las funciones electorales y censales ten

dr4n car~cter obliqatorio y gratuito, pero ser~n retribuidas -

'!ftiuellas aue se realicen profesionalment.e en los tt1rminos de 

esta constitur.i~n y las leyAs cor~espondientes. Los serVicioe 

profesionales de !ndole social eer&n obligatorios y retribui

dos en los t~rm1nos de la ley y con las excepciones que ~ta -

señale. 

El Estado no puede permitir aue se lleve a efecto -

ninqdn contrato, pacto o convenio aue tenqa por objeto el me

noscabo, la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la liber-

tad de la persona por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la per&a'\a -

pacte su proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal 

o permanentemente a eiercer determinada profesi<5n. industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo s6lo obligar& a prestar el -
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servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder -

exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podr& ex

tenderse, en ningan caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo -

de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo 

que respecta al trabajador, sl5lo obligar& a éste" a la corres-

pendiente responsabilidad civil, sin que en ningdn caso pueda 

hacerse coacci6n sobre su persona." 

4.2 .EL. CoNIRATQ ~ PRESTACIÓN llE. SERYICIQS PROF~S!ONALESi 
PRQBLEMAS EH. .t.U.élllO. AL !!lb1.EI2. Y. 6. 1.0.S. ~ 

cabe hacer referencia al Capítulo Segundo del pre""!!_ 

te trabajo, en donde se dijo que el contrato de prestaci15n de 

servicios profesionales es aqu~l por medio del cual una de 

las partes se obliga a realizar determinados servicios. 

Pero en la práctica, en la aplicaci6n de las normas 

relativas a dicho contrato, surgen inwnerables problemas ~lX'!._ 

dedor del objeto y de los sujetos que intervienen en dicho 

contrato nonfundi~ndose, la profesi6n con el ejercicio profe

sional y al profesionista con el mismo ejercicio profesia'lal o 

estableciéndose limitantes, al margen del derecho, en mlac.i.61 

a los sujetos que deben prestar el servicio profesional, apl~ 

cándose Gnicamente el contrato para los casos de profesionis-
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tas con c~dula profesional. 

Por lo que se hace necesario establecer con clari-

dad cu!l es el objeto del contrato de preataci6n de servicios 

profesionales y qui~nes son los sujetos de dicho contrato, 

distingui~ndose qui~nes son loa profesioniatas y cu!l ea el -

servicio que prestan. 

4.2.l OJbi.Eill DEI. CoNIRATO 

El objeto del contrato de prestaci6n de servicios -

profesionales; es el servicio a prestar por parte del profe

sionista, el cual debe ser l!cito y posible, as! como la re

munerac16n por ese servicio por parte del cliente. 

Debiendo consistir ese servicio a prestar, en una -

actividad considerada dentro del ejercicio profesional de la 

profesi6n de que se trate o ejerza el profesioniata obligado

ª cmplir el oc:ntrato. 

Dicho de otro modo el contrato de preataci6n de ser 

vicios en cuanto al profesioniata tiene por objeto obliqae12 

nes del hacer, y en cuanto al cliente obligaciones de dar ha

cer o no hacer. 

Dependiendo esto ílltimo de el tipo de contrapresta-
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ci6n o remuneraci6n aue se pacte por el servicio prestado por 

el profesionista. 

4.2.1.1 SERVICl!iS PRQFESloHALES 

Con todo lo que hemos visto, podemos decir que el -

servicio profesional es la actividad'que presta una persona,

como su modus vivendi y con plenos conocimientos cient!ficos y 

t@cnicos as! como, con la destreza necesaria en su desarrollo, 

en forma libre y en beneficio de su cliente. 

4.2.2 ~ 

Lo que se procura contestar en este 9unto, es qui~

nes pueden ser sujetos de la relaci6n jur!dica que se produce 

en el contrato de prestacidn de servicios profesionales. 

Uno de los sujetos obligados es el cliente, que co

mo ya observamos, es quien contrata los servicios del otro s~ 

jeto de la relaci6n contractual. 

El cliente puede ser una oersona ffsica o moral. y 

eA quien oagn los honorarios, oerso su relaci6n obligacimal -

con el otro no ñebe ser la ne un paTrdn, oues en ~al caso, 

caer!amoR dentro del ámbito del Derecho Laboral• no h~v pues, 

entre el cl1enre y Pl profesionista o ~rofesor. relaci6n de -
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subordinaci6n alquna~ 

El otro sujeto obliqado se llama profesionista o 

profesor. 

En los términos de la Ley de Profesiones, •profesi~ 

nista" es aquel que concluyd los estudios correspondientes a 

una determinada profesi6n reuniendo los requisitos previstos -

por las leves aplicables, y que ha obtenido el t!tulo profe-

sional. el registro de ~ste. y la ~dula respectiva. 

El art!culo 2º de la citada Ley de Profesiones tex

tualmente reza: "Las leyes que requlen campos dP. acc16n rel~ 

cionadas con alguna rama o especialidad profesional, determi

nar~n cuáles son las a~tividades profesionales que necesitan -

tt'.tulo v ~dula para su eiercicio". 

El articulo segundo transitorio del Decreto del 31 

de diciAmbre dA 1973, cublicado en el Diario Oficial de la F~ 

deraci6n rlel 2 de enero de 1974, expresa: 

"En tanto se expidan las leves a que se refiere el 

art!culo 2º reformado ('de la Ley de Profesiones'), las Drof~ 

sienes aue en sus diversas ramas necesitan t!tulo para su 

Pjercirio nroFesionAl son laR siauientes: 

Actuario. 



Arquitecto. 

Bacteri61ogo. 

Bi6logo. 
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Cirujano Dentista. 

Contador. 

Corredor. 

Enfermera. 

Enfermera y Partera. 

Ingeniero. 

Licenciado en Derecho. 

Licenciado en Economía. 

Mar~no. 

M.!dico. 

Médico Veterinario. 

Metaltlrgico. 

Notario. 

Piloto Aviador. 

Profesor de Educaci6n Preescolar. 

Profesor de EdÜcaci6n Primaria. 

Profesor de Educaci6n Secundaria. 

Qu!mico. 

Trabajador Social". 

El mencionado artículo segundo transitorio, de man~ 

ra casuística, señala s6lo veintitrés profesiones que necesi-

tan título (el registro del mismo y la respectiva cédula) pa-

ra su ejercicio; en estos términos, podría pensarse que Gnica 

y exclusivamente estos sujetos son profesionistas y que, por 

tanto, nada m4s ellos pueden celebrar contrato de prestaci6n -

de servicios profesionales. 

En tal supuesto ¿qué pasaría, por ejemplo, con un -
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virtuoso del viol!n, con un artista de la pintura que para 

sobrevivir se dedicaran a dar clases particulares? 

Lo primero aue aducir!amos. para su defensa, es que 

necesitar!a estar.prestando un trabajo personal subordinado,

caso contrario, estar!a al margen de la Ley y le sería imput~ 

ble la sanci6n civil corresoondiente. como ya hemos observa-

do, que consiste en la pérdida de los honorarios, adem!ls de 

la posihle comisi6n de alq11n ilícito de carácter oenal. 

De nuestro marco cOnstitucional podemos ver que el 

art!culo 5°, en su primer párrafo, señala senda garantía de -

libertad: 

" ••• A ninauna persona 9odr4 im:geñirse que se dedi-

que a la profes16n, industria, comercio o trabajo quR le aco

mode, siendo lícitos ••• " 

(Segundo Párrafo) "La lev determinará en cada Est~ 

do, cuáles son las profesiones que necesitan trtulo para su -

ejercicio~ las condiciones que deben llenarse para obtenerlo -

y las autoridades que han de expedirlo". 

En una interpretaci6n m~s amplia. este precepto 

conRtitucional no restringe la posibilidad ñe que profesiones 

distintas de las quP caña ERtaño, en su ley reglamentariaexf.ge 
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c~dula para su eiercicio, se practiquen, basta que sean l!ci

tas; <54> es más, afirma como regla. general la existencia de -

profesiones que no necesitan cédula para su ejercicio: ~ 

necesita cddula para ejercer cualquier profesi6n, excepto que 

las leyes realamentarias de cada Estado (y· las del Distrito -

Federal) e?Cpresamente lo requieran. 

Resulta pues, de esta interpretaci6n, que profesidn 

no solamente es aquella actividad avalada por una c~dula pro-

fesional y que profesionista no s6lo es quien ha obtenido c~

dula profesional sino que profesionista es tambi~n quien tie

ne los conocimientos científicos v t~cnicos, as! como la des-

treza necesaria para desarrollar una determinada actividad de 

la que ha hecho su modus vive9di, sin que tal actividad tenga 

que estar tipificada como profesi6n en la Ley reglamentaria -

respectiva, y siempre que no est~ sujeto a direccidn o subor

dinaci6n de otro, sino que él mismo realice tal actividad ca~ 

forme a su criterio, bajo sus propias norm~s y conforme a su 

"leal saber y entender". 

Dentro de un contexto m~s amplio, el ser humano ha 

alcanzado importantes conocimientos científicos y técnicos, -

los cuales un s6lo individuo, por sus limitaciones naturales, 

no puede abarcar en su tota~idad, oor tal raz6n cada persona, 

(54) BUIGJA, Ignacio. Las Garantías Individuales, lt~xico, PorrGa, S.A., -
1986, p. 312 • 
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de conformidad con su personal capacidad y habilidad, consi-

gue anicamente determinados conocimientos. 

Con estos determinados conocimientos el hombre des~ 

rrolla en la sociedad una actividad específica, a la que se -

le conoce como oficio u ocupaci6n, la cual, al transformarla

en su modus vivendi, constituye una profesi6n. 

Resulta obvio que el individuo no puede ocuparse en 

todas y cada una de las actividades que le son indispensables 

para resolver todas y cada una de sus necesidades, de tal 

suerte, que para satisfacerlas requiere servirse de los ~. 

y, en especial, de quienes se ocupan de una determinada acti

vidad de la cual han hecho su forma de vivir, pues son estas -

personas quienes con más efectividad pueden resolver las nec~. 

sidades que se requiere satisfacer. 

Actualmente, en la prdctica, el contrato de presta

ci6n de servicios profesionales ha caido en desuso, a conse-

cuencia de considerar s6lo profesionistas a quienes han obte

nido un t!tulo universitario y una cédula profesional, pero -

quienes defienden esta idea, olvidan que la misma Constituci&t 

establece que la Ley determinar! qu~ profesiones requieren ~ 

dula profesional para su ejercicio, sin restirngir el carac-

ter de profesiones a las demds actividades que el hombre des~ 

rrolla como modus vivendi. 
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Y en virtud de que en nuestra legislacidn vigente,

no se precisa con claridad y ampliamente las cualidades que -

debe reunir el prestador de servicios profesionales, en la 

pr4ctica se le distingue corno aquél que ha obtenido un título 

profesional y la correspondiente cédula, razdn esta por la 

cual el contrato de prestaci6n de servicio profesionales, sin 

razOn fundada carece de efectividad Pr~ctica en aquellos ca

sos en que para la realizaci6n de alguna actividad profesio-

nal no. se requiere la cédula correspondiente. 

Sin embargo, son muchos los tratadistas que en for

ma presuntuosa distinguen al profesionista del profesional, -

lo que ha provocado en la práctica la casi inoperancia del 

contrato de prestaci6n de servi.cios profesionales en relación 

a las profesiones que no requieren para su ejercicio de una -

c~~ula profesional. 

Y este error, ha contribuido a la desorientación de 

multitud de j6venes en la elecci6n de su profesidn de acuerdo 

con su capacidad y habilidad, así como a la marginación so-

cial de muchísimos individuos a quienes ejerciendo profesio-

nes que no requieren ninguna c~dula profesional, se les consi

dera como menos que a nadie. al arado de hacerse una divisi6n 

social en castas, pues se estima infame el s6lo capacitarse -

en una profes16n de las que ~o requieren cédula profesional, -

afirmandose que para se~ alguien en la vida se requiere títu-
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lo profesional y lo que desde luego impide la capacitaci6n de 

la juventud en las distintas profesiones que existen, colabo

rando con ello al estancamiento del pa!s, pues no es descono

cido que para.quien no tiene un t!l:tulo universitario ni su 

propio ser le importa, ya que es comdn que quienes practican 

un oficio o una artesania, ni su propia dignidad les importa 

y se marginan hasta ellos mismos desconoci~ndose en sus valo

res personales e incluso en los valores familiares exponi~nd~ 

se a caer en vicios y haberse i·nvolucrado en il!citos ya que 

para en su interior se consideran como viviendo al margen de -

la Ley. 

De tal manera, que en ese error se ha considerado 

que quienes no han estudiado y obtenido un título que acredi

te haber terminado sus estudios superiores o de nivel univer-. 

sitario, y no ha obtenido una cédula profesional debidamente 

expedida por la SECRETARIA DE E!JUCACION PUBLICA, no merece 

cele.brar contrato civil alguno, como si el derecho privado 

fuese elitista o dividiera a la sociedad en castas. 

Siendo comdn, que en nuestra sociedad al plomero, al 

herrero, al carpintero; constantemente se le señale como si -

fuese un vago sin actividad alguna y como el autor de cual

quier ilícito que se cometa, pues es el caso de que tales pr2 

fesionistas que ejercen profesiones para las que no se requi~ 

re título alguno no tienen como acreditar que realmente son -
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person~s que tienen un modo honesto de vivir y puesto que ha~ 

ta las autoridades tienen un marcado nre;uicio respecto de ta 

les profesiones, ya aue a. las mismas cuando m~s las conside-

ran como oficio en for.r.a despectiva marginando con ello a 

gran parte d2 lo~ individuos que componen nuestra sociedad, y 

los cealP.s no tienen al parecer forma alguna de hacer valer 

sus derechos, pues no existe Tribunal ante el cual puedan ha

cer valer tales derechos cuando se le incu::..1i.·l e Jn contrato 

por parte de sus clientes siendo el caso de que ante la PROC~ 

Rli.DURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL o de los Es

tados, no pueden reclamar derecho alguno cuando se tr.ata de -

deudas de carácter civil¡ para la PROCURADURIA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR, son proveedores corno prestadores de servicios, y 

ante los Tribunales de Justic~a del ramo Civil no han celebr~ 

do contrato alguno. 

De tal manera, que en nuestra sociedad hemos margi

nado a un gran namero de individuos que forman parte de la P2 

blaci6n econ6micamcnte activa haciéndolos vivir al margen de 

la Ley y olvid~ndonos que los conocimientos que ellos poseen 

de las distintas y muy variadas profesiones que existen puede 

obtenerse tecnolo~ia inimaginable y que no posee ninguno de -

los paises que llamamos industrializados, pues es comdn des

cubrir que algunos de nuestros mexicanos parezcan magos para 

resolver problemas técnicos por su destreza y conocimientos -

al margen del oficio que.practica, y por lo que desde luego -
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el obstaculizar que dichos individuos celebren contratos de -

prestaci6n de servicios profesionales, ha impedido que las 

distintas profesiones para las que con su ejercicio no se re

quiere c~dula profesional, se regularicen, normaticen en ben~ 

ficio del pa!s evitandose desperdicios inatiles de materias -

primas que en ocasiones resultan t6xicos y contaminantes al -

ser utilizados en forma irracional o sin el menor cuidado so

pretexto de que cada quien realiza su actividad bajo su leal 

saber y entender. 

Por lo que hoy en d
0

!a se: hace imperioso la necesi-

dad de regular el ejercicio de todas y cada una de las profe

siones, tengan o no la obligaci6n de ejercitarse mediante la 

respectiva cádula profesional, puesto que mediante su regula

ci6n no s6lo se lograr~ la dignificaci6n del individuo ante -

la sociedad sino que adem~s, se lograr~ su mejor capacitaci6n 

así como la modernizaci6n, la menor contarninaci6n con el ma

yor aprovechamiento de materiales y materias primas y desde -

luego la competividad internacional en la calidad de la mano 

de obra mexicana que requiere no s6lo el obrero sino tambi~n, 

el artesano y el profesionista, pues· al integrarse al ~ita -

legal y social a todos los profesionistas, se lograr4 mayor -

eficiencia y calidad,elimin~ndose la marginaci6n que impide -

que el individuo rinda lo que puede. 

Y a la necesidad de regular todas las profesiones -
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debemos agregar que nos encontramos en visperas de un tratado 

de libre comercio con otros paises lo que hace urgente esa r~ 

gulaci6n de dichas profesiones, pues en el caso, la inversi6n 

extranjera ocupar4 a profesionistas mexicanos, y el incumplí-

miento de los contratos que se celebren respecto de profesio-

nes que no reunieron cédula para su ejercicio dejar4 en inde

fensi6n a esos mexicanos en beneficio de extranjeros. 

IJ,3 EJ.Gll.BA§. ~: EL_ !1AlifiluQ, El,. CONTRATO ~ IW&/Q 
y_ EL_ CONTRATO jig_ Qm A PRECIO 81.rn 

Con este apartado queremos hacer énfasis en nuestro 

objeto de estudio principal ya que con frecuencia se confun-

den estas especies de contrato; posteriormente pasaremos al -

tema de la responsabilida~ precisamente en la prestaci6n de -

los servicios profesionales. 

Respecto al contrato de prestaci6n de servicios pr~ 

fesionales y al mandato, podemos decir que ambos son de gran 

similitud pues el objeto de los mismos se traduce en la pres-

taci6n de servicios; la diferencia consisten en que el manda-

to tiene como finalidad la prestaci6n y realizaci6n de actos 

jurídicos, y el contrato de prestaci6n de servicios profesio

nales la ejecuci6n de trabajos que requieren de una prepara-

ci6n profesional artística, científica o t~cnica. 

La prestaci6n de servicios profesionales puede com-
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prender la ejecuci6n de actos jur!dicos, pero normalmente se 

refiere al desarrollo de hechos materiales; sin embargo, por 

la gran similitud de ambos contratos, al de prestaci6n de se~ 

vicios profesionales se aplican supletoriamente las normas 

del mandato. 

Por lo que se refiere al contrato de prestaci6n de 

servicios profesionales y el contrato de trabajo, el prirmro -

está reglamentado por la ley sustantiva Civil y la Ley de Pr~ 

fesiones, reglamentaria del art!culo 5° Constitucional, mien

tras que el contrato de trabajo es regulado por la Ley Fede-

ral del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de nuestra 

constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El contrato de prestaci6n de servicios profesiona-

les es un contrato civil, típico, cuyas cl4usulas se constru

yen libremente por las partes, una de las cuales (el profesi~ 

nista o profesor), no se encuentra sindicalizado ni sujeto a 

un contrato colectivo de trabajo. El contrato de trabajo 

existe cuando hay una relaci6n de direcci6n y dependencia en

tre el patr6n y su empleado u obrero. El salario, vacaciones, 

seguro social, y en general, todos los derechos y obligacio-

nes se encuentran regulados por los ordenamientos antes men

cionados, mismos que son de naturaleza ptll>lica y social, no -

privados. 

Por su parte, la Ley de Profesiones dispone: 
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Art!culo 37.- Los profesionistas que ejerzan su pr~ 

fesi6n en calidad de asalariados, quedan sujetos por lo que a 

su contrato se refiriere, a los preceptos de la Ley Federal -

del Trabajo y al Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de la Uni6n, en su caso". 

En lo que toca al contrato de obra a precio alzado, 

éste tiene por objeto la realizaci6n de una obra por·un empr~ 

sario quien toma a su cargo los riesgos y la direcci6n de la 

misma. Por ser un contrato traslativo de dominio, doctrinal

mente se cuestiona si existe o no distinci6n entre el contra

to de obra a precio alzado y la compraventa de cosa futura. 

El contrato de prestaci6n de servicios profesiona-

les nunca es traslativo de dominio. El profesionista o prof!. 

sor presta sus servicios de carácter t~cnico, artístico, cierr 

tífico o profesional, que pueden ser s6lo intelectuales, como 

resolver problemas a trav~s de una simple consulta o dar ase

soramiento. Si la prestaci6n del servicio consiste en la re~ 

lizaci6n de obras, el profesionista o profesor debe recibir a 

cada momento (salvo pacto en contrario) expensas necesarias; 

el riesgo y la p~rdida de los materiales corren por cuenta 

del cliente. 
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4;4 EseEcrEs l2E. REseoNsÁB1ÚDÁn EN. LA ·reEsucroN 
iiE Seevrcros PROFesrciNÁÜ:s 

Para .iniciar el desarrollo de este aspecto, es neC!. 

sario tengamos en cuenta los siguientes presupuestos, precia~ 

dos ya con antelaci6n: 

Presupuestos: 

I. Responsabilidad Civil es la necesidad de reparar 

daños y perjuicios, por un hecho ilícito o por la creaci6n de 

un riesgo. 

II. La indemnizaci6n puede ser: 

a) En naturaleza. Se restablecen las cosas al -

Estado que guardaban antes del hecho dañoso. 

b) Por eqivalente. Se proporciona a la v!ctima

un suced4neo (dineros) de los derechos afee-

tados. 

e) Compensatoria. Procede cuando el daño consi~ 

te en el demérito o pérdida definitiva de 

los bienes o derechos de la vtctima. 

d) Moratoria. Ocurre cuando el daño proviene de 



- 99 

un retardo en e1 cumplimiento de las obliga

ciones. 

III. Responsabilidad civil contractual. La hay 

cuando se genera por incumplimiento de un contrato. 

Supone una relaci6n jur!diCa interpartes, ligadas -

de antemano. 

IV. Responsabilidad extracontractual. Se da cuando 

el carácter de la norma transgredida es de observancia gene-

ral, sea ésta expresamente consagrada o resulte de los princ! 

píos generales del derecho. 

v. Responsabilidad penal. Se produce cuando el su

jeto encuadra su conducta a un tipo legal de naturaleza penal, 

y es declarado responsable. 

VI. Hecho ilícito. Conducta antijur!dica, culpable 

y dañosa que impone a su autor la obligac16n de indemnizar. 

La obligaci6n que surge de reparar daños y perjui-

cios ocasionados por esa conducta antijurtdica, culpable y d~ 

ñosa, es la responsabilidad civil. 

Visto lo anterior, ya podemos encuadrar las especies 
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de responsabilidad en que pueden incurrir las partes. 

Existir4 responsabilidad extracontractual cuando el 

profesionista o profesor, con su conducta antijurídica, culp~ 

ble y dañosa, en violaci6n de una norma general (tAcita o ex

presa) o de un principio general de derecho, cause daños y/o 

perjuicios a otro sujeto con quien no tiene relaci6n contrac

tual u obligaci6n alguna, como por ejemplo, cuando un mddic:D-

rehusa atender a una persona en peligro u obra con imperi--

cia o negligencia en el tratamiento. 

La responsabilidad civil derivada del contrato de -

prestaci6n de servicios profesionales, al establecerse un v!~ 

culo jurídico entre el cliente y el profesor o profesionista, 

es contractual, relaci6n jurídica creada por el acuerdo de v~ 

luntades (que incluso puede ser t4cito, en los t~rminos del -

art!culo 2547 del C6digo Civil), sin necesidad de forma espe

c!fica alguna. 

Así, la responsabilidad civil contractual resulta -

del incumplimiento de cualesquiera clAusulas (expresas o pre

suntas) contenidas en el contrato; ante cualquier incumpl...:imú!!l 

to, independientemente de la sanci6n respectiva, el cliente o 

el profeaionista o profesor estS obligado a inde..,izar por 

los daños y perjuicios que su conducta antijurtdica, cualpa-

ble y dañosa haya ocasionado~ 
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Para fincar esta responsabilidad, es necesaria la -

remisi6n a las obligaciones de las partes del contrato en es

tudio. 

El cliente incurrir4 en responsabilidad y, ergo, e~ 

tar4 obligado a indemnizar cuando: 

a) No pague los honorarios al profesionista o prof~ 

sor, sean ~stos pactados o los que en su caso presuma la ley, 

de conformidad con los artículos 2607 y 2609 del C6digo CiviL 

Esos honorarios (retribuci6n o contraprestaci6n de 

los servicios profesionales realizados, y que pueden consis-

tir en dineros o en especie), deben ser pagados por el clien

te, salvo pacto en contrario, con independencia del éxito del 

negocio o trabajo encomendado a la otra parte obligada (artí~ 

lo 2613 del C6digo Civil). 

Se trata, pues, como ya observamos, de un contrato -

que impone obligaciones de hacer, pero no de resultado, sino 

de medios o de actividad. 

b) Salvo pacto en contrario, no reembolse las expe~ 

sas o gastos, con sus respectivos intereses, erogados por el 

coobligado. 

c) En los términos del art!culo 2609 ~· no 
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pague los daños y perjuicios que eventualmente se le hubieren 

causado al profesionista o profesor, con motivo de la presta

ción del servicio, por ejemplo, el caso del m@dico que al 

practicar una operaci6n quirQrgica sufre el contagio de una -

enfermedad distinta e ignorada por él, que ten!a el paciente, 

o el caso del abogado que al practicar un lanzamiento sufre -

lesiones provocadas por el inquilino. 

Antes de pasar al análisis de las causas de respon

sabilidad del profesionista o profesor, es necesario tener en 

cuenta las disposiciones contenidas en los art!culos 2615, 

1815 y 2025 del Cl!digo Civil: 

"Art!culo 2615.- El que preste servicios profesion~ 

les, s61o es responsable, hacia las personas a quienes sirve, 

por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas 

que merezca en caso de delito". 

"Art!culo 1815.- Se entiende por dolo en los contr~ 

tos cualquier sugesti6n o artificio que se emplee para indu-

cir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y 

por mala fe la disminuci6n del error de uno de los contratan

tes, una vez conocido". 

"Artículo 2025.- Hay culpa o negligencia cuando el 

obligado ejecuta actos contrarios a la conservaci6n de la co-
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sa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella". 

Tambi~n debemos considerar que la culpa tiene tres 

grados como ya se observ6 en el capttulo respectivo: 

a) CUlpa lata, que es en la que puede incurrir una 

persona negligente o imprudente. 

b) Culpa leve, que es la atribuible a un sujeto pr~ 

dente. 

e) Culpa lev!sima, que es la imputable a personas -

ml!.s juiciosas. 

El profesionista o profesor, pues, estará obligacb a 

indemnizar cuando incumpla con' cualesquiera de las obligacio

nes que le impone el contrato de prestaci6n de servicios pro

fesionales para el que fue contratado. 

a) En los términos del artículo 261.4 ~. y 2589 

del C6digo Civil, y s6lo en el caso de que el profesionista o 

profesor sea abogado, no puede ayudar en el patrocinio a di-

versos contendientes o partes con intereses opuestos en un 

mismo negocio o negocios conexos, si lo hiciere incurre en 

responsabilidad y est4 obligado a indemnizar a su cliente por 

los daños y perjuicios sufridos, independientemente de la res 
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ponsabilidad penal a que haya lugar. 

b) Salvo pacto en contrario, debe erogar los gastos 

y expensas necesarios para el desempeño de los servicios pro

fesionales respecto de los que fue contratado, de conformidad 

con el artículo 2609 del C6digo Civil, si no cumple con esta 

obligaci6rr, incurrir4 en responsabilidad, y estar4 obligado a 

indemnizar al cliente. 

e) Prestar el servicio convenido, poniendo todos 

sus conocimientos al servicio del cliente en la realizaci6n -

del trabajo para el que se le contratd. 

Esta es posiblemente la obligacidn principal que 

tiene el profesionista o profesor para con el cliente. 

Esta obligacidn es muy genérica, y en funci6n de e~ 

ta característica vamos a tratar de explicar en qué consiste, 

tomando como caso concreto el de un abogado, cuyos servicios -

se contratan para la defensa en un juicio o procedimiento. 

En términos generales puede decirse que esta oblig~ 

ci6n consiste en defender al cliente respecto a su patrominio, 

su persona o su libertad, y darle consejos profesionales. 

Este contrato no impone al abogado la obligaci6n de 
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salir victorioso (salvo pacto en contrario) en la causa que -

defiende, es decir, no se obliga necesariamente a ganar el 

juicio o el procedimiento; asume una obligaci~n de medios, no 

de resultado, y defender~ lo mejor posible los intereses de -

su cliente. 

El abogado siempre responde' por los errores de he

cho, no se excusa demostrando que el error no es. grave, excee 

to cuando concurra alguna circunstancia excluyente ae respon

sabilidad, como el caso fortuito a la fuerza mayor. 

As!, por ejemplo, es responsable si no comparece al 

desahogo de alguna audiencia, a sabiendas de la fecha y hora 

que se celebrará, y sin exclu~ente de responsabilidad que adE 

cir a su favor. 

Por lo que respecta a los errores de derecho, s6lo 

el error grave, como la falta de atenci6n a la jurisprudencia 

corriente, el desconocimiento de texto expreso de la ley de -

aplicaci6n frecuente, la interpretaci6n abiertamente absurda, 

pueden dar acci6n contra el abogado, porque produce evidente -

injuria, desatenci6n, falta de interés por el estudio de la -

causa o del derecho aplicable, caracterizada ignorancia que -

se torna imperdonable, porque el profesional est~ obligado a 

conocer su oficio, sin que lo est~ a mostrar un valor excep-

cional en su profesi6n. 
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una opini6n visiblemente en desacuerdo con la doc-

trina, la ley o la juricrprudencia, acarrea para el abogado la 

obligaci6n de indemnizar, si el cliente sigui6 su raciocinio -

absurdo, cuyo extravagancia no podr!a aquilatar. 

Se sostiene que no s6lo en caso de dolo ha lugar a 

responsabilidad, v. gr., el abogado que induce al cliente a -

una demanda positivamente temeraria o destinada al fracaso t~ 

tal, como por ejemplo, porque ha prescrito la acci6n; o la 

omisi6n de consejo, cuando permite que el cliente adopte un -

camino err6neo, siendo que estaba.en sus manos aconsejarle 

una alternativa segura de éxito o conforme a derecho. 

Aceptada la causa, el abogado se obliga a poner el 

mayor celo y atenci6n en el desempeño de su oficio, dando al 

cliente informaci6n constante y completa sobre la marcha del 

asunto y tomando y haciendo tornar las medidas que sean necea~ 

rias para el buen éxito de su tarea o, por lo menos, en la ID!:. 

dida de las posibilidades de desenlace favorable al cliente,

en ese sentido. 

La pérdida del plazo o término es la causa m4s fre

cuente de responsabilidad del abogado: constituye error grave 

respecto del cual no hay excusa posible, ya que todos los pl~ 

zas y términos son de derecho expreso y no se tolera que el -

abogado los ignore o, m4s aOn, no los conozca. 
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nes y las más frecuentes causas de incumplimiento en que pue

de incurrir un abogado en la prestaci6n del servicio profesi~ 

nal convenido. La practica presenta otros muchos que quedan 

al márgen por la insuficiente legislación que hay al respec

to. 

d) El profesionista o profesor está obligado a gua~ 

dar secreto sobre los asuntos de sus clientes, obligaci6n és

ta cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad. 

En los t~rminos del artículo 36 de la Ley de Profe

siones y del artículo 2590 del C6digo Civil, el profesionista 

o profesor debe guardar secreto sobre los asuntos que sus 

clientes le confien, salvo los informes que deban proporcio-

nar conforme a las leyes respectivas. 

Esta obligaci6n es respetada por las autoridades j~ 

dicialcs, ya que los profesionistas no pueden ser obligados a 

declarar como testigos sobre asuntos protegidos por el secre

to profesional, aan cuando en los juicios mercantiles se per

mita articular posiciones al abogado y al procurador sobre h~ 

ches personales y que tengan relaci6n con el asunto; no ha l~ 

gar a responsabilidad por un mandamiento expreso de la ley. 

El profesionista o profesor es depositario de los -
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secretos de su cliente, quienes conf!an que ser4n escuchados 

y guardados con absoluta discreción. 

En relaci6n al cliente-profesionista (o profesor), -

existe de parte del primero, la necesidad de revelar confide~ 

cia para la adecuada prestación del servicio, y la certeza de 

que éstos serán guardados con discreción por el segundo. 

Por cuanto respecta a la responsabilidad penal, 

nuestro Código punitivo en el Título Decimosegundo, en los ªE 
tículos 228 y 229, referidos a los médicos, artistas y técni

cos, refiere: 

11 Art!culo 228.- Los profesionistas, artistas o téc

nicos y sus auxiliares, ser~n responsables de los delitos que 

cometan en el ejercicio de su profesi6n, en los términos si

guientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la 

Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profe

sional en su caso: 

I~ Además de las sanciones fijadas para los delitos 

que resulten consumados, segan sean intencionales o por impr~ 

dencia punible, se les aplicar4 suspensión de un mes a dos 

años en el ejercicio de la profesi6n o definitiva en caso de 

reincidencia, y 

II. Estarán obligados a la reparaci6n del daño por 
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sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando ~stos -

obren de ~rdo con las instrucciones de aqu~llos." 

"Artículo 229.- El art!culo anterior se aplicar4 a 

los m~dicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse 

cargo de la atenci6n de un lesionado o enfermo, lo abandcmen -

en su tratami~nto sin causa justificada y sin dar aviso inme

diato a la autoridad correspondiente". 

El Capítulo Segundo se refiere a los delitos de ab~ 

gados, patronos y litigantes en el que se tipifica, entre 

otros, el delito de prevaricato: 

"Artículo 231.- Se j.mpondr~ suspensi6n de un mes a 

dos años y multa de cincuenta a quinientos pesos, a los abo

gados o a los patronos o litigantes que no sean ostensiblerne!l 

te patrocinados por abogados, cuando cometan alguno de los d~ 

litos siguientes: 

I. Alegar a sabiendas hechos falsos, leyes inexis-

tentes o derogadas, y 

II. Pedir términos para probar lo que notoriamente -

no puede probarse o no ha de aprovechar su parte: promover ªE 
t!culos 0 incidentes que motiven la suspensión del juicio o -

recursos manifiestamente improcedentes o de cualquier otra m~ 
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nera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales". 

"Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se 

podrá imponer de tres meses a tres años de prisi6n: 

I. Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes 

o partes con intereses opuestos, en el mismo negocio o en ne

gocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y 

se admita despu~s el de la parte contraria; 

II. Por abandonar la defensa de un cliente o nego-

cio sin motivo justificado y causando daño, y 

III. Al defensor de un reo, sea particular o de ofi

cio, que s6lo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la 

libertad caucional que menciona la fracci6n primera del art!"!! 
lo 20 de la constituci6n, sin promover m4s prueba ni dirigir

lo en su defensa". 

"Artículo 233.- Los defensores de oficio que sin 

fundamento no promuevan las pruebas conducentes en la defensa 

de los reos que les designen, ser4n destituidos de su empleo. 

Para este efecto, los jueces comunicar4n al juez de defensa-

res las faltas respectivas. 

El cap!tulo Séptimo del T!tulo Décimotercero se re-
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fiere a los delitos cometidos por usurpaci6n de funciones pd

b licas o de profesi6n y uso indebido de condecoraciones, uni

formes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas. Las 

fracciones II y III del art!culo 250 tratan la usurpaci6n de 

profesiones: 

"Artículo 250.- Se sancionará con prisión de un mes 

a cinco años y multa de diez a diez mil pesos: 

II. Al que sin tener título profesional o autoriza

ci6n para ejercer alguna profesi6n reglamentada expedidos por 

autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, 

conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 4° -

constitucional: 

a) Se atribuya el carácter de profesionista; 

b) Realice actos propios de una actividad profesio

nal, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del ªE 
tículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5° 

constitucionales 1 

e) Ofrezca ptiblicamente sus servicios como profesi~ 

nieta; 

d) Use un t!tulo o autorización para ejerce'r algu-
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nas actividades profesionales sin tener derecho a ello; 

e) Con objeto de lucrar, se una a profesionistas l~ 

galmente autorizados con fines de ejercicio profesional o ad

ministre alguna asociaci6n profesional; 

III. Al extranjero que ejerza alguna profesi6n re

glamentada sin tener autorizaci6n de autoridad competente o -

despu~s de vencido el plazo que aqu~lla le hubiere conced~ 

do ••• " 

El Título Noveno se refiere a la revelaci6n de se-

ere tos. 

11 Artículo 210. - Se aplicará rnul ta de cinco a c1nOJe!!_ 

ta pesos o pris16n de dos meses a un año al que sin justa ca~ 

sa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pu~ 

da resultar perjudicado, revele algdn secreto o comunicaciCSil. -

reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, -

cargo o puesto". 

"Artículo 211.- La sanci«'.5n ser4 de uno a cinco años, 

multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensi6n de profe-

si6n, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelaci~n 

punible sea hecha por persona que preste servicios profesion~ 

les o técnicos o por funcionario o empleado pOblico, o cuando 
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el secreto revelado o publicado sea de car4cter industrial". 

4,5 INSUFICIENCIA 11E. 1.A LEGISLACIÓN; :( EL erumi..EMA. 11E. fQ.&MA 
Eri EL CoNTRATQ l1E. PRESTACIÓN DE. SERVICIOS PROFESIONALES 

Hasta donde hemos avanzado parecería que el proble

ma ha quedado resuelto, sin embargo podernos darnos cuenta que 

hay poca legislaci6n específica, concreta, para regular el 

contrato de prestaci6n de servicios profesionales. 

Los art!culos 2006 al 261S (diez art!culos) y rela

tivos aplicables del C6digo Civil vigente no bastan para reg~ 

lar el sin n1lmero de casos particulares que la pr~ctica pre

sentan, adn cuando la Ley de Profesiones regule algunos aspe2 

tos en lo que se refiere a la prestaci6n del servicio profe-

sional; no es suficiente ni aan cuando existan disposicione3 -

como el "c6digo de ética profesional" de algunas barras o as~ 

ciaciones, pues los mismos no tienen fuerza coercitiva, no 

son considerados como un acto de autoridad competente, abs--

tracto, general e impersonal, es decir, no tienen la catego-

ria de Ley, seglin el maestro Burgoa. (SS) 

Se ha inferido que el contrato de prestaci6n de seE 

vicios profesionales impone meras obligaciones de hacer, tra-

(SS) BUR'.JOI\, Ignacio, El JUicio cE! Ar!paro, .M!!xi<D, PorrGa, S. A., 1991, -
p. 215. 



lU 

ducidas en actividades de medios, no de resultados; esa es, -

segdn la doctrina, la ratio legis que subyace en el esp!ritu 

de los preceptos civiles que regulan a nuestro contrato en e~ 

tudio y por lo que se refiere al objeto. Pero he aqu! que 

han surgido nuevas y mGltiples actividades profesionales en -

donde quizá ya no importen los medios, sino los resultados p~ 

ralo cual se contrata al profesionista o profesor, v.gr., 

una intervenci6n médica que importa cirugía plástica, la prá~ 

tica nos enseña, sobre todo tratándose de asuntos civiles 

(lato sensu), y mayormente cuando el abogado lo es de la par

te actora, que este profesionista promete a su cliente ganar 

el juicio, sin que conste tal obligaci6n en documento alguno. 

Con el nuevo tratado internacional de libre comer

cio, se crearán más actividades, habrá m&s interdependencia -

entre las diversas profesiones, ya no s6lo a nivel nacional, 

sino que habrá intereses transnacionales en juego, pues nece

sariamente los extranjeros estar~n involucrados en nuestras -

relaciones jur!dicas. 

Ante los tribunales judiciales civiles, pocas veces 

se ventilan juicios de cumplimiento de contrato de prestaci6n 

de servicios profesionales, o ae demanda responsabilidad por 

falta de cumplimiento del mismo, tanto por lo que respecta al 

cliente como al profesor o profesionista1 el interesado pre

fiere acudir a los tribunales penales (responsabilidad extra-
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contractual penal), fendmeno que nos indica la poca efectivi

dad de las normas que regulan, en la esfera de los derechos -

privados o particulares, nuestro contrato en estudio. 

Otro de los problemas es el relativo a la carga de 

la prueba en el contrato de prestaci6n de servicios profesio

nales precisamente en lo relativo a la responsabilidad. 

El ejercicio de la acci6n, cuando el afectado ocu

rre ante los tribunales competentes reclamando indemnizaci6n -· 

por daños y perjuicios o el simple cumplimiento del contrato, 

se anuncia menos certero, pues la mencionada carga de la pru~ 

base presenta m4s all~ de las posibilidades del interesado.

Estos medios de prueba se reducen a indirector, mismos que 

pueden ser no valorados conforme a derecho por el juzgador, -

produciéndose as! una dicotomía entre la verdad hist6rica y -

la verdad legal. 

Esa falta de suficientes medios para acreditar la -

verdad, y la escasa leqislaciOn respecto al contrato de pres

tación de servicios profesionales, es tal vez uno de los fac

tores que mas inciden en el Animo del afectado para se abste~ 

9a de hacer valer su pretenci6n en la v!a civil. 

Esto es por lo que respecta a las profesiones a las 

que la ley ha exigido el requisito del título (registro del -
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mismo) y la respectiva cédula, las otras profesiones son casi 

ignoradas, no por la ley, sino por los tribunales, debido a -

la falsa creencia que se tiene de que las profesiones (y los 

profesionistas o profesores, ergo) que no tipifica la Ley de 

Profesiones, deben ser sujetos de distinta regulaci6n, error 

al que ha contribuido tanto la doctrina como las famosas ba-

rras o asociaciones de profesionistas, que, dicho sea de paso, 

segregan y peyorizan otras actividades de quienes han hecho -

de· las mismas su modus vivendi y que no son menos nobles y s! 

necesarias en esta sociedad donde se hace cada vez m4s evide~ 

te la interdependencia. 

En cap!tulos anteriores referimos que nuestro con

tra to de prestaci6n de servicios profesionales en estudio era 

consensual, porque para su perfeccionamiento se requiere s61o 

del simple acuerdo de voluntades, no de forma especial alguna 

señalada por la ley, basta que exista el consentimiento para

que el contrato se perfeccione y comience a producir sus efe~ 

tos jur1dicos.< 36 1 

En contraposici6n a los contratos consensuales, es-

t:tn los formales, para cuyo perfeccionaltniento la ley exige -

determinadas formalidades.< 37 > 

(36) ID1RI> NJRJ:EX:A, Francisoo. }\pintes 'll:l1lados en su cátedra de aintra
tos, M!xioo, Farultad de DezedíO & la O!Wi, 1967, p. 110. 

(37) lbid •• p. 111. 
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La forma es la manera de exteriorizar la voluntad -

en un determinado acto jur!dico, es el conjunto de elementos 

sensibles que envuelven la expresi6n de la voluntad, misma 

que puede ser verbal, escrita, por mímica (signos inequívo

cas), o por compartimiento (tácita). 

Nosotros afirmamos que la ''cifra negra" por lo que 

se refiere a acciones derivadas del contrato de prestaci6n de 

servicios profesionales, se reduciría si éste, por cuanto a -

su celebraci6n respecta, fuera por escrito, es decir, que la 

ley exigiera forma específica escrita para que el mismo come~ 

zara a surtir efectos jurídicos a.11n cuando sdlo sea interpar

~ y no erg a omnes. 

La anterior propuesta ayudaría, entre otras cosas, 

a que cualquiera de las partes tuviera otro medio m!s eficaz 

de prueba, un medio directo que apoyar!a el ejercicio de su -

acci6n de una manera más efectiva. 

Tal documento ser!a una garantía de seguridad para 

ambas partes, ya que la realizaci6n de la actividad objeto de 

nuestro contrato en estudio, estar!a especificada, y por tan

to las obligaciones a las que se sujetan las partes ser!an 

más concretas, sobre todo para efectos de la interpretaci6n -

del acto jurídico. 

Las partes, al celebrar el contrato, no lo har!an -
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tan precipitadamente corno comunrnente sucede, sino que les 

constriñir!a a pensar el alcance de su obligaci6n. 

Así, las obligaciones contraídas por las partes no 

quedarían s61o en la memoria de las mismas, sino en un testi

monio, en un documento, en un instrumento, el cual serviría -

como registro no s6lo para las partes y las autoridades judi

ciales, sino para otras de car4cter administrativo, como por 

ejemplo la Secretaría de Hacienda. 

Es de advertir que la f~lta de forma no produce 

inexistencia de las obligaciones cuando la ley la exige de ma 

nera especial; la ausencia de ~sta (forma), vicia al acto ju

r!dico de nulidad relativa, la cual es subsanable. 

Estas son algunas de las mdltiples ventajas que pr~ 

ducir!a el requisito de la forma escrita en la celebrac~6n y 

para la validez del contrato de prestaci6n de servicios prof~ 

sionales. 

Además de lo anterior, la forma escrita exigida pa

ra el contrato de prestaci~n de servicios profesionales aca-

rrear!a la compilaci6n de multitud de experiencias de los pr2 

fesionales de la misma rama que enriquecerla a la ciencia de 

que se trate a trav~s de asociaciones de profesionistas de un 

mismo ramo o de los colegios de profesionistas pudiendose in-



19 

cluso registrar tales contratos ante dichos colegios, y for

mar verdaderos y reales Institutos de Investigaci6n que no se 

encuentren alejados de la realidad-social, y que sirvan a su 

vez de apoyo a las universidades y al control y vigilancia 

del ejercicio profesional de la direcci6n general de profes!~ 

nes de la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, pudiéndose crear -

la obligatoriedad a dichos Colegios de Profesionistas los que 

desde luego, en pro de la libertad profesional no podrán te

ner intereses pol!ticos ni representatividad de sus 8gremia-

dos, en relaci6n a terceros u autoridades, constituyéndose en 

centros de control, estadística, investigaci6n y prestaciones 

sociales de los agremiados y consejo de honor y justicia en -

cuanto a la prestaci6n de servicios profesionales. 

Un ejemplo de asociaci6n de profesionistas distinto 

a las agrupaciones de profesionistas que para el ejercicio de 

la profesi6n no requieren cédula profesional, lo encontrance -

en la Asociación Nacional de Actores la cual, incluso es quien 

se encarga de cobrar a los empresarios o clientes, los sala

rios u honorarios de los agremiados, deduciendo de éstos las 

cotizaciones correspondientes a tal asociacidn la que presta 

además, multitud de servicios sociales y asistenciales a los 

agremiados lo que en el caso, ser!a conveniente formar respe2 

to de otros tipos de profesionistas, inclusive en aquellasp~ 

fesiones que para su ejercicio requieren ~dula profesional, a 

las que debe darseles un sentido social más que político, pues 
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la experiencia nos ha demostrado que las organizaciones de 

profesionistas por su falta de intereses sociales hacia sus -

agremiados se han convertido en meras plataformas pol1ticas y 

en obst~culos para el ejercicio profesional, pretendiendo 

coartar el libre ejercicio profesional mediante la divisi6n -

de los profesionistas en peritos de primera clase, o peritos -

de segunda clase; por el pago de una cuota y no con base a la 

experiencia, capacidad o destreza profesional; o con base a -

la participaci6n que los profesionistas tengan en determina-- ~ 

das instituciones las cuales aportan cuotas a los colegios de 

que se trata, limitando a su crit!rio a unos profesionistas y 

a Otros no, como controlando el ejercicio profesional de to--

dos. 



CQKCLUSlQUES 

PRIMERA, El contrato de prestaci6n de servicios pr~ 

fesionales puede ser celebrado respecto de cualquier tipo de 

profesidn, adn tratandose de aquellas qua para su ejercicio -

la Ley exija la obtenci6n de cédula profesional, y puesto que 

tal exigencia corresponde al derecho.pQblico, y no al derecho 

privado en el que se establece el contrato de prestaci6n de -

servicios profesionales. 

SEGUNDA. Es necesario establecer como requisito en 

la celebraci6n del contrato de prestaci6n de servicios profe

sionales, la forma escrita. 

TERCERA. Es necesario que en la forma escrita del -

contrato se establezca cual es el servicio que se solicita 

del profesionista. 

CUARTA. Dicha forma escrita deberá contener las ciE 

cunstancias de hecho que preceden al servicio profesional, o~ 

jeto del contrato. 

QUINTA. En la misma forma escrita deberá estableceE 

se por el profesionista cual es su diagn6stico o estrategia a 

seguir en el ejercicio profesional en caso de que ese servicio 

se solicite posterior a su diagnóstico o su asesoria. 
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SEXTA. As! mismo deber~ establecerse en la forma e~ 

crita del contrato si los honorarios del profesionista se pac 

tan respecto a los servicios prestados o a resultados. 

SEPTIMA. Deber4 también ser obligatoria la colegia

lizac16n de los profesionistas para el control, estad!stica,

y en su caso, la determinaciOn de la responsabilidad contrac

tual en la prestacidn de servicios profesionales, as1 mismo -

con la colegializaci6n y el otorgamiento de los contratos en 

forma escrita podr4 obtenerse una mayor cantidad de literatu

ra con la que podrán adoptarSe medidas m!s practicas en la ª2. 

luci6n de problemas de la profesi6n de que se trate, as! como 

podr4n obtenerse resultados m4s apegados a la realidad en las 

diferentes investigaciones que se hagan en la multitud de 

ciencias que se aplican en el eiercicio de las profesiones. 

OCTAVA. Y exiqiéndose el contrato en la forma escri 

ta, podrá obtenerse la exoeriencia necesaria en el colegio de 

que se trate para determinar con exactitud las normas &ticas -

necesarias para el correcto ejercicio de la profesi6n y desde 

luego la aplicaci6n de tales normas Aticas por los conseios -

de honor y iusticia que se establezcan en cada uno de los co

legios a los aue se aqruoen los crofesionistas. 

NOVENA. As! mismo, mediante la exiqencia de la for

mulaci6n por escrito del contrato podrán determinarse con mu-
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cha orecisi6n las necesidades de los profesionistas y de los 

clientes en los muchos casos similares en el ejercicio profe

sional, pudi~ndose llegar a establecer incluso aranceles o 

precios determinados para casos similares en el eiercicio de 

una profesi6n, y a efecto de evitar excesos u omisiones en 

perjuicio de alguna de las partes. 

DBCIMA. Pero la colegializaci6n obligatoria de los 

profesionistas no deberá impedir ni obstaculizar la libertad

del ejercicio profesional, y en especial en las profesiones -

para cuyo ejercicio se requiere de cédula debidamente expedi

da por la Secretar!a de Educaci6n P11blica, raz6n por la cual 

los colegios de prof esionistas deberSn quedar obligados a no 

pertenecer a partido pol!tico alguno, ni a ninqdn sindicato o 

cualquier otra entidad pol!tica, y su representante no podr& 

externar opini6n alquna en nombre del gremio que represente,

pues las asociaciones no deberán ser ni controles pol!ticos,

ni lugares para hacer procelitismo político, ni perseguiran -

fines lucrativos. pues sus metas deberán ser asistenciales y 

cient!ficas. 

DBCIMA PRIJIBRA. Y todo lo anterior no revela la es

ca9ez en la 1Agislaci6n respecto del contrato de servicios 

profesionales, así como que adem4s de esa escasez al mismo se 

le ha desvirtuado para convertirlo en un contrato s6lo aplic~ 

ble a una casta social compuesta por aquellos profesionistas -
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aue para su ejercicio orofesional han obtenido la cédula u 

autorizaciOn correspondiente que la ley de Profesiones exige -

para s6lo alaunas de las profesiones. y no as! reapP.cto de 

aquellas profesiones que para su e1ercicio no requieren t!tu

lo profesional, marqinando de esta manera a un gran ndmero de 

mexicanos que no obstante, ejercer profesiones que no requie

ren de ninauna cddula profesional para el ejercicio par no 

considerarlos profesionistas quedando fuera del contrato de -

prestaci6n de servicios profesionales, no tienen forma alguna 

de hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial, ni aa 
te ninguna otra autoridad. 
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ARTICULOS ESPECIFICOS DEL CODIGO CIVIL 

RELATIVOS AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

(TITULO DECIMO) 

(CAPITULO II ) 

De la prestaci6n de servicios profesionales. 

Artículo 2602.- El que presta y el que recibe los 

servic~os profesionales, pueden fijar, de coffiGn acuetdo, la r~ 

tribuci6n debida por ellos. 

cuando se trate de profesionistas que estuvieren si~ 

dicalizados, se observar4n las disposiciones relativas establ~ 

cidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo, 1836, 

1837, 1838, 2547, 1607, 2608. 

Artículo 2607.- Cuando no hubiere habido convenio, -

los honorarios se fijar4n atendiendo juntamente a la costumbre 

del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la -

del asunto o caso que se prestaren, a las facultades pecunia-

rias del que recibe el servicio y a la reputaci6n profesional

que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios -

prestados estuvieren regulados por arancel, ~ate servirá de 

norma para fijar el importe de los honorarios reclamados, 10,-

1161, 1, 1792, 2606, 2624. 

Artículo 2608.- Los que sin tener el t!tulo corres--



pondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exi

ja t!tulo, adem~s de incurrir en las penas respectivas, no 

tendrán derecho de cobrar retribuci6n por los servicios profe 

sionales que hayan prestado. 2268, 2606, 2615, 2765, 2767. 

Artículo 2609.- En la prestaci6n de servicios profesionales -

pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el neg~ 

cio en que aqu~llos se presten. A falta de convenio sobre su 

reembolso, los anticipos ser~n pagados en los términos del ar 

t!culo siguiente, con el r6dito legal, desde el d!a en que 

fueren hechos, sin perjuicio.de la responsabilidad por daños 

y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 2107, 2117, 2395,-

2610. 

Artículo 2610.- El pago de los honorarios y de las 

expensas, cuando las haya, se har~ en el lugar de la residen

cia del que ha prestado los servicios profesionales, inmedia

tamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se 

separe el profesor o haya conclu!do el negocio o trabajo que 

se le conf16. 29, 1161, 1, 2082, 2609. 

Artículo 2911.- Si varias personas encomendaren un 

negocio, todas ellas ser&n solidariamente responsables de los 

honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. 

1988, 2612. 

Artículo 2612.- cuando varios profesores en la mis-



ma ciencia presten sus servicios en·un n~gocio o asunto, po

drán cobrar los servicios que individualmente haya prestado -

cada uno. 1985, 2611, 2613. 

Art!culo 2613.- Los profesores tienen derecho de 

exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del nego

cio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contr~ 

ria. 1161, l, 1792, 2612, 2615. 

Artículo 2614.- Siempre que un profesor no pueda 

continuar prestando sus servicios, deber~ avisar oportunamen

te a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer

los daños y periuicios que se causen, cuando no diere este 

aviso con oportunidad. Respeyto de los abogados se observarA 

además lo dispuesto en el artículo 2589. 2107, 2589. 2591. 

Artículo 2615.- El que preste servicios profesiona

les, s6lo es resoonsable, hacia las personas a quienes sirve, 

oor negligencia, impericia o dolo, sin oerjuicio de las penas 

que merezca en caso de delito. 1815, 2025, 2608, 2613. 



CODIGO INTERNACIONAL DE DEONTOLOGIA FORENSE 

Artículo 1°.- Este C6digo de Etica Internacional no 

intenta en modo alguno derogar las reglas nacionales o loca-

les vigentes de ética legal ni las que se adopten ocac!onal-

mente. Un abogado no s6lo deberá cumplir los deberes que le 

imponen sus leyes nac1cnales o locales, sino que deberá tanbíén 

esforzarse por observar las leyes vigentes en los dem6s paí

ses en que actde cuando intervenga en un caso de car~cter in

ternacional. 

Arttculo 2•.- Un abogado deberá en todo momento ma~ 

tener el honor y la dignidad de su profesi6n. 

Deberá tanto en su actividad profesional como en su 

vida privada, abstenerse de toda conducta que pueda redundar -

en descrédito de la profes16n a que pertenece. 

Artículo 3°.- Un abogado deberá conservar su inde-

pendencia en el cumplimiento de su deber profesional. 

Un abogado no deberá aceptar nin9dn otro negocio u 

ocupaci6n si al hacerlo ha de dejar de ser independiente. 

Artículo 4°.- Un abogado deberá tratar a sus compa

ñeros con la m4xima cortesía y caballerosidad. 



Un abogado que se compromete a prestar ayuda a un -

compañero extranjero tiene que depender de él en una propor

ci6n mucho mayor que cuando se trate de dos abogados del mis

mo pats. Por consiguiente, su responsabilidad es mucho mayor 

tanto al asesor como a1 actuar en un asunto. 

Por esta razdn no se debe aceptar un caso para el -

que, por cualquier motivo, el abogado en cuesti6n carece de -

competencia, o un caso que n~ pueda despachar con la rapidez 

necesaria, debido, por ejemplo, a la premura de los trabajos. 

Artículo 5°.- Se reconocer4 a toda comunicaci6n 

oral o escrita entre abogados un car4cter confidencial, a me

nos que en ella se hagan cierbas promesas o se reconozca al

go en nombre de un cliente. 

Artículo 6°.- Un abogado deberá siempre guardar el 

debido respeto al Tribunal. Un abogado deberá defender sin -

temor los intereses de su cliente y sin tener en cuenta cua

lesquiera consecuencias desagradables que puedan derivarse p~ 

ra él o para otra persona. 

Un abogado no suministrar4 nunca informaci6n inexa: 

ta al Tribunal. Un abogado no defender4 nunca un caso de cu

ya justicia no esté firmemente convencido ni dará un consejo -

que en cualquier aspecto sea contrario a la ley. 



Artículo 7°.- Se considera incorrecto en un abogado 

el ponerse en comunicaci6n, en un caso particular, directame~ 

te con cualquier persona que ~l sepa que est4 representada en 

dicho caso por un abogado. Esta regla se aplica tanto a la -

parte contraria como a los clientes en cuyo nombre ha sido 

consultado por otro abogado. 

Artículo 8°.- Un abogado no deber! nunca pedir un -

asunto y no debe consentir nunca en encargarse de un caso, a 

menos que ello sea a petici6n directa de la parte interesada. 

Sin embargo, es correcto en un abogado encargarse de un caso 

que le sea confiado por un organismo competente o que le sea 

enviado a otro abogado, o de1 cual se encarque por cualquier -

otro modo admitido por sus leyes o reglas locales. 

Artículo 9°.- Un abogado deber! dar siempre a au 

cliente una opini6n franca sobre cualquier asunto. Prestar4'

su ayuda con cuidado y diligencia escrupulosos. Esto se re

fiere tambi~n al caso en que sea nombrado abogado de una per

sona indigente. Un abogado deber4 ser libre en todo momento 

de rehusar o aceptar un asunto, a menos que se nombrado para 

el mismo por un organismo competente. 

Un abogado debe retirarse de un asunto durante su -

tramitaci6n s6lo por un motivo justificado y de ser posible -

y de tal manera que los intereses del cliente no resulten pe~ 



judicado. La defensa leal del asunto de un cliente no debe -

impulsar al abogado a no ser completamente sincero o a ir CO!!. 

tra la ley. 

Artículo 10.- Un abogado deber4 siempre esforzarse -

por llegar a una soluci6n mediante un arreglo extrajudicial -

antes que iniciar un procedimiento judicial. 

Un abogado no debe estimular nunca a que sé vaya a 

pleito. 

Artículo 11.- un abogado no debe adquirir ningtln i~ 

terés econ6mico en un asunto que est4 dirigiendo o que ha di

rigido. Tampoco deberá adquiFir, directa o indirectamente, -

bienes respecto de los cuales depende un litigio ante el Tri

bunal en que él actda. 

Art!culo 12.- Un abogado no debe representar nunca -

intereses opuestos. Esto se aplicar~ tambi~n a todos los 

miembros de una firma o sociedad de abogados. 

Artículo 13.- un abogado no debe revelar nunca lo -

que se le ha comunicado confidencialmente como tal abogado, -

ni siquiera despu~s de haber terminado de asesorar a su clie!!_ 

te. Este deber se extiente a sus socios, pasantes y emplea-

dos. 



Artículo 14.- En materias pecuniarias, un abogado -

debe ser puntual y diligente en extremo. 

No deber4 mezclar los fondos de los dem4s con los -

suyos y deber4 estar en condiciones, en todo momento, de de

volver el dinero que tiene en nombre de otros. 

No deber4 retener el dinero que ha recibido para au 

cliente m4s tiempo que el que sea absolutamente necesario. 

Artículo 15.- Un abogado puede pedir que se consti

tuya un desp6sito para cubrir sus gastos1 pero el dep6aito e~ 

tar4 de acuerdo con la cantidad que se calcule para sus hono

rarios y los probables gastos y trabajos requeridos. 

Artículo 16.- Un abogado no debe olvidar nunca que 

no debe poner en primer lugar su derecho a que le paguen sus 

servicios, sino el inter~s de su cliente y las exigencias de 

la administraci6n de justicia. Su derecho a pedir un dep6si

to o a demandar el pago de sus servicios, sin lo cual él pue

de apartarse de un asunto o negarse a hacerse cargo del mi.amo, 

no se debe ejercer nunca en un momento en que el cliente o -

presunto cliente no pueda obtener otra ayuda a tielllpO de im

pedir que se le cause un daño irreparable. A falta de tari-

fas oficiales, o si éstas no son aplicables, los honorarios -

de los abogados se deben fijar teniendo en cuenta la cuanU:a -



del asunto di~cutido y el inter~s que el asunto represente p~ 

ra el cliente, el tiempo y el trabajo exigidos y todas las d~ 

más circunstancias personales y de hecho del asunto. 

Artículo 17.- Un contrato sobre honorarios aleato-

rios o contingentes, donde la ley lo admita, deberá ser razo

nable teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, 

incluso el riesgo o inseguridad del pago, y está sujeto a la 

revisi6n del Tribunal en cuanto a si es o no razonable. 

Artículo 18.- Un abogado que encargue a un colega -

extranjero que le aconseje en un asunto o que coopere en lle

varlo es responsable del pago de la cuenta del dltimo. 

Cuando un abogado envie un cliente a. un colega ex

tranjero, no será responsable del pago de la cuenta del Glti

mo, pero tampoco tendrá derecho a una participaci6n en los h~ 

norarios de este colega extranjero. 

Art!culo 19.- NingGn abogado deberá permitir que se 

use su nombre o sus servicios profesionales de cualquier modo 

que haga posible la pr4ctica del derecho a personas que no e~ 

tán legalmente autorizadas para ello. 



CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL 

DE COLEGIOS, BARRAS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS, A. C. 

/-
SECCI ON PRIMÉ~: PRINCIPIOS GENERALES 

1.- Esencia del Deber Profesional. 

El abogado es el defensor de la justicia. La ley -

injusta no obliga en conciencia.al abogado. Deber4 defencEr

con empeño y apego estricto a las normas jur!dicas y morales -

los derechos de su cliente. 

2.- Honor y Dignidad de la Profesi6n. Probidad. 

El abogado deberá, en todo momento, mantener el ha-

nor y la dignidad de su profesi6n. 

Deberá, tanto en su actividad profesional como en su 

vida privada, abstenerse de toda conducta que pueda ocasionar

descrédito a su profesi6n. 

La probidad que se le exige al abogado no importa 

tan s6lo la correcci6n desde el punto de vista pecuniario, re

quiere además lealtad personal, veracidad, buena fe. No debe 

aconsejar ning6n acto fraudulento, foirnular afirmaciones o ne-

gaciones inexactas, efectuar citaciones tendenciosas, incompl~ 

tas, aproximativas o contrarias a la verdad, retener indebida-



mente documentos, ni sustraer expedientes de los juzgados y -

tribunales. 

3.- Independencia 

El abogado deberá conservar su independencia en el 

cumplimiento de su deber profesional. No deber~ aceptar nin

gOn otro negocio u ocupaci6n si' al hacerlo ha de dejar de ser 

independiente. 

La independencia se entiende frente a los clientes, 

representantes de 6rganos de poder y en especial de jueces, -

magistrados, ministros y demás autoridades ante las cuales 

ejerza y ante toda situaci6n de interés que no sea coinciden

te con el interés de la justicia y con la libre defensa de su 

cliente. 

4.- Desinterés 

El desinterés que debe caracterizar al abogado no -

consisten en desprecio del provecho pecuniario, sino en el 

cuidado de que la perspectiva de tal provecho no sea nunca la 

causa determinante de sus actos. 

Dentro de la medida de sus posibilidades y con suj~ 

ci6n a la ley y a las presentes normas, el abogado debe pre~ 



tar su asesoramiento a toda persona urgida o necesitada que -

se lo solicite, con abstracci6n de que sea o no posible la r~ 

tribuci6n. Le está impuesto en especial, defender gratuita-

mente a los pobres, dentro de las previsiones de la ley y los 

acuerdos y estatuas de su Colegio y su Federaci6n. 

s.- Respeto a la Ley. 

Es deber primordial del abogado respetar y hacer 

respetar la ley y a las autoridades leg!timas. 

El abogado no s6lo deberá cumplir los deberes que -

le imponen las leyes nacionales o locales, sino que deber4 o~ 

servar las leyes vigentes en los dem~s pa!ses en que actde, -

cuando intervenga en un caso internacional. 

En materia de derechos humanos deber4 interpretar -

las leyes de conformidad con la Oeclaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos y las resoluciones de los tribunales intern~ 

cionales. 

6.- Veracidad y Buena Fe 

La conducta del abogado debe estar garantizada por 

la veracidad y la buena fe. No ha de realizar ni aconSeJar -

actos fraudulentos ni realizar acto nlguno que estorbe la bu~ 



na y expedita administraci6n de la justicia, o que importe e~ 

gaño o traici6n a la confianza p11blica o privada. 

Tampoco debe permitir o silenciar las irregularida

des en que incurran las personas que ejerzan funciones pGbli

cas. 

En concreto, en ninguna causa o pleito es honesto -

utilizar medios injustos o no autorizados por la ley·o abusar 

de los establecidos por ella, para dilatar los pleitos. 

7.- Ley Injusta 

El abogado, en principio, no debe intervenir en los 

casos que precisen la aplicación de ley injusta, segdn su re~ 

ta conciencia, pues est~ moralmente prohibido cooperar al mal. 

8.- AceptaciOn y Rechazo de Asuntos 

El abogado deber! ser libre en todo momento de ace~ 

tar o rehusar un asunto, a menos que sea nombrado por el mis

mo por un organismo judicial o colegial competente, en cuyo -

caso la declinaci6n debe ser justificada. Cuando voluntaria o 

necesariamente manifieste los motivos de su resoluci6n debe -

hacerlo en forma de no causar aqravio o perjuicio a la defen

sa cuyo patrocinio rehusa. 



Al rehusar, debe prescindir de su interés personal 

y cuidar que no influya en su 4nimo el monto pecuniario del -

negocio, ni el poder o la fortuna del adversario. PodrA no -

aceptar un asunto en que haya de sostener tesis contrarias a 

sus convicciones inclusive políticas o religiosas y no acept~ 

r4 asuntos cuando no est~ de acuerdo con el cliente en la fo~ 

ma de planterlo o desenvolverlo, o en su caso de que pudiera

ver menoscabada su independencia por motivos de su amistad, -

parentesco u otros. En suma, no deber4 hacerse cargo de un -

asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo. 

Un abogado debe retirarse de un asunto durante su -

tramitación sólo por motivo justificado y a ser posible de 

tal manera que los intereses del cliente no resulten perjudi

cados. La defensa leal del asunto de un cliente no debe im-

pulsar o comprometer al abogado a ir contra la ley. 

9.- Calidad de la causa. Defensa de Acusados 

El abogado no puede aconsejar ni aceptar causas co~ 

trarias a la validez de un acto juridico, en cuya formaci6n -

ha intervenido profesionalmente. 

El abogado tiene derecho de hacerse cargo de la de

fenha de un acusado, cualquiera que sea su opini6n sobre la -

culpabilidad de éste. Habi~ndola aceptado, debe emplear en -



ella todos los medios l!citos para el mejor resultado de su -

gesti6n. 

10.- Acusaciones Penales 

En defensa de un querellante el abogado s6lo puede 

aceptar las causas justas y ha de considerar que su deber pr~ 

mordial es conseguir que se haga justicia y no obtener la co~ 

denaci6n del acusado, m~s que en la medida moral y legal. Se 

considerar violaci6n grave de las normas éticas formular de

nuncias, acusaciones o querellas contra personas sabiéndose -

su inocencia. 

11.- Abusos de Procedimiento 

Es deber del abogado contribuir a la celeridad de -

los procesos en que interviene, observando ios plazos y t4rm! 

nos legales pertinentes. El abogado debe abstenerse de em-

plear recursos y dem~s medios procesales y gestiones que re

tarden indebidamente el procedimiento o que ocasionen perjui

cios injustificados, aunque sea con pretexto de escrupulosa -

observancia de reglas legales. 

12.- Nombramiento de Oficio y Defensa de Pobres 

Son deberes ineludibles del abogado la aceptaci6n -



de los nombramientos de oficio y defensa de pobres, en las 

formas establecidas por la ley y las instituciones colegiales. 

Estas obligaciones son de tal modo de la esencia de la profe

sión, que debe reputarse su cumplimiento como falta grave 

cuando no medien causas verdaderas y suficientes de excusa. 

13.- Estilo 

En sus manifestaciones verbales o escritas, el abo

gado debe usar la moderaci6n y energías adecuadas, tratando -

de decir nada más que lo nec~sario al patrocinio que se le ha 

confiado. 

En la cr!tica de la resoluci6n o de las actuaciones 

de un juzgado o tribunal, debe cuidar de proceder con el m!xi 

mo respeto a las personas e instituciones, absteni~ndose de -

toda expresi6n violenta o agraviante. 

Dirigir expresiones violentas o agraviantes al col~ 

ga adversario constituye falta contra la solidaridad profesi2 

nal y es, adem~s, grave error de técnica del patrocinio. 

El abogado debe tratar a los iitigantes, testigos,

peritos y terceros del juicio con la consideraci6n debida. La 

severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la 

defensa, no autoriza ninguna vejaci6n. 



El cliente no tiene derecho a pedir a su abogado 

que falte a la parte contraria o que incurra en personalisno -

ofensivo. 

14.- Prohibici6n del Uso de la Firma 

Ninglln abogado deberá permitir que se use su nombre 

o servicios porfesionales de cualquier modo que haga posible -

a pr4ctica del derecho a personas que no est4n legalmente au

torizadas para hacerlo. 

15.- Cuidado y honor a la Responsabilidad 

El abogado debe cui~ar su responsabilidad y hacer -

honor a la misma. Afecta el decoro del abogado la firma de -

escritos en cuya formulaci6n no ha intervenido o no ha super

visado. 

No es aceptable que el abogado se exculpe de los 

errores en que incurra en su actuación, pretendiendo desear-

garlas en otra persona, ni de actos ilícitos atribuyéndolos a 

instrucciones de su cliente. El abogado debe adelantarse a -

reconocer la responsabilidad derivada de su negligencia o ac

tuaci6n inexcusable, allan4ndose a indemnizar los daños y pe~ 

juicios causados al cliente. 

El abogado no debe obtener clientes por medio de 



agentes. 

16.- Prohibici6n de Descuentos y Ventajas 

Está prohibido al abogado procurarse trabajo profe

sional mediante descuento, cornis16n y otras ventajas an4logas 

que pudieran conceder del cliente o de terceras personas. 

17.- Prohibici6n de Publicidad 

Está prohibido al abogapo el anuncio o difusi6n de 

sus servicios, directamente o a través de medios publicit~ 

rios, as! como firmar asuntos confiados a ~gencias de ne<J:)Cios, 

gestarlas, o emitir dict~menes gratuitos en revistas profesi~ 

nales, peri6dicos o medios de difusi6n sin autorizaci6n escri 

ta del Consejo Directivo de su Colegio. 

El abogado no debe usar la prensa para discutir los 

asuntos que se le encomienden, mientras no est~ conclu!do el 

proceso; a menos que se trate de una evidente y grave viola-

ci6n al derecho cometida por una autoridad. 

18.- Incompatibilidad y Situaci6n de Abstenci6n 

a) El abogado debe respetar y cumplir las disposi-

ciones legales que establecen las incompatibilidades de la 



profesión, absteni~ndose de ejercitarla cuando se encuentra -

en algunos de los casos previstos. 

bl Es recomendable que el abogado evite, en lo posf. 

ble, los mandatos sin afinidad con la profesión, los dep6si-

tos de fondos y administraci6n, y en general las gestiones 

que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad y rendici~ 

nes de cuentas. 

e) El abogado debe caracterizarse por una cautela -

especial preocupándose en todo momento de evitar que cualquier 

actividad o expresi6n suya pueda ser interpretada como ten-

diente a aprovechar su influencia o su situaci6n excepcional. 

19.- Secreto Profesional 

a) El secreto profesional constituye a la vez un d~ 

ber y un derecho del abogado. Un deber que perdura en absal~ 

to atln después de que haya dejado de prestar servicios. Es -

un derecho ante los jueces y dem4s autoridades. Llamado a d~ 

clarar, debe concurrir a la citación, y no contestar las pre

guntas que lo lleven a violar el secreto profesional o lo ex

ponga a ello. 

b) La obligación del secreto profesional se extien

de a las confidencias efectuadas al abogado, en raz6n de su -



misterio profesional. El secreto cubre tambi~n las confiden

cias intempestivas de los colegas. 

e) La obligaci6n de guardar el secreto profesiaial

se extiende a los asuntos que el abogado conozca por trabajar 

en comdn o asociado con otros o por intermedio de los trabaj~ 

dores o dependientes de éstos. En el orden personal esta 

obligaci6n se extiende a los socios, pasantes y trabajadcnes -

del abogado. 

d) El abogado no debe intervenir en asuntos que pu~ 

dan conducirlo a revelar un secreto, ni util1zar en su prove

cho propio o de su cliente las conficencias que haya recibido 

en el ejercicio de su profesi6n, salvo que obtenga el consen

timiento previo del confidente. 

e) El secreto profesional podr4 revelarse cuando de 

mantenerse se sigan: 

1.- Daño grave para la sociedad: 

2.- Daño grave para un inocente. 

f) También la obligaci6n del secreto profesional "'!!. 

de a las necesidades de defensa personal del abogago, cuanB:>

es objeto de persecuciones de su cliente. Puede revelar en

tonces lo que sea indispensable para su defensa y exhibir pa-



ra el mismo objeto los documentos que aqu!l le haya confiado. 

g) cuando un cliente comWlicare a un abogado la in

tencien de cometer un delito, tal confidencia no quedar4 amp~ 

rada por el secreto profesional y el abogado deber4 hacer las 

revelaciones necesarias para prevenir un acto delictivo o pr~ 

teger a una persona en peligro. 

20.- Formaci6n de Clientes 

La formación decorosa de la clientela, debe cimen-

tarse en la capacidad profesional, en la constancia y la han~ 

rabilidad¡ es preciso evitar la solicitaci6n directa o indi-

recta de clientes, mediante g~stiones excesivas o sospechosas, 

solicitaci6n de asuntos por avisos o circulares o por entre-

vistas no basadas en las previas relaciones personales. 

Son respetables tas costumbres existentes sobre avi 

sos o listas de abogados meramente indicativos. 

El abogado que por medio directo o indirecto grati

fica para que se le recomiende, obra contra la ética profesi2 

nal. 

Toda publicidad provocada directa o indirectamente -

por el abogado con fines de lucro o en elogio de s! mismo, ~ 



noscaba la tradicional dignidad de la profesi6n. 

SECCION SEGUNDA: RELACION DE ABOGADO CON SUS CLIENTES 

21.- Definici6n General 

El abogado, una vez aceptado el cargo profesional,

debe anteponer siempre el interés de su patrocidano a su pro

pio interAs. 

La defensa del in~r~s del cliente se debe realizar 

sin temor, confiando en la independencia profesional, la de -

sus compañeros y el amparo de su colegio y de la Federacidn. 

22.- Lealtad hacia al cliente 

El abogado deber4 dar siempre a su cliente una op

ci6n franca sobre cualquier asunto. 

Despu~s de aceptado un asunto y aunque no haya sido 

iniciado el juicio, el abogado no puede asumir la defensa del 

adversario de su cliente. 

23.- Servicio al Cliente 

Debe el abogado actuar con el mayor celo y dedicaci6n 



personal. Sus relaciones con el cliente deben ser personales 

o por intermedio de personas competentes y.debidamente autor~ 

zadas. 

El abogado goza de libertad en los medios a em

plear, siempre, desde luego, que sean leg!timos. 

Debe oponerse a las incorrecciones del cliente, -

abandonando el patrocinio si no puede impedir su consumaci6n. 

El cliente tiene derecho a los beneficios de todos 

los recursos y defensas autorizadas por la ley y debe esperar 

de su abogado que apele a todos esos recursos y defensas. 

24.- No representar intereses opuestos. 

El abogado no debe representar nunca intereses 

opuestos. 

Esto se aplicar~ también a los miembros de una fir

ma o sociedad de abogados. 

25.- No asegurar el éxito del asunto 

El abogado no debe nunca asegurar al cliente el éx~ 

to del asunto. Debe limitarse a señalarle si su derecho está 



o no amparado por la ley y cu~les son, en su caso, las proba

bilidades de éxito judicial¡ pero no debe darle la certeza 

que él mismo no puede tener. 

Nunca es lícito engañar al cliente haciéndole ci:eer 

lo que de antemano no ha de resultar. 

26.- Obligaci6~ de Conciliar 

Un abogado procura siempre llegar a una soluciOn m!!. 

diante un arreglo o transacciOn, antes o después de iniciar -

un procedimiento judicial. 

Cuando, en alguna ocasión, la conciliaci6n pudiera

tener consecuencias perjudiciales para su cliente, o el letr~ 

do lo entiende así, deberá hacerle una exp9sici6n objetiva 

del posible resultado nocivo, si la tiansacci6n se int~ntase y 

por tanto no recomendarla en su caso. 

Un abogado no debe estimular nunca que un asunto se 

vaya a pleito. 

27.- Conflicto de Intereses 

El abogado debe informar inmediatamente, a quien s~ 

licite sus servicios, de las relaciones con la otra parte, d~ 



cualquier inter~s que tuviera en el asunto y en. general de 

las c~rcunstanciaS en que se encuentra y· que puedan conside-

rarse adversas a quien demanda su patrocinio, para que si és

te insi$te en su solicitud de servicio, lo haga con pleno co

nocimiento de tales circunstanciasª 

Es gravemente indebido patrOcinar o servir profesi2. 

nalme~te en cualquier forma a quienes tengan intereses encon

trados. 

Esta regla ser4 aplicable tanto cuanto el abogado -

preste servicios simult~neamente, como cuando intervenga en -

favor de uno despu~s de haberlo hecho en pro de otro, adn de~ 

pués de haberse separado del apuntoª 

28ª- Renuncia al Patrocinio 

Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el ab~ 

gado no podrá renunciarlo sino por causa justificada superve

niente especialmente si afecta su honor o su dignidad profe-

sionales, o porque el patrocinio vaya contra su conciencia. -

A pesar de lo anterior, al renunciar debe cuidar de no dejar -

indefenso a su cliente. 

29ª- Conducta Incorrecta de su Cliente 

El abogado ha de velar porque su cliente guarde re~ 



peto a los jueces y demás funcionarios judiciales, a la contr_e. 

parte, a los abogados de ésta y a los terceros que interve~9an 

en el asunto; también porque su cliente no ejecute actos inde

bidos. Si ~ste persiste en su actitud reprobable, el abogado -

debe renunciar al patrocinio. 

30.- Descubrimiento de Error o Impostura durante el Juicio 

Cuando el abogado descubre en el juicio una equivo

cación grave que beneficie injustamente a su cliente, o una -

impostura, deberá comunicarse.par~ que rectifique o renuncie

al provecho que de ella pudiere obtener. En caso de que el -

cliente no est~ conforme a rechace la indicaciOn, podra el 

abogado renunciar al patrocinio. 

31.- Honorarios y Anticipos. Controversias acerca· de ellos 

a) El abogado debe ajustar la fijación y cobro de 

honorarios a los aranceles legales, a la costumbre y a los 

acuerdos de su colegio y federación. 

b) El abogado podrá fijar sus honorarios por encima 

de lo determinado en el párrafo anterior, tomando en cuenta -

su grado de especialización, prestigio y experiencia. 

Constituye falta contra la ~tica profesional ccbrar 



honorarios inferiores al m!nimo señalado en la$ no~ma~, costll!!! 

brea o tablas respectivas. 

el Puede solicitar del cliente entrega a cuenta de -

honorarios y gastos, siempre que observe la moderaci~n adecu!!_ 

da a su actividad y a las previsiones del total definitivo. 

d) Debe evitar los apremios y toda controversia con 

el cliente a cuenta de honorarios,; hasta donde sea cbmpatible 

con su dignidad y con su der~cho, a recibir la justa retribu-

ci6n. 

S6lo debe recurrir a la demanda contra su cliente P!!. 

ra impedir la injusticia, la demora injustificada o el fraude y 

el tal caso se aconseja al abogado se haga representar o patr~ 

cinar por su colega. Incluso, antes de proponer el arbitraje

de su colegio~ 

e) Un contrato sobre honorarios aleatorios o contin

gentes, donde la costumbre o la razón lo admitan, deber! ser -

aceptable teniendo en cuenta.todas las circunstancias del asu~ 

to, incluso el riesgo a la inseguridad del pago. 

32.- No Adquisición de Intereses en el Asunto 

Un abogado no debe adquirir inter~s en un asunto 



que est~ dirigiendo o haya dirigido. 

Tampoco debe adquirir, directa o indirectamente, 

bienes respecto de los cuales dependa un litigio en que él 

acttte; ésto se entiende fuera del pacto de cuota litis. T"!!!. 

poco podr4 adquirir bienes en los remates que surjan en los -

conflictos en que intervenga. 

33.- Igualas 

El honorario puede CoQVertirse en un sueldo fijacb

anual o mensual, siempre que el importe del mismo constituya

una adecuada retribuci6n de los servicios profesionales que -

hayan de prestarse. 

34.- Gastos del Asunto 

No es correcto que el abogado convenga con el clie~ 

te en expensar los gastos del juicio. Sin embargo, puede an

ticipar los sujetos a reembolso. 

35.- Manejo de Propiedad Ajena 

En materia pecuniaria el abogado debe ser puntual y 

diligente en extremo. No deberá mezclar los fondos de los d~ 

m~s con los suyos y deberá estar en condiciones, en todo mo-



mento de devolver el dinero que tiene en nombre de otros. 

No deber4 retener el dinero que ha recibido para su 

cliente durante m4s tiempo que el que sea rigurosamente neces~ 

ria. 

36.- Pacto de Cuota Litis 

,a)'La cuota litis será inmoral si no guarda relaci6n 

con el trabajo prestado o supone aumento indebido sobre lo que 

se cobra ordinariamente: gravemente il!cita si se trata de 

aprovecharse del estado de necesidad del cliente. 

b) En donde esté prohibido el pacto de cuota litis,

los abogados deben abstenerse de pactar· participaci6n alguna -

en el resultado del pleito. La infracci6n de esta norma se 

considera muy grave. 

c) Donde no esté prohibido dicho pacto, pueden los -

abogados celebrarlo, siempre que lo hagan antes de entrar a 

prestar sus servicios profesionales y se sujeten a las siguie~ 

tes consideraciones: 

1.- La participaci6n del abogado no debe ser nunca -

mayor que la de1 cliente. 

2.- El abogado debe reservarse la facultad de aband~ 



nar el patrocinio en cualquier momento. Del ~ismo modo, el -

cliente podrS si lo desea, retirar el asunto al abogado y en

tregarlo a otro. En ambos casos si el asunto se gana, el a~ 

gado tendr! derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus 

servicios y a l~ participaci6n convenida. Si se pierde, el -

abogado podr! cobrar los honorarios comunes que se estimen d~ 

vengados, cuando el cliente le haya retirado el asunto sin -

causa justificada. 

3.- La participaci6n convenida se entiende siempre 

por la totalidad del trabajo profesional en todas las instan

cias y hasta la definitiva conclusi6n del litigio. Si ~ste -

se soluciona antes de realizarse todos los trabajos que po

dr!an considerarse veros:tmilmente previstos, tendrá el clien

te derecho a disminuir, en forma proporcional la participa--

ci6n. 

4.- Si el asunto se perdiere, el abogado no cobrara, 

excepto cuando se hubiere estipulado a su favor una suma raz2 

nable para cubrir gastos. 

SECCION TERCERA: RELACION DEL ABOGADO CON LOS COLEGAS Y CON -

LA CONTRAPARTE 

- 37.- Fraternidad y Respeto entre l\bogados 

Entre los abogados debe haber fraternidad que enal-



tezca la profesión y re~peto rec!pracoa, sin que influya en -

ellos la animadversi.6n de las partes. 

El abogado se abstendr4 cuidadosamente de expresio

nes malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes person~ 

les, ideol6gicos, políticos, o de otra naturaleza, de sus co

legas. Es deber de los abogados comunicarse mutuamente las -

peticiones de emplazamiento de informes, audiencias y dilige!!_ 

cias. 

Los abogados deben ser caballerosos, entre sí mis

mos; deber~n facilitarse la solución de problemas moment4neos 

cuando por causas que no les son imputables, como viaje forzE!. 

so, duelo, enfermedad o fuerza mayor, est~n imposibilitados -

para prestar sus servicios. 

38.- Ayudar a los Abogados Jóvenes 

Los abogados de m~s edad de un colegio o de la Fed!:, 

raci6n, deben prestar orientaci6n, guía y consejo desinteres~ 

do, de modo amplio y eficaz, a los abogados jóvenes que lo n!'::.. 

cesiten. 

La negación de este auxilio es una falta grave ca!!. 

tra el compañerismo. 

39.- Relaci6n con Compañeros 



Un abogado que encargue a un colega que le aconae~e 

en un asunto o que coopere en llevarlo, se hace reaponsable -

del pago de la cuenta del Gltimo. 

Cuando un abogado env!e un cliente a un colega, no 

ser3 responsable del pago de la cuenta del Gltimo pero tampo

co tendr4 derecho a una participaciOn en los honorarios de e~ 

tes colega. 

40.- Convenios entre Abogados 

LOS convenios celebrados entre abogados deben ser -

estrictamente cumplidos. Los que fueren importantes para el 

cliente deber!n ser escritos: pero el honor profesional exige 

que aGn los verbales se cumplan rigurosamente, como si const~ 

ra en un instrumento pdblico. 

41.- Sociedad de Abogados 

a) El abogado sOlo podr4 asociarse para ejercer la

profesi6n con otros abogados, cumpliendo estrictamente las 

normas legales y colegiales al efecto. 

b) El abogado debera evitar auxiliar o servirse de 

personas que cumplan funciones de abogacta sin tener titulo o 

sin estar debidamente autorizados. 



el El abogado inscrito en un despacho colectivo no 

podr4 tener despacho independiente. 

d) No tendr4 la consideraci6n de despacho colectivo 

la coexistencia en el mismo despacho de colaboradores o pasa~ 

tes ni tampoco la concurren.cia de ascendientes y descendien-

tes o hermanos del abogado titular. 

e) La condici6n de despacho colectivo se dar~ a e~ 

nacer por medio que no induzca a confusi6n y advertir4 en to

do caso al cliente que requiera los servicios. 

42.- Relaci6n con la Contraparte y Testigos 

a) se considera incorrecto en un abogado el ponerse 

en·relaci6n, en un caso particular, directamente con cualquier 

persona que ~l sepa que está patrocinada en dicho caso por un 

abogado. Esta regla se aplica tanto a la parte contraria co

mo a los clientes en cuyo nombre ha sido consultado por otro 

abogado. 

b) S6lo con inter.venci6n del abogado de la contra-

parte debe gestionar convenios o transacciones. 

e) El abogado puede entrevistarse libremente con 

los testigos del asunto en que intervenga pero no debe indu--



cirlos por medio alguno a c¡ue se aparten de la verdad, 

43.- Dicotom!a 

La dicotom!a, en cuanto es elevaci6n de honorarios -

con otro y otros compañeros que recomendaron o enviaron el 

asunto sin comunicarlo al cliente, es il!cita. 

44.- Substituci6n en el Patrocinio 

El abogado debe obtener.la venia del colega que ha

ya intervenido en un asunto antes de aceptar el patrocinio de 

la misma parte. El abogado no debe realizar ninguna clase de 

gestiones para desplazar a un colega o substituirlo en cual

quier cargo profesional. 

1 

45.- Colaboraci6n Profesional y Conflicto de Opini6n 

a) No debe el abogado interpretar como falta de ca~ 

fianza, que el cliente le proponga la intervenci6n de otro 1~ 

trado en el asunto que le ha encomendado. Por regla general, 

ha de aceptarse esta colaboraci6n propuesta, a pesar de ello, 

podr~ rechazar la colaboraciOn propuesta cuando tenga razones 

para ello, sin necesidad de expresar el motivo. Si el primer 

abogado objeta la propuesta, el segundo se abstendr~ de inte~ 

venir. Si el primero se desligase del asunto, podr! aceptar-



lo el segundo. 

b) cuando los abogados que colaboren en un caso no 

puedan ponerse de acuerdo respecto de algfin punto fundamental 

para los intereses del cliente, le informarán francamente a -

~ste del conflicto de op~niones, a fin de que resuelva. Su -

decisi6n se aceptará, a no ser que la naturaleza de la discr~ 

pancia impida cooperar en debida forma al abogado cuya opi-

ni6n fue rechazada. En este caso deberá solicitar a~ cliente 

que lo releve. 

46.- Respeto y Apoyo a la Magistratura y otras Autoridades 

El abogado debe siempre guardar el debido respeto a 

los tribunales y otras autoridades. Ha de apoyarlos siempre -

que injustamente o en forma ~rresponsable se les ataque o se 

les falte al acatamiento que manda la ley. Cuando haya fund~ 

mento serio de queja contra un tribunal o funcionario, el ab~ 

gado debe presentar su acusaci6n, en forma legal, ante ·la ju

risdicci6n o autoridad competente o dar cuenta al colegio de 

abogados. 

47.- Recusaciones 

El abogado debe hacer uso del recurso excepcional -



de las recusac~ones con.gran moderaci~n, ~eco~dando que el 

abuso de ellas compromete la majestad de la justicia y la di2_ 

nidad de la profesi6n. 

48.- Influencias Personales sobre el Juzgador 

El abogado debe abstenerse de ejercer influencia s~ 

bre el juzgador. Las atenciones excesivas con los jueces y -

las familiaridades no usuales deben ser prudentemente evita-

das por los abogados, cuando, aOn motivadas·por explicables -

relaciones personales, puedan sus9itar falsas o equivocadas -

interpretaciones de sus motivos. 

El abogado que c~hec~e a un funcionario pdblico o -

auxiliar de la administraciOn de la justicia, faltarA grave-

mente al honor y a la ética profesional. 

SO.- Limitaciones a Exfuncionarios 

Cuando un licenciado en derecho haya cesado con la 

magistratura o en algdn cargo pablico, no debe aceptar patro

cinio de asuntos ante el tribunal o dependencia oficial a que 

perteneci6. 

51.- Abuso de Poder 

Comete falta 9rave contra·la ~tica profesional el -



abogado que vali~ndose de su posiciOn, p•opicia o contribuye 

a la violaciOn del orden pdblico, 

SEXX:ICN ~: mIJ\CIQIES DEL 1ll30GAOO CCN EL OOLEXlIO Y ~ mDEIW::ICN 

52.- Deber hacia el Colegio. 

Es deber imperativo del abogado prestar su concurso 

personal para el mejor ~xito de los fines colectivas·del col~ 

gio al que pertenece y a la federaci6n. Los cargos y comisi~ 

nes que se le conf1en deben ser aceptados y cumplidos, excu-

sándose sólo cuando pueda invocar causa justificada. 

53.- a.speto a los cargos. Direci¡ivos del Oolegio y de la FederaciOn 

De manera especial debe el abogado guardar conside

raci6n y respeto a la directiva y a cada uno de sus componen

tes, en cuanto, en el a.mbito de sus competencias acuerden o -

ejecuten. Las reclamaciones, pretensiones y recursos contra -

ellos deberán presentarse, en todo caso, en forma adecuada a 

tal considerac6n y respeto. 

54.- AsunciOn de cargas Colegiales y de la FederaciOn 

El abogado debe estar sie~pre al corriente de las -

cuotas ordinarias colegiales y soportar todas las contribucio 



nes económicas de ca~~cte~ fiscal, co~porativo o de cualquier 

otra !ndole a que la profesión se halle sujeta, asUllliendo las 

cargas comunes en la forma y tiempo que legal o estatuariame~ 

te se fije, cualesquiera que sea su naturaleza. 

SECCION SEXTA: INTERPRETACION Y APLICACION DEL CODIGO DE ETICA 

57.- Interpretaci6n de estas Nonnas 

La interpretación de estas normas será competencia -

del Consejo Directivo de la Federación, o de las comisiones -

de deontología de las Vicepresidencias Regionales. Sus dict! 

menes en la materia, en el caso de previa consulta'de los co

legios, eximirá a ~stos de responsabilidad y sanción discipl~ 

naria. 

58.- Alcance de este C6digo 

Las normas de este c6digo rigen el ejercicio de la 

abogac!a en toda su extensiOn. Ni la especialización profe-

sional ni circunstancia alguna eximir! de aplicarlas. Si en

tre el abogado y el cliente existe otra relación además de la 

estrictamente profesional, tambi~n es obligación que el abog~ 

do observe escrupulosamente los deberes que este código le 

impone. 

59.- Cumplimiento de este Código 



Ni.ngdn convenio que celebre un abogado tendra el 

efecto de exceder los alcances de este ced*9º o de excusar 

obligactones y responsabilidades profesionales, aunque los 

cl~entes o personas perjudicadas hubieran renunciado al dere

cho de exigir su cumplimiento. 

NOI'A: N:> existe transcripci<Sn de art!culos 56 y 57 del a5digo de Etica -
PJ:ofesiaial .de la Federac:U5n Nac:lcnal de O:>le']iosi Barras y llsocia
ciones ele l\bogados, seglln a.vista rmR JtlRIS año N:>. 1 1990, Prltted 
and Made in México. Chihuahua, Chih. 1990. 
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