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INTRODUCCION 

Todos sabemos que la realidad es dinámica. Que la problemá
tica existente en nuestro actual Regimen Jurfdico es latente en cuan 
to a su aplicaci6n y sobre todo, en lo que a su regulaci6n se re-
fiere, es por eso que hemos decidido• analizar mediante la realiza 
ci6n de nuestro tr~bajo de investigaci6n uno de esos problemas. 
Asf tenemos que en el antiguo Derecho Romano, el abogado de ese 
tiempo ya tenta problemas, para poder cobrar sus honorarios, debi
do a que no existfa un ordenamiento especial que le indicara cuán
to debfa de cobrar, por una consulta, por la iniciación, tramita-
ci6n de algún litigio, etc. 

En nuestros tiempos, el abogado moderno si cuenta con un ºL 
denamiento que le indica las cantidades que debe llegar a cobrar.
como honorarios después de la prestaci6n de un servicio profesio-
nal o bien para exigir el pago de las Costas Procesales. 

Dicho ordenamiento es ~l arancel del abogado, que se encuen 
tra contemplado en la Ley Orgánica para los Tribunales del Fuero -
Común para el D.F., que se encuentra contenida dentro del C6digo -
de Procedimientos Civil es para el D.F .. Con el citado ordenamiento 
existe el problema de que ha conservado intactas las cantidades y

estructuras, de cuando fue promulgado, es decir, el 30 de Enero de 
1932. 

De ahf el problema al que se enfrenta el abogado de nues- -
tros tiempos, ya que de aplicarsele las tarifas contenidas en el -
mencionado arancel, recibirfa como pago de honorarios cantidades -
realmente irrisorias fuera de la realidad, que se vive en el mun
do y concretamente en México. 
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Afortunadamente la gran gama de figuras jurfdicas existen-

tes en nuestro derecho brinda al abogado de nuestro tiempo, una S! 
lida a su problema, brindandole diversos actos jurfdicos, de los -
que puede 1 legar a valerse para evitar hacer uso del Arancel del -

Abogado, tales actos jurfdicos son: El convenio, el contrato de 

prestación de servicios profesionales, el mandato, igualas y el 
pacto de quota litis. 

Ciertamente que con la aplicación del citado arancel, se 

crearfan problemas tanto para el abogado como para el el lente, ya

que al valorar alguna de las actividades que real iza el abogado 

con motivo de la prestación de un servicio profesional o bien al -

momento de tratar de regular el pago por condenación en Costas Pro
cesales. Resultarfa que el abogado y el cliente; no contar1an con

una base sólida para poder darle un valor exacto al servicio que -
se ha prestado y recibido respectivamente. 

Nosotros estamos convencidos, por un lado de que al ~rancel 

del abogado, le hace falta una actualización, en todo su contenido, 

ya que lo que en el se maneja ha dejado de tener vigencia, princi

palmente por que las condiciones socioecon6micas que influyeron en

su elaboración, en este momento han dejado de tener válidez objetl 
va; debido a que en nuestro tiempo se han generado cambios tan vi~ 

lentos y tan radicales en nuestra economfa y sociedad que no permi 
ten ya que una Ley de 1932, pueda seguir teniendo vigencia. 

O bien por otro lado, de no ser posible una actualizaci6n,-

1o mas conveniente serfa que fuera derogado, ya que el abogado y -

el el lente cuentan con diversos actos jurídicos de los que pueden
valerse para evitar hacer uso del mul ti citado Arancel del Abogado, 

que ha dejado de tener una utilidad práctica. 
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C A P I T U L O 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ABOGADOS EN ROMA 

!.l. EVOLUCION DEL ABOGADO ROMANO 

El origen de la abogacfa, es tan antiguo como el mundo; ya
que, como en todas las épocas han sido la ignorancia el patrimonio 
de la mayor parte de los hombres, y la injusticia ha procurado 
siempre ejercer su tiranfa, debido a esto, en todos los tiempos se 
ha tenido que recurrir por necesidad a la protección de los suje-
tos m!s distinguidos por su celo, su talento y sus luces, quienes
vinieron a ser naturalmente los primeros patronos y defensores de
sus conciudadanos oprimidos. 

Para buscar el paso del abogado por los destinos de la hum~ 
nidad tendremos que contemplarlo, desde donde la historia puede 
presentarlo. 

Dentro de este estudio daremos un vistazo a la transforma-
ci6n que de manera general se·oper6 en la figura del abogado, has
ta ser reconocido como tal. 

Para dar inicio a este estudio; tomaré como base la defini 
ci6n dada por Ulpiano: 

V. SO, 13, 1, 11: (Advocatoa acctpe4e debemu• omne• 
omnta, aqui cauaia agendia quaqua atudia ope4antu4):, non-
tamen qui p4a tAactatu, non ad6utuAi cauata, acctpeAi qutd
aalent, advacataAum nume4a eAunt. (Debemos entender por ab~ 
gados todos los que sé dedican a la defensa de las causas -
judiciales); no estar!n, en cambio, entre los abogados los
que suelen cobrar algo por una consulta sin que vayan a in-
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tervenir en las causas. (1) 

La definición citada, da cabida, para mencionar algunas de
las diferentes figuras que de alguna manera sirvieron como antece
dentes de manera directa o indirecta a la figura del abogado roma
no. 

Así tenemos, que entre los antecedentes mas importantes de
Ia figura jurídica del abogado, sobresalen los siguientes: 

A) Patrono Primitivo. 
B) Orador. 
C) Jurisconsulta. 
D) Cognitor. 
E) Procurator. 
F) Abogado (Advocatuó). 

De cada uno de los citados antecedentes, trataremos de brin 
dar una idea general, a .nuestro lector para que al final, pueda l.Q. 
grar tener una visión general clara, en relaci6n a la evolución SJ!. 
frida por el abogado romano, hasta ser considerado como tal. 

A.- PATRONO PRIMITIVO 

Era considerado como un ciudadano de alto rango social; ba
jo cuya protección se acogfan los extranjeros residentes en Rama. 

(1) O'ors, Alvaro y otros. El Digesto de Just!niano, Versiun Cast~ 
llana, con la ayuda del C.S.I.C. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1975. 
Krueger, Paulus. Corpus luris Civilis, Valumen Primun, lnstit!!_ 
ciones Recognavit, Digesta Recognovit. Theodorus Momsen, Re- -
tractavit, Paulus Krueger. 



En los primeros tiempos, los clientes (cliens) eran perso-
nas libres y extranjeras emigradas a Roma que buscaban la protec-
ci6n de un paterfamilias al que llamaban patrón (patronus). 

La clientela creaba derechos y obligaciones recíprocas, por 
una parte el patrón brindaba al cliente protección en caso de nec~ 

sidad; especialmente en asuntos jurídicos. 

Por su parte el cliente debía asistir igualmente a su pa- -
tr6n cuando éste lo necesitare, como en el caso de pago de multas, 
dote de la hija, acompañar a la guerra a su patrón, etc. 

El patrono primitivo, tenía autoridad sobre su familia y 
clientes que se acogían bajo su protección. 

El patrono primltivo lo encontramos como el antecedente más 
remoto del abogado Romano. 

Este patrono primitivo, fue durante algan tiempo, quien se
encarg6 de la defensa de los intereses de alguna de las partes en-
1 itigio. 

Es necesario mencionar, que a pesar de las funciones que 
realizaba, no era considerado como un profesional de la defensa; -
ya que sus conocimientos jurídicos se limitaban a pocas y senci- -
llas leyes de entonces. 

Doble función realizaba el patrono primitivo, ya que repre
sentaba defendiendo y defendía representando. 

La armónica fusión.de sus bifunciones; daba a su represent~ 

do, un mayor beneficio. 
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El patrono primitivo, conto para la iniciación y tramita- -

ci6n del litigio con el asesoramiento del jurisconsulto. 

B.- ORADOR 

La complejidad del derecho, es la principal causa de que el 

patrono primitivo sea desplazada por el órador. La función princi

pal del orador, era la de hablar en los tribunales; en representa

ci6n de algunas de las partes en conflicto. Haciendo gala de sus -

grandes dotes oratorias. 

La elocuencia era su mejor dialéctica. 

Para la defensa de algún cliente, el orador buscaba el con
sejo de algún jurisconsulto ya fuera para, la inlclac-i6n o tramit! 

cl6n del litigio. 

Al igual que el patrono primitivo el orador, contaba con P.Q. 

cos conocimientos jurfdicos. 

El ejemplo más tfplco de esta figura es: Cicerón. 

C.- JURISCONSULTO 

Si bien el jurisconsulto romano, no puede ser considerado -

como un antecedente del abogado roma.no, ya que existe una diferen

cia tajante entre ambos. 

Si podemos decir y con razón, que la figura del jurisconsul_ 

to romano, puede ser considerada como la figura central, dentro de 

la vida jurfdica del pueblo romano. Frente a la cual giraban las -

diferentes figuras existentes en el derecho romano. 
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Las funciones realizadas por el jurisconsulto; pueden ser -
resumidas en tres: "La primera de ellas, consistfa en emitir dict! 
menes sobre cuestiones jurfdicas, que le eran planteadas por las -
partes que actuaban por si mismas o bien por medio de oradores, 
que buscaban el asesoramiento para la iniciaci6n y tramitación del 
litigio; esta primera función, realizada por el jurisconsulto era
conocida con el nombre de respondere. Lavere segunda de las funci~ 
nes real izadas por el jurisconsulto, consistía en redactar, cartas 
dirigidas a los jueces o magistrados; conocidos como dictámenes. -
En el principio (Vle~uó Vlc~ameneó) los dictámenes de los juristas 
a quienes se concedfa el rus RESPONVENVI; por parte del prfncipe,
gozaron de una fuerza mayor en el ánimo del juez y magistrados. La 
tercera función, llamada; Age~e consistfa en facilitar a las par-
tes en conflicto los términos y fórmulas, en que habían de plantear 
el litigio". (2) 

La función que realizaba el jurisconsulto, es de tipo gra-
tuita, y la prestaba como un deber de amistad. 

Al realizar sus funciones el jurisconsulto romano, logra el 
reconocimiento de sus conciudadanos lo que viene a darle autoridad: 
"Podrfamos definir la autoridad como la verdad socialmente recono
cida y la potestad como la voluntad de poder socialmente reconoci
da. El reconocimiento social es coml'.in a ambas, pero esto no basta
para confundirlas, pues son esencialmente distintas y hasta en 
cierto modo incompatibles". (3) 

(2) Alvárez Suárez, Ursicinio. Instituciones de Derecho Romano III. 
Derecho Polftico Civil, Madrid, 1975. pág. 34, 35. Quinta Edi
ci6n. 

(3) D'ors, Alvaro. "Escritos varios sobre el Derecho en Crisis", -
cuadernos del Instituto Jurfdico Español, pág. 93, Cuarta Edi
ción, 197g, 
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"El derecho del pueblo Romano procede principalmente de la
autoridad, pero también de la potestad. Se forma y se progresa por 
el concurso de varias fuentes. La fuente de autoridad es la juris
prudencia, y la potestad influye en el derecho mediante leyes y 
los edictos". (4) 

Poco a poco los jurisconsultos, fueron apartándose de sus -
actividades, y con el tiempo algunos jurisconsultos fueron absorbi 
dos por la maquinaria burocrática. Y su interés se dirigio hacia -
los asuntos de la administración de las provincias. 

O. - COGNI TOR 

Puede ser considerado como un antecedente del abogado roma
no. El cognitor era considerado como un representante procesal; 
que actuaba por alguna de las partes en conflicto. 

Por su actuacil5n el cognitor no recibfa honorario alguno. 

O. 17, 1, l: Ideo pe.11. 111Lnt.l1Lm qiLoque. ve.l pe11. epütulam -
mandatum 6u6c.lp.l poteat. Por ello puede ser aceptado el man 
dato por mensajero o por carta. (5) 

Inicialmente los servidos del cognitor; eran utilizados: -
"Cuando una de las partes, a causa de su edad avanzada o de la en
fermedad que sufría, se veía imposibilitado de intervenir personal 

(4) lJ'ors, Alvaro. Derecho Privado Romano,Para3rafo 29, Quinta Edi-
ción Revisada. Universidad del Navarro, S.A. Pamplona, 1983, -
pág. 56, 57. 

(5) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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mente en el 1 itigo". (6) 

Posteriormente sus servicios, fueron utilizados cuando asf
conviniera a los intereses de alguna de las partes, en litigio. 

El nombramiento del cognitor, se real izaba en presencia .. de
la parte contraria; por medio de un mandato expreso y pronunciando 
ciertas palabras sacramentales: 

Ga.l 4., 83: NMf ACTOR ITA COGNITOREM VAT: QVIA TV A ME 
FUNVVM PETZS, IN EAM REM TZBZ PVBLIVM MEVZVM COGNITOREM VO. 
POTEST, UT ACTOR ITA VZCAT: QVOV EGO TECVM AGERE VOLO, ZN -
EAM REM COGNITOREM VO; AVVERSARZUS ITA: QVZA TV MECVM AGERE 
VIS, ZN EAM REM COGN1TOREM VO; NEC ZNTEREST, PRAESNS AN 
ABSENS COGNITOR VETUR. SEO SI ABSENS VATUS FLJERIT, COGNZTOR 
!TA ERIT, Sl COGNOVERlT ET SLJSCEPERIT OFF!CIUM COGNITORIS. 

Si es por parte del demandante, en estos términos puesto 
que te pido, por ejemplo, un fundo, te presento cognitor mio en e~ 
te asunto a Lucio Ticio; si es por parte del demandado; pues me Pi 
des un fundo, te presento como cognitor mfo en este asunto a Publio 
Mevio, también puden decir el demandante: puesto que yo; quiero lJ. 
tigar contra ti presento mi cognitor en este asunto; el demandado; 
pues quieres litigar contra mi, presento mi cognitor en este asun
to. La presencia del cognitor no es imprescindible; pero si es no~ 
brado estando ausente hace falta que tenga noticia de ello y acep
te tal funci6n de cognitor. 

La duraci6n del mandato, era por todo el tiempo que se 11 e-

(6) Alv~rcz Suáre~. Ursicinio. Curso de Derecho Romano, Legis Actig_ 
nes, Cuarta Edición, 1975, pág. 217. 
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del procurator. 

10 

La desaparición, de la figura del cognitor, se da durante -
Just1niano. 

E. - PROCURA TOR 

El procurator, era considerado como una persona libre, que
suele hallarse socialmente subordinada a otro. 

Dentro de sus funciones, encontramos que, real izaba una re
presentaci6n general, indirecta, de una persona, pudiendo ser esta 
un paterfamilias, que podfa encontrarse ausente o que, en todo ca
so, no interviene en el acto. 

O. 3, 3, 1: Ulplanu6 llbit.o nomo ad e.dlc..tum P1<.ocu11.ato1<. e.6.t -
qul allen<t 1u~.go.t,i.a manda.to dom.lnl adm.i.ni6.t1<.a.t. Procurador -
es el que administra as~ntos ajenos por mandato del titula~ 

( 7) 

Su intervenci6n dentro del litigio, se origina en virtud de 
un mandato, de tipo genérico que es otorgado antes de la Litis, y

sin expresar referencia a ella; este mandato de tipo genérico que
se le ha conferido, no reviste formalidades rituales de ninguna 
clase, y no se hace necesaria la presencia de la parte contraria. 

D. 3, 3, l, 1: P1t.oc.u1t.a..to1t. ctu.te.m ve.l omnium 11.Mum vet un,lu6-

1<.ei e46e po.te.6.t co116.tl.tu.tu6 ve.l c.01<.am vet pe1L uun.tlum vet -
pe.11. e.pl6.tulam: quamvü qu.ldam, u.t Pampo1u'.u& tlbit.o vic.en6imo 

(7) Justiniano, opus cit. p~g. 3. 
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qua11..to 4C.IL.lb.l.t, 1totn pu.te.11.t u11.lu6 11.e.l manda.tum 6U4c.lp.len.tem

p11.ocu11.a.to11.em e64e: 4.lcut.l ne .l4 qu.ldem, qu.l 11.em peir.6e1Lenda.m 
ve.e. ep.l4.tulam ve.e. 11unt.lum pe1L6e11.e11dum -1>u4cep.l.t, p11.op11..le 

p11.ocu11.a.to11. appella.tu11. 4ed ve11..lu4 e4.t eum quoque p11.ocu11.a.to11.em 

e44e qu.l a.d u11a.m 11.em da.tu4 6.l.t. El procurador puede ser no~ 
brado para todos los asuntos o para uno solo, estando pre-
sente, por medio de mensajero o por carta, aunque algunos.
según escribe Pomponio en 24, ed., no consideran procurador 
al que acepta mandato para un solo asunto; como, ciertamen
te tampoco se llama con propiedad procurador al que se en-
cargó de llevar una cosa, carta o aviso. Pero es más cierto 
que también es procurador el que fue nombrado para un solo
asunto. (8) 

De donde se deduce, que no era necesaria una legitimación.
del procurator. La función del procurator era la de un representan 
te judicial. 

De lo anterior puede concluirse, que el procurator, es un -
antecedente del abogado romano, que al cumplir con sus funciones,
buscaba al mismo tiempo cumplir, con un deber moral, olvidándose -
de alguna posible retribución. 

F.- ABOGADO (AVVOCATUS) 

Todos sabemos que la realidad es dinámica. En algunas épo-
cas los cambios, se aceleran y, a veces en forma por demás vertigl 
nos a. 

Asf tenemos que la gran importancia, que poco a poco fue a~ 

(8) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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qui riendo, el derecho y la gran complejidad de sus instituciones.
hizo necesaria la formaci6n de profesionales del derecho. 

La figura del abogado (advo~atu4) surge realmente por una -
necesidad del propio derecho y de los ciudadanos romanos, que veían 
como ya sus intereses no podían ser bien representados por las fi
guras existentes. Que no pudieron evolucionar, en la medida que el 
derecho romano lo hacía. 

Etimol6gicamente, la palabra abogado proviene de la voz la
tina advocatus, que a su vez está formada por la partícula AD, A o 
PARA, y por el participio VOCATUS, llamado es decir, llamado A o -
PARA, porque, en efecto estos profesionales son requeridos por los 
litigantes para que les asesoren o actúen por ellos en las contien 
das judiciales. 

"El abogado (AVVOCATUS), aparece en la época postclásica, -
cuando ya los jurisconsultos del tipo clásico, habían dejado de 
ejercer sus funciones típicas y habfan entrado a formar parte de -
la maquinaria burocrcl:tii:a del estado. 

Los abogados, pues resultan de una fusi6n entre el antiguo
jurisconsulto y el orator". (9) 

La profesi6n del abogado (AVVOCATUS) era considerada como -
una de las llamadas profesiones liberales. 

(9) Alvárez Suárez, Ursicinio. Instituciones de Derecho Romano 11. 
llerecho Procesal Civil, Madrid, 1975, Quinta Edición, pág. 35. 
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V. 50, 13, l: Ulp.la.nu4 l.lb11.o oc..ta.vo de om11.lbu4 .t11..lbuna.Ubu4 

P11.a.e4e4 p11.ov.l11c..lae de me11.c.ed.lbu4 .lu4 d.lc.c.11.e 4of.e.t, 4ed 
p11.a.ec.ep.to11..(.bu4 .ta.11.tum 4.tud.lOILum l.lbe11.a.l.lum. L.lbe11.a.l.la. a.u.tem 
4.tud.la. a.c.c..lp.lmu4, qua.e G11.a.ec..l 4levv.lp.la. a.ppella.n.t: 11.he.to1Le4 
c.on.t.lnebun.tu11., 911.a.mma..t.lc..l, geome.t11.a.e. Entendemos por estu-
d ios liberales los que lo~ Griegos llaman eleutheria o li-
bres, que abarcan los retóricos, los gramáticos y los de 
agrimensura. (lo) 

La función del abogado (AVVOCATUS) era la de acompañar, a -
alguna de las partes en el proceso, confortándolas con su presen-
cia y consejos. 

"A partir de la época imperial, la función del abogado co-
bra un matfz especial a tal grado que llega a organizarse en aso-
elaciones (c.olleg.la.), con un número determinado de miembros fijos
(4.ta..tu.t.l) únicos que podían actuar ante cada tribunal y, otros as
pirantes (4upe11. nume11.a.11..l.l) que solo tenían acceso a tribunales in
feriores". (11) 

1.2. GRATUITIDAD DE LA PROFESION DEL ABOGADO 

La ayuda prestada por los abogados romanos, fue en un prin
cipio gratuita; ya que la función que estos real izaban era consid~ 
rada como del más· alto valor moral. 

Por otra parte, en la antigua Roma; era considerado como un 
deshonor el hecho de pagar el trabajo de tipo intelectual, se pag-ª. 

(10) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
(11) Alváres Suárez, Ursicinio. Curso de Derecho Romano, Tomo !. 

Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, pág. 225. 
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ba el trabajo de tipo maual que era objeto de otro tipo de valora
ción. 

Cicerón H.T. Cartas Políticas. 

"Cicerón con cierto orgullo escribe a su hermano Quinto: -
que en Roma ya no tiene tiempo ni de respirar pues ofrecla gratui
tamente sus servicios•. 

La profesión del abogado (AVVOCATI) era considerada como 
una de las llamadas profesiones liberales. 

D. 50, 13, 1: Ulp.i.anu.1 libro octavo de omn.i.bu.1 t1L.i.bunal.i.bu.1 
PILaeH . .I p1Lovú1c..i.ae de me1Lc.ed.i.bu.1 .lu..1 ci.i.c.c.ILe .iolet, .ied 

p1Laec.eptolL.lbu.1 ta11tum .1tud.lo1Lum l.lbe1tal.i.um. l.lbe1Lal.i.a autem 
.itud.ia ac.c..lp.lmu.1, quae GILaec..i. .ilevv.lp.i.a apellant: 1Lheto1Le.1-

cont.i.nebuntu1L, glLamat.i.c.i, geomet1tae. Entendemos por estu- -
dios libera les los que los Griegos llaman eleuthe1t.la o li-
bres, que abarcan los retóricos, los gramáticos y los de 
agrimensura. (12) 

Los representantes de las profesiones 1 ibera les (abogados,
ma~stros, médicos, nodrizas) no recibían un sueldo, ni un salario, 
éstos por sus servicios eran gratific~dos con un honorario, corre! 
pendiente al honor (ho110.1). 

Por los servicios prestados, el abogado, se contentaoa con
el poder llegar a obtener; "La gloria, la admiración de sus conciJ!. 
dadanos por alguna defensa, la esperanza de los necesitados y por
otra parte el agradecimiento de los favorecidos por sus servi- -

(12) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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cios". (13) 

El poder lograr lo anterior, era un medio accidental para -
poder lograr alcanzar, alguna magistratura; que era en realidad su 
principal objetivo. 

Para garantizar la gratuidad que debfa existir "Augusto 11~ 
g6 a sancionar con la pena del cuadruplo al abogado que recibía r~ 
tribuci6n por su actuación". (14) 

Aunado a lo anterior se llegaron a prohibir ciertos pactos-
como: 

Por el cual el abogado acuerda con su el tente percibir un -
porcentaje de la cantidad que se obtenga en la sentencia. 

O • 5 O, 13 , 1 , 12 : S.l c.u..l c. au..tu.m C.li t !to 11011.a11 . .l11.m v et li .i. q 11..lli -

de. l.i.tc. pac.tu.li e.lit, v.i.dc.amu.1> a1t pe.tell.e poli6.i.t et qu..ldc.m de

pac.tü .lta e.lit 11.c.6c.11..lpt11.m ab .i.mpe11.at011.c. 1tolit11.0 et d.lvo p<tttte 
e.i.11.li: "Ut.lh c.au.lia malo mo11.e pec.11.1t.i.am t.lb.l pll.om.lHam .i.mpli e
' qu.oqu.c. p11.06.i.tc.11..l6. 6ed hoc. .i.ta3 c.6.t, 4.l li11.ópe1tóa 'l.i.te 

óoc..i.etatem óu.tu.11..l emol11.me1t.t.l c.aut.lo poll.lc.etu11. 16.l ve11.o 
poót c.au.6am ac.tam c.auta e6t ho11011.a11..i.a 'huma pet.i. pote11..lt 
auóque ad p11.obabllem quatt.t.l- '.tatem, e.t6.l 11omü1e palma11..l.l 

c.au.tum li.lt: 6.i.c. .tamett, 'ut c.omp11.te.tu11. .ld quod datum e6.t c.um 

eo qu.od de-' be.tul!. 1te11.t11.u11q11.e c.ompoli.i.tum l.lc..l:tam qua11t.ltatc.m 

'c.~c.c.dat' l.lc..lta au..tem q11.a11.t.ltaó .l11.telle.9.ltu11. p11.o 6.i.11911.l.ló-

(13) Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo I, Editorial Bibliografía -
Antigua, Buenos Aires, 1975, pág. 475. 

(14) Alvárez Suárez,Ursicinio. Instituciones de Derecho Romano 11. 
Derecho Procesal Civil, Madrid, 1975, pág. 35. 
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cau6.l6 u6quc ad cen.tum 'au~eo6'. Cabe preguntarse si· hay 
acción para reclamar los honorarios cuando éstos se han prQ 
metido formalmente o se ha hecho un pacto acerca de una par 
ticipación en el resultado del litigio. Acerca de tales pac 
tos hay un rescripto de nuestro emperador Antonino Caracala 
y su padre de consagrada memoria Septimio Severo, que dice
asf: Tú mismo confiesas que te fue prometida una cantidad -
por el resultado del litigio, según una mala costumbre; pe
ro esto es así cuando la promesa es de participar como so-
cio en lo que se obtenga de un litigio pendiente, pero si -
se promete una suma como honorarios después de haber termi
nado el litigio, podrá reclamarse aquélla hasta el lfmite -
de lo aceptable, aunque se haya convenido en concepto de 
premio por el éxito; entendiéndose que se debe sumar lo que 
ya se ha dado al abogado y lo que se le debe ¿orno prometido, 
de suerte que la suma de ambas cantidades no exceda de la -
cuantfa licita. Se entiende por cuantfa lfcita la de hasta
cien aúreos por causa". (15) 

Pac.tum Palma.t.lum: 

Por el cual se acuerda que el abogado, cobrará si gana el -
asunto y no cobrará si lo pierde. 

Pac.tum Redemp.t.lo LUü: 

Por el cual el abogado sustituye totalmente a su el iente y
a sus intereses en el litigio. 

(15) Justiniano, oous cit. pág. 3. 
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D. 17, 1, 6, 7: M1vr..lu6 P11u.lu.6 qu..ld11m Vde..lu.66 e1r.11.t p1r.o 

V11phn.lde me.Jr.c.edem p11c..tu.4 ob 6u.11m ó.lde.lu.44.lonem' e.t 6u.b 

11om.l11e. 11l.te1r..lu.6 ex eve.11.tu. l.l.tü c.11ve.Jr.11.t 6.lb.lc.e.Jr..t11m qu.1111.t.l.t!!_ 

.te.m d111r..l: b.lc. 11 Cl11u.d.lo S11.tu.1r.n.l110 p1r.11eto1r.e m11.l0Jr.e6 óllu.c..tu.6-
ü1óelllle .lu.Hu.6 e1l11t et a.dvoc.11.t.lo11.lbu.6 e.l .ldem S11tu.1r.n.lnu.6 

.ln.te.lld.lxe.ll11.t v.lde.b11.tu.1r. 11u..te.m m.lh.l .lu.d.lc.11tu.m 6olv.l ó.lde..lu.46.l 

6e' et qu.116.l 1lede.mpto1r. l.ltü ext.ltü6e et2 ve.lle a. V11p/111.ld-; 

m11nd11.t.l .lu.d.lc..lo c.on6equ..l, qu.od eJr.a.t c.ondemnatu.6. 6ed llec.t.l-

66.lme d.lv.l ó1r.11t1r.e6 Jr.e.6 c.ll.lp6 ellu.n.t nu.ll11m 11c.t.lo11e.m eu.m plr.op- -
.te1r. 6u.11m c.11ll.ld.l.t11.tem h11belle, qu..l11 melle.e.de p11c..t11 11c.c.e66ell11.t 

11d ta.lem Jr.e.de.mpt.lo11e.m. M11llc.ellu.6 a.u..te.m 4.lc. loqu..ltu.11. de eo -

qu..l pec.u.11.l11 11c.c.ept11 6popond.l.t, u.t, 4.l qu..Cdem hoc. 11c.tu.m e6.t, 

u..t 6u.o peJr..lc.u.lo 4po11de1r.e.t, 11u.lla 11c.t.io11e 11911.t, 6.lit vello non 

hoc. 11c.tu.m e6.t, u.t.ll.i.6 e..l po.t.lu.6 11c.t.lo c.ompet11t: qu.11e óe.11.te!!_ 

t.l11 u.t.ll.ltat.l 11.e.llu.m c.0116e11.t1111e11 e.6.t. Un tal Mario Paulo, h-ª. 
bfa salido fiador a favor de Dafne, pactando una retribu- -
c16n por la fianza, y a nombre de otro se habfa hecho prom! 
ter el pago de una determinada parte del resultado del l itj_ 
gio. El pretor Claudia.saturnino le había hecho restituir -
las ganancias aumentadas y le había prohibido ejercer la 
abogacía. Me pareció que había dado fianza de pagar lo juz
gado y habfa quedado como comprador del litigio, y preten-
dfa conseguir de Dafne, por la acción de mandato, aquello -
en que había sido condenado. Pero rectamente resolvieron en 
un rescripto los hermanos emperadores Marco Aurelio y Vero, 
de consagrada memoria, que no tenia ninguna acción debido a 
su maquinación, porque había hecho tal compra mediante pac
to de retribución. Sin embargo, Marcelo, respecto de aquél
que promete como fiador mediando cobro de una cantidad, se
declara en el sentido de que, si se trata de prometer a prQ 
pio riesgo, no tenga acción, pero si no lo hace asf, le com 
peta una acción útil. La cual opinión es más práctica. (16) 

(16) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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Ya que dichos pactos atentaban contra el espíritu de gratul 
dad que debía existir. 

Dichos pactos tendían a sustituir los honorarios por una e~ 

pecie de asociación, con los inte1·eses del el iente vinculando más
o menos, la retribución a la suerte del litigio. 

La gratitud de las causas, poco a poco comenzó a desapare-
cer y en la práctica debieron pronto ser objeto de una retribución, 
que no recibía el nombre de salario, sino el de ho1101<1v1..i.um, dicha
remuneración no priva a la función de su carácter de gratuidad. 

Tacito Anales, de 11, 7: "Claudia admitió como legitimo el
pago de honorarios, estableciendo un limite máximo de diez mil se~ 

tercios". 

El abogado deja de actuar ex 066.lc.lo y comienza a hacerlo -
ex p1Lo6eaa.lone, considerando su actuación como único medio para 
subsistir. 

1.3. LOS HONORARIOS EN ROMA 

Corno consecuencia de que los oradores, abogados, se hartan
con la gloria; se hizo necesario el legalizar la existencia de una 
justa y noble gratificación en forma y con el nombre de honorario. 

Al hablar de honorarios, se hace necesario el hablar tam- -
bi~n de las llamadas profesiones liberales. 

O. 50, 13, 1: Utp.i.anua libro octavo de om11-i.bua .t1<.lbu11ali.bua 
P1<aeaea plLou-é.nc-é.ae de me1<ced.lbua i.ua d.lcclLe aole.t, aed 
µ1<aecep.to1L.i.bua .tan.tum a.tudi.01Lum tibe1<at.lum. t.lbe1<atia autem 
atudia accipimua, quae GJLaec.i. alevv.lpi.a appellant: 1<lteto~ea 
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contlnebuntu~, g~amm<U:lcl, geomet~ae. Entendemos por estu-
di os liberales los que los Griegos llaman eleutheria o li-
bres, que abarcan los retóricos, los gramáticos y los de 
agrimensura. (17) 

"Los representantes de las profesiones liberales; por la d~ 
fensa prestada, no recibieron, ni sueldo, ni eran remunerados con
un salario; ya que sus servicios fueron gratificados con un honor! 
rio; correspondiente •1 honor (hono6)". {18) 

La ley ciencia (204 A.C.) nos habla de los honorarios y al
referirse a ~stos nos habla de dos clases: 

PECUNIA V VONAT1VO. 

La primera de estas clases; comprendfa no s61o el dinero 
sino todos los bienes, tanto muebles como inmuebles corporales, 
abarcando también los derechos que se encontraban dentro del matri 
monio. 

V. SO, 16, 222: HERMOGEN1ANUS libro segundo lu~l6 epltomo-
~um 'Pecunlae' nomlne non 6olum nume~ata pecunla, 4ed omne6 
~e6 tam 6oll quam moblle4 et tam co~po~a quam lu~a contlne~ 
tu~. La palabra "pecunia" comprende, no sólo el dinero, si
no todas las cosas, tanto inmuebles como muebles, y tanto -
cosas corporales como derechos. (19) 

V. SO, 16, 5: IDEM libro segundo ad edlctum 'Rel appellatlo 
latlo~ e6t quam 'pecunlae'. qula etlam ea, quae ext~a comp~ 

(17) Justiniano, opus cit, pág. 3. 
(16) Alvárez Suárez, Ursicinio. Curso de Derecho Romano, Tomo l. 

Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975. pág. 226. 
(19) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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.ta.t.i.onem pa.tJL.lmon.i..i. no6.tlL.i. 6un.t, c.ont.i.ne11t, c.um pec.un.i.ae 
6.i.gn.l6.lc.a.t.lo ad ea 1Le6e1Latu1L, quae .i.n pa.tlt..lmon.i.o 6un.t. 'Op~ 

ILe loc.a..to c.onduc.to': hü velLb.i.6 Labeo 6.lg11.lá.lc.a1L.i. a.lt .i.d 
opu6, quod GJLaec..l 4~o1Llleona. voc.an.t, non leyolL, .i.d e6t e~ -
opelLe 6ac..to c.o1Lpu6 a.l.lquod pe1L6ec.tum. La pal abra "cosa" es
más amplia que "pecunia", pues comprende también lo que no
se cuenta en nuestro patrimonio, siendo asf que "pecunia" -
se refiere a lo que está en el patrimonio. (20) 

Por lo que hace al donativo; este era dado, sin ninguna ne
cesidad de derecho ni de oficio; era entregado espontáneamente. 

Por otra parte ~i este donativo, no era otorgado no existfa 
represi6n de algún tipo, y en el supuesto de que se otorgara quien 
lo daba era alabado. 

V. 50, 17, 82: IDEH libro nomo 1Le6pon601Lum VonalL.l v.i.de.tulL,
quod 1tuUo .i.ulLe e.agente c.onc.ed.i.tulL. Se entiende como donado 
lo que se concede. sin que el derecho obligue a hacerlo. (2U 

Entre los dos tipos de honorarios; no existfa diferencia 
cuantitativa o cualitativa; ya que la pecunia representaba cual- -
quier cosa, como también el donativo podfa ser dinero. 

Existi6 diferencia entre estos; en cuanto a los motivos por 
los que se otorgaba uno u otro; ya que la pecunia se ofrecfa como
honorario por algún servicio prestado; mientras que el donativo 
(VONUM) se otorgaba sin ninguna necesidad de derecho. 

(20) Justiniano, opus cit. pág. 3. 

(21) Justiniano, opus cit. pág. 3. 
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Entre las especies de pecu.nia y donat.ivos (VONU/J) figuraban 
gran variedad de cosas (RES) estatuas, libros, cuadros, etc. 

D. 50, 16, 5: IDEM 1 ibro 4ec.undo ad ed.i.c..tum "Re.i. appeU.at.i.o 
lat.i.o4 e4t quam 'pec.un.i.ae', qu.i.a et.i.am ea, quae ext4a c.ompu 
tat.i.onem pat4.i.mon.i..i. no4tu 4unt, c.ont.i.nent, c.um pec.un.i.ai ... : 
4.lgn.i.6.i.c.at.i.o ad ea 4e6e4atu4, quae .in pa.t4.i.mon.i.o 4unt. '0P& 
4e loe.a.to c.onduc.to': h.i.4 ve4b.i.4 Labeo 4ugn.i.6.i.c.a4.l a.i.t .id 
opu4, quod G4aec..i. 4xo4éleona voc.ant, non leyo4, .id e4t ex -
ope4e 6ac..to c.o4pu4 al.i.quod pe46ec.tum. La pal abra "cosa" es
m4s amplia que "pecunia", pues comprende tambi~n lo que no
se cuenta en nuestro patrimonio, siendo asl que "pecunia" -
se refiere a lo que está en el patrimonio". (22) 

Para la estimaci6n de los honorarios; eran tomadas circuns
tancias tales como: la cuantfa del litigio, la elocuencia despleg! 
da por el abogado. 

D. 50, 13, 1: Ulp.i.anu4 l.i.b4o octavo de omn.i.bu4 t4.i.bunal.i.bu4 
P4ae4e4 p4ov.i.nc..i.ae de me4c.ed.i.bu4 .lu4 d.i.c.c.4e 4olet, 4ed 
p4aec.epto4.i.bu4 tantum ~tud.lo4um l.i.be4al.i.um. l.i.bc.4al.i.a autem 
6tud.i.a ac.c..i.p.i.mu4, quae G4aec..i. 4levv.i.p.i.a appellant: 4heto4e4 
c.ont.i.nebuntu4, g4ammat.i.c..i., geomet4ae. Entendemos por estu-
dios liberales los que los Griegos llaman eleutheria o li-
bres, que abarcan los ret6rlcos, los gramáticos y los de 
agrimensura. (23) 

Dicha estimaci6n era realizada una vez concluido el litigio. 

(22) Justiniano, opus cit. pág.3. 
(23) Justiniano, opus cit. pág.3, 
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La intervenci6n de los emperadores; con respecto a la fija
ci6n de los honorarios se encamin6 más que otra cosa a tratar de -
evitar las tendencias que llevaran a un aumento ilegal de los mis
mos. 

Tacita Anales, d!• 11. 5. "Claudia dejando convencerse por
los argumentos de Suilino Cosuclano redujo el honorario a diez mil 
sestercios, por cada litigio". 

La entrega de los honor~rios era hecha, una wz terminado el 
litigio. 

1.4. PROHIBICIONES PARA ABOGAR 

Libro III. Tftulo I, Sobre la Defensa de los Abogados. 

En esta parte de nuestro trabajo, nos referiremos a las pr~ 
hibiciones, que el antiguo Pretor Romano establecio. Antes de men
cionar, cada una de las ·prohibiciones establecidas por el ~retor 
~omano, trataremos de brindar al lector un panorama general del 
contenido de las ya mencionadas prohibiciones. 

Dichas prohibiciones, estuvieron encaminadas ha tratar de -
preservar el honor y el respeto que debfa privar hacia las instit~ 
cienes jurfdicas y sus representantes, ante toda la ciudadanfa ro
mana. Al hacer rnenci6n a las prohibiciones hechas por el pretor, -
lo haremos sin tomar en consideraci6n al grupo que pertenezcan. 

Encontrarnos, que el Pretor Romano, establecfo prohibiciones 
por raz6n de sexo, de edad, a causa de un defecto ffsico; como po
drfa ser el caso de los ciegos, sordos; también incluyo dentro de
sus prohibiciones ha aquellos que hubieren realizado voluntariame~ 
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te actos de homosexualidad; los enfermos también tuvieron cabida -
en las prohibiciones hechas por el Pretor Romano de esta prohibi-
ci6n, pueden tener cabida los idiotas. 

El Pretor Romano, también se ocupo de aquellos que fueron -
seffalados con nota de infamia, los condenados a la pena de mue~te, 
también se les prohibio abogar ante el pretor ha aquellos que se -
alquilaban para pelear con las fieras. 

Observamos que el antiguo pretor ~emano, al prohibir que 
abogacen, ante él ciertos núcleos de la poblaci6n romana, se dejo
influenciar, por situaciones de tipo extrajudicial que en un momen 
to determinado nada tendrfan que ver con la capacidad de la perso
na que pudiera llegar a presentarse ante él, para abogar para sf o 
en representaci6n de otro. 

Asf mismo consideramos, que el multicitado pretor ~amano, -
al elaborar los tres grupos en los que agrupo a los diferentes nú
cleos de la poblaci6n romana, que no podfan llegar ha abogar ante
él. Se deja llevar, por todo el formalismo y suntuosidad, de que -
estaba revestido, el antiguo derecho romano; y porque no decirlo,
tambien se deja influenciar por la moral y las buenas costumbres.
que prevalecfan en ese tiempo. 

1) El pretor estableci6 este tftulo para hacer valer su de
coro y velar por su dignidad, evitando que abogase ante él un cual 
quiera. Por ello distingui6 tres clases de prohibición: a unos les 
prohibi6 del todo abogar, a otros se lo permitió únicamente cuando 
lo hacfan en asunto propio y a otros se le permitió a favor de de
terminadas personas y en asunto propio. Hanc tltulam p4aeto4 p4op~ 
hult habendae 4atlonl6 caaha 6aae que dlgnltatlh tuedae et deco4l6 
6al caa6a9, ne hlne detecta pa66lm apad 6e po6taleta4. Eap4opte4 
t4e6 6eclt o4dlne6: nam qao6dam ln totam p4ohlbult po6tala4e, 



quibu6dam ve.l plLo 6e pe.1Lmi6it, quibu6dam et plLo ce.1Lti6 dumtaxat 
pe.IL6oni6 et plLo 6e pe1Lmi6it. 
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2) El pretor comenz6 por aquellos a quienes prohibe del 
todo abogar. En esta parte del edicto estableci6 exclusiones por -
raz6n de edad o de algunos defectos. Por raz6n de edad prohibe ab~ 
gar al menor que no ha cumplid~ diez y siete años, porque estim6 -
que esta edad era la necesaria para comparecer en público; Znltium 
aute.m óecit plLactolL ab hl6, qul in totum p1Lohlbe.ntu1L po6tula4e.. ln 
quo e.dicto aut pue.ILitlam aut ca6um e.xcu6avit. pue.ILltlam: dum mlno
ILem anni6 de.ce.m et 6epte.m, qul eo6 non ln totum comple.vlt, plLohl-
be.t po1>tula1Le., quia mode.ILatam hanc ae.tatem 1Latu6 Mt ·ad plLoceden-
dum in publlcum. 

3) Por defecto prohibe el pretor abogar entre ~l al que no-
.oye absolutamente nada, pues no se podfa permitir abogar al que no 
podfa entender el decreto del pretor. p1Lopte.1L ca6um 6u1Ldum qui 
plLOIL6u6 non audit plLohlbe.t apud ¿e po6tula1Le.: nec e.nim elLat pe1Lml
te11dum ei po6tula1Le., qui declLetum plLaetMia exaudilLe 11011 potMat. 

4) En segundo término, se propone el edicto que aquellos a
quienes se prohibe "que aboguen por otros". En esta parte el pre-
tor estableci6 exclusiones por razón del sexo y de algunos defec-
tos, y señaló también a las personas señaladas por la nota de inf~ 

mia. En cuanto al sexo, prohibe que las mujeres aboguen por otro.
y la razón de la prohibición es evitar que las mujeres se mezclen
en causas ajenas, en contra del pudor propio de su sexo, y desemp~ 

ñen oficios viriles. Esta prohibición proviene del caso de Carfa-
nia, una mujer juy descarada, que, al actuar sin pudor como aboga
da e importunar al magistrado, dió motivo a este edicto. Se.cundo -
loco e.dlctwn p1Loponltu1L in e.o¿, qul pll.oaU.ü ne po~tule.nt: in quo
edlcto exceplt p11.aeto1L 6exum et caóum, ltem notavlt pell.6ona6 ln 
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tuftpitudine notabile4.4exum: dum 6emina4 pftohibet pfto alii4 po4tu
lafte, et ftatio quidem pftohibendi, nell eontfta pudieitiam 4exui eo~ 
gftuentem alieni4 eau4i4 4e immi4eeant, ne viftilibu4 o66ieli4 6un-
gantuft muliefte4: oftigo vefto intftodueta e4t a Caft6ania impftobi44lma 
6em.lt1a, quae invefteeunde po4tulan4 et magl4tftatum inquietal\4 eau--
4am dedit edicto. 

5) Por defecto, prohibe el pretor que abogue por otro el 
ciego totalmente privado de vista, porque no puede ver ni respetar 
las insignias del magistrado. Refiere también Labe6n que queriendo 
abogar el ciego Publilio, padre de Nono Asprenate, Bruto le hizo -
el desaire de volver su silla de espalda. ea4um: dum eaeeum utfti4-
que luminibu4 oftbatum pftaetoft ftepellit: videlieet quod in4ignia 
magi4tftatu4 videfte et fteveftefti non po44lt fte6eftt etiam Labeo Pub!~ 

lium eaeeum A4pftenati4 Noni patftm aveft4a 4ella a Bftuto de4titutum, 
eum vellet po4tulafte. 

6) También prohibe el pretor que abogue por otros el que t~ 

ler6 hacer de mujer con su cuerpo, aunque si alguno fue forzado 
por unos bandidos o enemigos, no debe ser tachado de infame, como
dice también Pomponio. Removei autem a po4tulando pfto alii4 et eum, 
qui eoftpofte 4uo muliebftia pa44u4 e4t. 4i qui4 tamen vi pftaedonum -
vel ho4tium 4tupftatu4 e4t, non debet notafti, ut et Pomponiu4 ait. 

7) Tampoco debe abogar por otro el que ha sido condenado a
pena capital. Asimismo prohibe un senado-consulto que abogue ante
los jueces pedáneos el que fue condenado en juicio pablico por li
tigio vejatorio. También el que hubiere contratado para luchar con 
las fieras; y debemos entender por fieras atendiendo más que a la
especie del animal a la ferocidad de que da pruebas; porque lqué -
ha de decirse si se trat~ de un le6n, pero manso, o de otra fiera
con colmillos, pero domada? Y s6lo es tachado de infamia el que se 
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contrat6, haya luchado o no, porque si hubiere luchado sin haberse 
contratado, no será tenido por infame: no se censura al que luch6-
con las fieras, sino al que se contrató con ese fin; por lo demás, 
dicen los antiguos que los que luchan con las fieras para hacer 
alarde de su valor, sin cobrar nada, no son censurados de infamia, 
salvo si consintieron que se les premiase sobre la arena, pues en
tiendo que éstos no se libran~. la censura de infames; si alguien 
se contrat6 para cazar fieras, o para combatir alguna que devaste
una regi6n, no se le censura. Asf pues, a los que lucharon con las 
fieras, no para hacer alarde de su valor, sino mediante retribu- -
ci6n les prohibe el pretor abogar por otro, pero no abogar p·or sf
mismos; pero es muy justo que si tales personas administran alguna 
tutela o curatela se les permita abogar por aquéllos que están a -
su cuidado. Aquél que se probase que contravino esto no s6lo se le 
rechaza al defender a otros, pues le está prohibido, ·sino que ade-

. más será castigado al arbitrio del juez y por vfa extraordinaria -
con una multa. Et qu.i. capUal.i. c4.i.m.i.ne demnatu4 e4t, non debet p4o 
al.lo po4tula~e. 14 .i.tem 4enatu4 con4ulto et.i.am apud .i.ud.i.ce.4 pe.da- -
neo4 po4tula4e p~oh.i.betu4 calumn.i.ae publ.i.c.i. .i.ud.i.c.i..i. damnatu4. et -
qu.i. ope4a4 4Ua4, ut cum be4t.i..i.4 depugna4et, locave.4.i.t be4t.i.a4 au-
tem acc.i.pe.4e debemu4. ex áe4Uate mag.i.4, quam ex an.i.mal.i.4 gene4e: -
nam qu.i.d 4.i. leo 4.i.t, 4ed man4uetu4, vel al.la dentata man4ueta1 e.4-
go qu.i. locav.i.t 40lu4 notatu4, 4.i.ve depugnave.4.i.t 4.i.ve non: quod 4.i.
depugnave4U, cum non loca44et· ope4a4 4ua4, non teneb.i.tu4: non enim 
qu.i. cum be4Uü depugnav.i.t, teneb.i.tu4, 4ed qu.i. ope4a4 4ua4 út ltoc
locav.i.t den.i.que. eo4, qu.i.v.i.uuU4 o4tendendae cau4a hoc áac.i.unt 
4.i.ne me4cede, non tene.JL.i. a.i.unt vete4e4, n.i.4.i. .i.n ha4ena pa44.i. 4unt-
4e hono4a4.i.: eo4 en.i.m puto notam non evade4e. 4e.d 4.i. qu.i.4 ope4a4 -
.1ua6 loc.aveut, ut áe.4a4 vettdu4, vel ut depugna4et áe4am quae 
4eg.i.on.i. nocet, ext4a ha4enam: non e4t notatu4. h.i.4 .i.g.i.tu4 pe46on.i.4, 
quae non v.i.~tut.i.4 c.au4a cum 1 5 be4t.i..i.ó pugnave4unt, p4o 4e p4aeto4-
pe4m.i.ttU allega4e, p4o al.lo p4oli.i.bet 4ed e4t aequ.i.46.i.mum, 4.i. tute 
lam vel cu4am hu.i.u4mod.i. pe11 . .1onae adm.i.n.i.4t4atent, po4tula4e e.i.4 p4o 
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hl4, quolLum culLam gelLunt, concedl. qul advelL4U4 ea 6ecl44e mon4t1L~ 

tulL, et plLo alll4 lntelLdlcta po4tutatlone ILepettltulL et plLo ae6t.i.
matlone ludlcl4 e~tlLa 01Ldlnem pecunla1Lla poena muttabltulL. 

8) El pretor hizo exclusiones de tres clases, de los que no 
pueden abogar, y la tercera es la de aquéllos a los que no se l~s
deniega cumpletamente la facultad de abogar, si no que aboguen por 
cualquiera, como menos dignos de censura. Ut lnltlo hulu4 tltutl -
dü.lmu4, t1Le4 01Ldúte4 plLaetM 6eclt non poUutanUum: quMum hlc -
te4tlu4 e4t, qulbu4 non ln totum denegat po4tutandl 6acuttatem, 
4ed ne plLo omnlbu4 po4tula1Lent: qua4l mlnu4 detlquelLlnt quam hlt -
qu.i. 4upelL.i.o4lbu4 capltlbu4 notantulL. 

9) Dice el mpretor: "Aquéllos que por Ley, plebiscito, se-
nadoconsulto, edicto decreto de los prfncipes, tienen prohibido 
abogar, salvo a favor de ciertas personas, no aboguen ante mf, más 
que por quien pudieran hacerlo". En esta parte del edicto se com-
prenden también todos los demás que en el edicto del pretor son 
censurados como infames, para que ninguno de ellos abogue más que
por sf y por determinadas personas. A.i.t p1Laeto1L: 'Qu.i. tege, pteb.i.4 
'4 c..i.to, 4 enatu4 c.on4ulto, ed.i.cto, dec.ILeto plL.i.nc.i.pum '1tl6.i. plLo c.elL

t.i.4 pelL4Dnl4 po6tula1Le p1Loh.i.bentu1L: h~ plLo 'al.lo, quam plLo qua t.i.
c.eblt, ln .iulLe apud me ne po4 'tutent l1oc. ed.i.cto cont.i.nentulL et.i.am
at.i.l omne4, qu.i. edlcto p1Laeto1Ll4 ut ln6ame4 2 notantulL, qu.i. omne4 -
nül plLo 4e et c.e1Ltü pelL4onü ne po4tulent. 

10) Después agrega el pretor: "No aboguen por otro, fuera -
de los ascendientes, el patrono y la patrona, los hijos y aseen- -
dientes del patrono y de la patrona" personas de las que nos ocup! 
mos más ampliamente en el tftulo sobre la situaci6n a juicio. Tam
bién aílade el pretor: "o por sus hijos, hermanos o hermana, mujer, 
suegro o suegra, yerno o nuera, padrastro o madrastra, hijastro o
hijastra, pupilo o pupila, loco o loca". Ve.i.11de adlc.it p1Laeto1L: 
'PILO atlo ne po4tutent plLaetelLquam 'plLo palLente, pat1Lo110 patlLona,-
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llbeAla pd4entlbuaque 'p<t.tAonl pdt4onae': de qulbua pe4aonla aub-
tltulo de ln lua vacando plenlua dl~lmua. Item adlclt: 'llbeAlave
aula, 64at4e ao4o4e, u~o4e, aoce4o aoc4u, gene4o 'nu4u, vlt4lco 
nove4Cd, p4lvlgno p4lvlgnd, puplllo pu'pllla, 6u4loao4 6u4loaa'. 

11) ~Idiota, él o ella", puesto que también para estas per
sonas se nombra curador. '6<t.tuei .6atua': cum latla quoque pe4aonla
cu4dto4 detu4. 

12) "A quien de ellos hubiere dado la tutela o la curatela
el padre, o el dictamen de la mayor parte de los tutores, o ·aquél
que tenla jurisdicci6n en la materia". No debemos admitir los pa-
rientes por afinidad de otro tiempo, sino los presentes. También -
dice Pomponio que en la denominaci6n de "nuera y yerno", y de "su~ 

gro y suegra", se comprenden igualmente los grados ulteriores, a -
los que se suele añadir la preposici6n "pro" o "ab", Y que en cuan 
to a los curadores se debi6 añadir el del mundo y de los demás a -
quienes se suele dar curador, esto es, al sordo, al pr6digo y al -
menor de veinte y cinco.años. 'Cul eoAum d 'pd4ente, aut de malo-
Ala paAtla tuto4um5 aententla, 'aut db eo culua de ea 4e lu4ladlc
tlo 6ult ea tutela l cu4<t.tlove datd e4lt'. Ad6lnltatea non eaa 
dCclpe4e debemua, quae quondam 6ue4unt. aed p4aeaen 2 tea. Item 
Pomponlua nu4ua et gene4l appellatlone et aoce4l et aoc4ua et ult! 
AloAea, qulbua p40 p4aepo 3 altio6 aolet accedeAe. contlne4l alt.
Zn cu4ato4lbua debulaae eum adlceAe: mutl 1 cete404umque, qulbua 
dd4l 8 aolent, id eat au4do p4odlgo et aduleacentl. 

13) También a aquéllos a quienes suele el pretor darles cu
rador por raz6n de enfermedad, ltem qulbua p4opte4 ln6l4mltatem 
cu4ato4em p4aeto4 dd4e Jolet. 

14) Y a los que por alguna enfermedad cr6nica no pueden es
tar al frente de sus negocios. et qui negotlla aula allquo peApe--
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15) Mas pienso que pueden abogar, sin faltar al edicto, to
dos los que lo hacen por necesidad de su cargo y no por gusto, aun 
que se trate de aquéllos que sólo pueden abogar por sí. Si un ma-
gistrado hubiere prohibido a alguien actuar como abogado ante a1,
mientras dura su magistratura, como suele hacerse, creo que puede
abogar después ante el sucesor de aquel magistrado. Puto autem om
neh, qui non hpon-t:e, hed necehha4io o66icio 6unguntu4, pohhe hine
o66enha edicti pohtula4e, etiamhi hi hint, qui non nihi p4o he Pº! 
tula4e pohhunt. Si quih advocatlonem p4aehta4e 6ue4it p4ohibituh,
hi quidem apud he, ut holent 6ace4e, tempo4e maglht4atuh hui, puto 
eum pohte.a apud huccehh04em eluh adehhe pohhe. 

16) A los que el pretor prohibe abogar ante sí, se le proh.! 
be en absoluto, aunque el adversario consienta que aboguen. Quoh -
p4ohibet p4ae.to4 apud he. pohtula4e., omnimodo p4ohlbet, etiamhi 
adve46a4iuh e.oh patiatu4 pohtula4e. 

17) Aquel a quien se prohibió abogar por otro, sin ser cau
sa no infamante, y que por tanto no priva del derecho de abogar 
por otro en la provincia en que fuera gobernador el que dict6 la -
sentencia, pero no en otra, aunque sea del mismo nombre. Ex ea ca~ 
ha p4ohibituh p4o allo pohtula4e, quae in6amiam non l44ogat ideo-
que iuh p4o omnibuh pohtulandi 11011 au6eJt.t, in ea tantum pMvincia
p40 alllh non 4ecte pohtulat, in qua p4aeheh 6uit qui he11te11tiam -
dixit, in alla ve4o non p4ohibetu4, licet eiuhdem nominih hit. 

18) No les está prohibido a los que ejercitan acciones del
Fisco, en causa propia, de sus hijos, padres y pupilos cuyas tute
las administran. Hi qui 6ihci cauhah agunt huam vel 6llio4um et 
pa4elltlum huo4um vel puplllo4um quo4um tutelah ge4unt cauham et 
adve4huh 6ihcum age4e non p40hlbentu4, decu4lo11eh quoque co1tóta paMÁA/n

11 

huam cauhah age4e p4ohibentu4, p4aete4 hupe4io4eh pe4honah. 
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19) Se decidi6 por rescripto de nuestro prfncipe Septimio -
Severo que no se prohiba al tutor asistir al pupilo en el mismo 
asunto en que antes habfa actuado como abogado contra el padre del 
pupilo. También se permiti6 en ese rescripto que el tutor abogase
contra el Fisco en la causa del pupilo en que antes hubiere figur_! 
do como abogado del Fisco contra el padre del pupilo. A p~lnclpe -
noóz~o ~eóc~lpzum eóZ non p~ohlbe~l zuzo~em adeóóe pupltlo ln neg~ 
zlo, ln quo advocazuó conz~a p4Z~em eluó 6ulóóez. óed ez lttud 
pe~mlóóum ab eo eóZ age~e zuzo~em puplltl cauóam 12 adve~óuó 6lócum, 
ln qua adveJLóUó p4Z~em puplttl anzea advocazuó 6lócl 6ulóóeZ. (24) 

(24) Justiniano, opus cit. pág. 3 • 
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CAPITULO II 

LOS HONORARIOS Y EL ABOGADO 

2. l. CONCEPTOS DE HONORARIOS 

Con el prop6sito de dar a conocer algunas de las diferentes 
posturas que adoptan diversos tratadistas del derecho, en relaci6n 
al concepto de honorarios analizaremos algunos de estos criterios
doctrinales respecto a la figura que nos ocupa. 

En primer término seftalaremos la postura adoptada por el 
distinguido procesal ista español Rafael De Pina, quien establece -
lo siguiente: "Que honorarios es la denominaci6n tradicional dada
ª la retribuci6n que por su trabajo reciben quienes ejercen las 
llamadas profesiones liberales¡ (médicos, abogados, ingenieros, 
etc.)" (25). En nuestra opini6n el que el maestro De Pina, nos h~ 

ble de que los honorarios sea la denominaci6n tradicional, no sig
nifica que ya pertenezca al pasado y no sea de actualidad, 1 a den.!!_ 
minaci6n de honorario, de que nos habla el maestro De Pina. Puesto 
que, aan en nuestros tiempos .. la prestaci6n de servicios donde con 
curre la inteligencia se aprecia como de gran investidura y gran -
honor. 

El jurista Joaqufn Escriche, alude al concepto referido, al 
seftalar¡ "Honorario es, el gaje, sueldo o estipendio de honor, que 
se da a alguno por su trabajo o la retribuci6n que se concede en -
recompensa de ciertos servicios. Y agrega además: asase la palabra
honorario, cuando se trata de pagar a los médicos, ingenieros, ab.!!. 

(25) De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porraa, 
la. Edici6n, Afto 1965, pág. 153. 
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gados y otras personas a quienes el honor de su profesión no permi 
te recibir salario". (26) 

Del concepto del jurista Joaqufn Escriche, deduc\mos que si 
bien los honorarios, son un tipo de retribución que se otorga a al 
guien, por la prestaci6n de ciertos servicios, dicha forma de re-
tribución no puede ser otorgada. a cualquier tipo de gente, ya que
quien recibe los honorarios, deberá ser alguien que necesariamente, 
ejerza una profesi6n de tipo intelectual, 1 !.!mese médicos, aboga-
dos, ingenieros, etc. Es decir lo que los romanos daban por llamar: 
profesiones liberales. 

El maestro Guillermo Cabanellas, nos dice en relación al 
concepto que nos ocupa, lo siguiente: "Que para él los honorarios
son, la remuneración, estipendio a sueldo que se concede por cier
tos trabaja~, y que generalmente se aplica a las profesiones libe
·rales, en que no hay relación de dependencia económica entre las -
partes y donde se fija libremente su retribuci6n, el que desempeHa 
la actividad o presta los servicias. Se aplica sobre todo con ref~ 
rencia a abogadas, médi¿as, arquitectos, etc.•. (27) 

En apini6n nuestra, el maestro Cabanellas, en su concepto.
apunta elementos de gran inter~s. que los anteriores autores no 
mencionan y que a nuestro juicio· son parte importante de los hono
rarios. De estos elementos que ~enciona el primero de ellos, serfa 
el de que, quien recibe los honorari~s no se encuentra bajo un es
tado de dependencia de tipo económica. Otro de estos elementos lo
serfa, que el encargado de fijar los honorarios, es quien presta -

(26) Scriche, Joaqufn. Diccionario Razonado de Legislaci6n y Jurf! 
prudencia, Tomo I, Nueva Edici6n corregida y aumentada nota-
blemente por: Juan B. Guim. Cárdenas, Editor y D1stribuidor,
Año 1960. 

(27) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Edito- -
rial Heliasta, S.R.L., Tomo II. lla. Ed. Buenos Aires, Arg. pág. 322. 
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los servicios y no quien los requiere. 

Consideramos que es de importancia, el señalar cual es la -
significación gramatical de honorario, asimismo creemos que el dif. 
cionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es -
el indicado, debido al gran prestigio y reconocimiento con el que-· 
cuenta en el mundo. Asf para el Diccionario de la Lengua Española
honorario es "El estipendio o sueldo que se da a uno por su traba
jo en algún arte 1 iberal ". (28) 

De la significaci6n gramatical mencionada, deducimos o enten 
demos, que cuando el abogado recibe una remuneración por su traba
jo, que no ejerce en forma liberal, la retribuci6n que reciba u o~ 
tenga no podrá considerarse como honorario. La expresión honorario, 
ya desde el tiempo de los romanos, se consideraba que estaba inti
mamente vinculada al vocablo honor. 

El maestro Eduardo J. Couture, también trata el concepto de 
honorario y nos lo proporciona dentro de su obra vocabulario jurf
dico y al respecto nos dice que para él los honorarios son "El es
tipendio, retribuci6n, forma de pago de los servicios que prestan
los profesionales universitarios o personas cuya actividad, prefe
rentemente intelectual, las hace acreedoras a especial distin
ción". (2g) 

El autor ya citado, nos hace mención directamente, de un 
cierto grado de preparación de tipo intelectual, de parte de quien 
en un momento dado, pudiera llegar a recibir un honorario. Señala-

(28) Casares, Julio. Diccionario Ideológico de la Lengua Española, 
Editorial, Gustavo Gil i, S.A. 2a. Edición Barcelona, Año 
1977, pág. 453. . 

(29) J. Couture, Eduardo. Vocabulario Jurfdico, Ediciones Palma, -
Buenos Aires, ARgentina, Año 1976, pág. 315. 
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además que el honorario que se otorga, a dichas personas tiene co
mo fin el de resaltar la labor realizada. 

Por ultimo el maestro Arellano García, nos proporciona su -
concepto de honorarios, y asf tenemos que para él los honorarios -
son: "La contraprestaci6n en dinero o especie que el el iente, cu-
bre al abogado, a cambio de los servicios profesionales que ha re
cibido o recibirá con motivo del ejercicio liberal de la profe
si6n". (30) 

"Arellano Garcfa, nos proporciona una explicaci6n amplia de 
su concepto, el cual divide para su estudio en los siguientes eie
mentos; siendo el primero de ellos, una contraprestación y al ref.~ 

rirse a ella nos dice: que habla de una contraprestación debido, a 
que el honorario no es algo que se entregue porque si; y _agrega, -
ya que el sujeto que paga lo hace, ya que ha recibido o recibirá -
un servicio de carácter intelectual. Como segundo elemento nos men 
ciona el término dinero o especie, porque los honorarios no neces~ 

riamente, deben ser en moneda, sino que puede ocurrir que los hon~ 
rarios se cubran a través de valores patrimoniales diferentes. Ci
ta como tercer elemento al "el iente" ya que en la prestaci6n de ser. 
vicios profesionales intervienen dos sujetos, quien lo presta y 
quien lo recibe, nos proporciona además una significación gramati
cal del término el iente; "La persona que conffa sus intereses a 
otra, y cita como ejemplo; el cliente de un médico o de un aboga-
do". (31) 

Prestación que se cubre, (serfa nuestro cuarto elemento) 

(30) Arellano García, Carlos, Práctica Jurfdica, Editorial Porrúa, 
Año 1970, pág. 232 a 234. 

(31) Del Toro Miguel y Gisbert. Pequeño Larouse Ilustrado, Edito- -
rial Larouse, Año 1969, pág. 238. 
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la consistente en los servicios profesionales, para el maestro 
Arellano Garcfa, s6lo puede llamarse honorario, a lo que se paga a 
cambio de servicios profesionales. 

Y nuestro q~into elemento es el que consiste en "Recibido o 
recibirá" esto debido a que el cliente se ha beneficiado o se ben~ 
ficiará con los servicios que le preste el abogado. En su a1timo -
elemento nos dice "Con motivo del ejercicio 1 iberal de su profe- -
si6n" y aclara que si el profesionista no desarrolla su actividad
libremente, la retribuci6n que reciba no podrá ser considerada co
mo honorario". (3?) 

De las diversas formas que tienen al conceptual izar la fig!!_ 
ra jurfdica de los honorarios, los autores antes citados, encontr! 
mos que no existe realmente gran diferencia entre una u otra mane
ra de conceptual izar los honorarios, ya que de manera general, los 
autores de referencia los consideran por decirlo asf de la misma -
manera. 

El concepto del maestro Arellano Garcfa; en nuestro punto -
de vista lo consideramos como· el más completo, ya que aporta ele-
mentos de gran importancia, que en un momento dado pueden llegar a 
brindar una visi6n más clara de lo que en realidad puede llegar a
ser considerado como: honorario. 

(32) Arellano,Carlos. opus, cit. pág·,34, 
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2.2. CONCEPTO DE ABOGADOS 

En este apartado señalaremos algunos de los criterios doc-
trinal es, que en relaci6n a la figura del abogado, han escrito al
gunos tratadistas del derecho. 

Iniciaremos el estudio del presente apartado, con el conceQ 
to que nos aporta el maestro Guillermo Cabanellas quien señala: 
"Que el abogado, el que con tftulo legftimo ejercfa la abogacfa, -
y agrega además: que es el profesor en jurisprudencia que con tft! 
lo legal se dedica a defender en juicio, por escrito o de palabra, 
los intereses o causas de los litigantes, nos dice por altimo, que 
la palabra abogado procede de la voz latina advocatus, que signifl 
ca llamado, porque los romanos acostumbraban a llamar en los asun
tos diffciles, para que los auxiliasen, a las personas que tenfan
u n conoci mi en to profundo del derecho". ( 33) 

En segundo término, señalaremos la postura que adopta el 
ilustre jurista, Manuel De la Peña y Peña, en relaci6n a la figura 
que nos ocupa, al respecto el maestro nos dice: "Que para el abog! 
do es, el profesor de derecho que examinado y aprobado, por autorl 
dad competente, ejerce el oficio de dirigir a los litigantes en 
los pleitos, sosteniendo sus derechos ante los juzgados y tribuna
l es". (34) 

No obstante que en nuestro país se vive en un estado de de
recho, no deja de ser significativo el hecho de que la iglesia ca
t61 ica por medio de su Santidad el Papa Pablo VI, dedique una apo-

(33) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 
lla. Edición, Editorial Helias, S.R.L., Buenos Aires, Arg. 
Año 1953, pág. 16. 

(34) De la Peña y Peña Manuel. Lecciones de Práctica Forence Meji
cana, Tomo I, Mejico, Año MDCCCXXXV, pág. 279. 
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logfa al abogado, que dice: "La iglesia ve ante todo en el abogado 

al hombre que ha dedicado su vida a asistir a aquellos que no es-

t&n en condiciones de defenderse por sf mismos, agrega además, el

abogado asiste al cliente que tiene necesidad de que le gufen, 

aconsejen y defiendan, en el 1 iberinto de las relaciones humanas.

Por último dice que el abogado es un hombre que busca la verdad".

( 3 5) 

El jurista Rafael De Pina, nos proporciona su concepto del

abogado y nos dice al respecto: "Que el abogado es, el profesional 

del derecho que ejerce la abogacfa, agrega además, que para el 

ejercicio de esta profesión es requisito, ..1.lne quct non, tener el -

tftulo de la licenciatura en derecho y obtener la cédula correspoE 

diente de la Direcci6n General de Profesiones'. (3ú) 

Para Raal Carranc& y Trujillo, el abogado es: "El hombre 

probo y justo servidor de la justicia reclamada según una cierta -

técnica para hombre, al que le asiste y a quien otro se la niega". 

Nos proporciona además, lo que podrfa considerarse como un

segundo concepto del abogado. A la letra dice lo siguiente: "El 

abogado es un Homo Bonus, un leal y honorable profesionista, y el

que nos es sino un rabula, un truchiman que por mil falacias logra 

que el dinero ajeno pase a sus bolsillos, como que se sirve de los 

mil y un recovecos de las leyes como un salteador de caminos, se -

sirve del trabuco". (37) 

(35) Apologfa del Abogado, El Foro (Revista), Organo de la Barra -
Mejicana, Colegio de Abogados, Cuarta Epoca No. 49, Abril-Ju
nio, México O.F. 1965. 

(36) De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, Editorial Porraa. la. 
Edición, Año 1965, p&g. 3. 

{37} Carranca Raúl y Trujillo. Abogados y Truchimanes, Criminal ia, 
{Revista} No. 8, Organo de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales, Año 1965. 
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Otro ilustre tratadista que nos proporciona su concepto, 
asf tenemos que para Eduardo J. Couture, el abogado es "El profe-
sional universitario, con título noble, a quien compete el consejo 
y asesoramiento en materia jurfdica, la conciliación de las partes 
con intereses opuestos y el patrocinio de las causas que considere 
justas". (38) 

Para el procesalista hispano Leonardo Prieto Castro: "Abog! 
do es la persona que teniendo conocimientos jurfdicos, acreditado
por la posesión del tftulo de licenciado o doctor en derecho, que
expide el Gobierno después de haber cursado estudios en Universi-
dad del Estado durante el tiempo que exigen las leyes y reglamen-
tos, se dedica al ejercicio de la profesión de la abogacía, previo 
cumplimiento de los requisitos que para la admisión al ejercicio -
exigen las disposiciones vigentes". (39) 

El jurista español Antonio Fernández Serrano, expone que el 
abogado es: "un tftulo que se da normalmente a los licenciados o -
doctores en derecho y, en sentido más restringido y apropiado, a -
quienes poseyendo uno u otro título, se dedican a defender en jui
cio los intereses a.ienos y a contestar las consultas y dar dictám~ 
nes sobre las cuestiones jurfdicas que se le plantean. Se les lla
ma también Letrados (hombres de letras doctus)". (40) 

Para el procesal is ta venezolano Angel Francisco Brice abog! 
do es: "Aquel que después de haber obtenido el grado correspondi e.!! 

(36) J. Coutore, Eduardo. Vocabulario Jurldico, Ediciones Palma, -
Buenos Aires, Argentina, Año 1976. 

(39) Nieto Castro, Leonardo. Derecho Procesal Civil, Editorial Po
rrúa, Año 1952, pág. 442. 

(40) Fernández Serrano, Antonio. El Secreto Profesional de los AbQ 
gados, Editorial Madrid, Vol. !, Año 1955, pág. 61. 
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te en Derecho, una vez prestado el juramento legal y cumplido las
demás formalidades legales y reglamentarias, se encarga de aconse
jar a los ciudadanos en las cuestiones legales y defenderlas ante
los tribunales de justicia y otras autoridades, en su honor, vida, 
1 ibertad e intereses". (41) 

2.3. DEFINICION JUR!DICA DE HONORARIOS 

Como hemos narrado en los anteriores incisos, de nuestro 
trabajo de investigaci6n donde diferentes tratadistas del derecho, 
nos han proporcionado, una definici6n de lo que para ellos puede -
ser considerado como honorarios, consideramos que sus definiciones 
mas que jurfdicas son doctrinales. 

Ahora bien, nuestra actual legislaci6n civil, asf como la -
Ley General de Profesiones se abstienen de dar una definición jurl 
di ca, del concepto de honorarios. 

Aclarado lo anterior, nos atrevemos a tratar de definir el
concepto honorarios, para los efectos de nuestro trabajo de inves
tigaci6n, de la siguiente manera: "Es la retribución, en dinero o
en especie, que fija 1 ibremente, el profesionista que ejerce una -
de las llamadas profesiones liberales". 

2.4. DEFIN!CION JURIDICA DEL ABOGADO 

No obstante, de que como quedo narrado en los incisos ante
riores donde diversos autores nos proporcionan la definición de lo 
que es el abogado, nuestra actual legislaci6n tanto civilmente ha-

(41) Brice, Angel Francisco. Compendio de Práctica Forense, Edit.Q. 
rial Madrid, Año 1962, pág. 42. 
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blando como en la Ley General de Profesiones, se abstienen de dar
una definici6n jurídica de lo que podríamos entender por este con
cepto. 

Lo único con que se cuenta es con las definiciones que se -
detallan en los diccionarios como por ejemplo: De Rafael De Pina,
Eduardo J, Couture, Joaqufn Escrhiche, Guillermo Cabanellas, etc., 
pero son definiciones doctrinales mas que jurfdicas. 

En virtud de lo anterior nos atrevemos ha definir al aboga
do para los efectos de este trabajo de la siguiente forma: "Es la
persona ffsica, que ha cursado y acreditado la totalidad de los 
cr~ditos exigidos en la carrera de Licenciado en Derecho, de acuer 
do con el plan de estudios correspondiente, durante el tiempo y 
condiciones que ,exigen las Leyes y Reglamentos de Instituciones, -
que 1 egalmente cuentan con el reconocimiento del estado; es además 
aquel que ha sido examinado y aprobado por autoridades competentes 
en un exámen profesional, y que ha obtenido su cédula profesional, 
para poder llegar a defender ha aquellos que asf se lo soliciten,
en su honor, vida, libertad, e intereses ante tribunales de justi
cia y otras autoridades". 

2.5. D!STINCION ENTRE HONORARIOS Y SALARIOS 

Conveniente es, que antes de iniciar el análisis del punto
que nos ocupa; el establecer desde su inicio, que el subtftulo a -
desarrollar lo enfocaremos; a la figura del abogado. 

Aclaramos que, hablaremos del término salario y no del suel 
do; toda vez que nuestra Ley Federal del Trabajo, regula únicamen
te al primero, y no hace menci6n al término sueldo. 
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Iniciaremos éste análisis, diciendo que existen diferencias 
substanciales entre los términos honorarios y salarlo. 

Para facilitar al lector, la comprensi6n más amplia, de 
nuestro trabajo, le presentaremos las diferencias de uno y otro 
por separado. 

Comenzaremos mencionando las diferencias del salario: 

a.) Reglamentaci6n Legal. 

b.) Comisi6n Nacional de los salarios mfnimos. 

c.) Integraci6n del Salario. 

d.) Beneficios otorgados por la Ley Federal del Trabajo al-
Profesional que percibe un salario. 

e.) Artfculo 86 de la Ley Federal del Trabajo. 

f.) Artfculo 88 de la Ley Federal del Trabajo. 

g.) Medidas protectoras del salario. 

h.) La Subordinaci6n. 

Comenzaremos el análisis de las diferencias del salario: 

a.) La reglamentaci6n ~egal del término salario la encontr-ª
remos, en nuestra Ley Federal del Trabajo, concretamente, en el t.f. 
tulo tercero en sus capftulos: V, VI, VII. Así mismo el artfculo -
82 del citado ordenamiento laboral, nos define al término salario: 

'"Sal ario es la retribuci6n que debe pagar el patr6n al trabajador-
por su trabajo". 

De la citada deflnicl6n desprendemos que, el salario es la
forma de remuneraci6n de tipo general. Además de ser una institu--
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ci6n fundamental del Derecho del Trabajo, que representa 1 a base -
del sustento material de los trabajadores. 

b.) Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos, para la fij! 
ci6n del salario, existe la citada comisi6n quien está facultada
para fijar tanto los salarios mínimos tanto generales corno profe-
sionales. 

Dicha facultad, deriva de la fracci6n VI del Artfculo 123 -

Constitucional reformada en 1962. 

Es conveniente aclarar que para la fijaci6n del salario de
los profesionistas, existen los tabuladores de salarios de las em
presas donde laboren. 

Dichos tabuladores pueden llegar a establecer salarios sup! 
riores a los fijados por la Comisi6n Nacional de los Salarios Mfn.i 
mos. Lo anterior derivado de los beneficios que puedan llegar a 
brindarles, sus contratos individuales o colectivos de trabajo o -
tarnbi~n puede ser derivado de los logros obtenidos por su sindica
to. 

Puede decirse, que para la fijaci6n del salario, siempre se 
emplea un criterio polftico y n~nca un criterio econ6mico. 

c.) Integraci6n del salario. Una diferencia más; que puede
ayudarnos a la diferenciaci6n de los referidos conceptos, lo es, -
la manera como se integra el salario, al respecto el Artfculo 84 -
de la Ley Federal del Trabajo nos dice: "El salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, per_ 
cepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 
y cualquiera otra cantidad o prestaci6n que se entregue al trabaj! 
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d.) Beneficios otorgados por 1 a Ley Federal del Trabajo al
profesional que percibe un salario. 

Entre los más sobresalientes tenemos que: La Ley Federal 

del Trabajo en su Tftulo Tercero, Condiciones de Trabajo, se cons1 
gran un mfnimo de condiciones protectoras del trabajador, que no -

podrán ser modificadas, salvo en los casos que la misma Ley del 
Trabajo establece. 

El capftulo !!, del mismo Tftulo Tercero, nos menciona a 
grandes razgos, cual deberá ser la duración. máxima de la Jornada -

de trabajo, el Artfcul o 61, del Ordenamiento Laboral, nos 11 ustra

de manera más clara lo anterior: "La duración máxima de la jornada 
será; ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y me-

dia la mixta". 

El profesionista que percibe un salario contará con un dfa
de descanso según lo establece· el Artfculo 69 de la Ley Federal del 

Trabajo: "Por cada seis dfas de trabajo, disfrutará el trabajador

de un dfa de descanso, por lo menos con goce de salario fntegro".
De manera general entre otros de los beneficios con los que cuenta 
el profesionista que recibe un salario podemos citar: el aguinaldo, 

vacaciones, reparto de utilidades, seguro social, etc. 

e.) El Ordenamiento Laboral en su Artfculo 86: "A trabajo -
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia

también igual es, debe corresponder sal ario igual". Nos proporciona, 

lo que puede ser considerada como una máxima del ordenamiento labQ 
ral. Y que vendrfa a ser otra diferencia importante entre los tér. 

minos salario y honorarios. 
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f.) Artfculo 88 de la Ley federal del Trabajo. Otra diferen 

cia de entre los mencionados conceptos la constituye el hecho, de

que el salario, es de tipo peri6dico, al respecto el Artículo 88 -

del ya citado ordenamiento laboral, nos dice: "Los plazos para el

pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las -
personas que desempeñen un trabajo material y de quince días para

los demás trabajadores". El tiempo para cubrir el pago del salario 
puede ser otro a los ya mencionados, así tenemos que existen trab! 

jadores, a los que les cubre su salario, catorcenalmente, mensual

mente o en otra fecha, según el acuerdo a que puedan llegar el pa
tr6n y el trabajador. La falta del pago de salario dá como conse-

cuencia que el trabajador, pueda pedir la resici6n de la relacf6n

laboral, que lo une al patr6n sin que incurra en responsabfl idad -
el trabajador. 

g.) Medidas Protectoras. Nuestro ordenamiento laboral regl! 

~enta un sistema de medidas protectoras del salario que en este 
apartado enunciaremos: 

1.- Protecci6n contra abusos del patr6n. 

Obligacf6n de pagar el salario en efectivo (Art. 123 Apartado
A, Frac. X, C, y Art. 101, L.F.T.). 

Realizaci6n del pago en el lugar donde se presten los servi- -
cios (Art. 123 Apartado A, Frac. XXVII, O y 5o., Frac. VIII, -

Art. 108, L.F.T.). 

Prohibiciones de retenci6n de los salarios por concepto de mul 

tas (Art. 107, L.F.T.). 

Compensaci 6n (Art. 105, L. F. T.). 
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Descuentos (Art. 110, L.f.T.). 

En el caso de deudas adquiridas con el patr6n (Art. 123, Apar
tado A, Frac. XXIV, C. y Art. 100, L.F.T.) serán s6lo exigi- -
bles hasta por el monto de un mes de salario, en la inteligen

cia de que la cantidad que exceda de este lfmite, se entenderá, 

automáticamente cancelada. 

2.- Los descuentos al salario podrán ordenarse de manera excepcio

nal: 

Por concepto de cuotas sindicales (Art. 110, Frac, VI, L.F.T.). 

Pago de rentas o abonos al INFONAVIT o al FONACOT, (Art. 110, 
Frac. II, III, VI, L.F.T.). 

Cuotas para cooperativas y cajas de ahorro (Art. 110, Frac. 

IV, L.F.T.). 

Pensi6n alimenticia (Art. 110, Frac. V, L.F.T.) J_urispruden- -

cia: Apéndice 1975, 5a. parte, 4a. Sala, Tesis 217, pág. 2.05. 

3.- Prohibiciones de la reducci6n de los salarios (Art. 51, Frac.

IV, L.F.T.). 

El plazo semanal para el pago del salario tratc'indose de traba
jo material y quincenal, respecto a las demás actividades lab.Q. 
rales (Art. 88, L.F.T.). 

4.- Protecci6n contra los acreedores del trabajador. 

La obligaci6n del pago directo del salario a los trabajadores

(Art. 100, L.F.T.). 
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La nulidad de la cesión de los salarios (art. 104, L.F.T.). 

La inembargabilidad del salario (art. 112, L.F.T.), juris-
prudencia: apéndice 1975, 5a. parte, 4a. sala, tesis 218, -
pá:g. 205 y 206. 

5.- Protección contra los acreedores del patrón. 

Se resumen fundamentalmente a la preferencia de créditos 
de los trabajadores (respecto a los salarios de.vengados en
el último año y las indemnizaciones que se les adeude) so-
bre cualquier tipo de crédito. (De garantfa real, fiscales
º en favor del IMSS. art. 113, L.F.T.). 

6.- Protección del patrimonio familiar. 

La prohibición de exigir .a· los familiares el pago de las 
deudas contrafdas por el trabajador (art. 123, apartado A,
frac. XXIV, C). 

El derecho de los beneficiarios a recibir las prestaciones
e indemnizaciones adeudadas al trabajador fallecido, etc. -
(art. 115, L.F.T.). 



JURISPRUDENCIA: APENDICE 1975, Sa. PARTE 

4a. SALA, TESIS 235, PAG. 219 Y 220. 

JURISPRUDENCIA: APENDICE 1975, Sa. PARTE 

4a. SALA, TESIS 236, PAG. 220. 
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h). La Subordinaci6n. El profesionista cuya actividad inte
lectual, literaria, cientffica o artfstica, que no puede, por si -
mismo desempeñar el servicio al cual haya quedado obligado, aquel
profesionista cuyo tiempo, esfuerzo, dedicaci6n o desempeño se pon 
dr&n a disposici6n de otro, sea o no econ6mico el interés que le -
haya impulsado a ello; este tipo de profesionista, que por el 
atractivo de una remuneraci6n, se encuentra dispuesto al abandono
de la libertad, que el ejercicio de la profesi6n representa, ser&
un trabajador y su actividad debe quedar amparada, por el derecho
laboral. Al respecto el ordenamiento del trabajo, en su artfculo 8 
nos dice: "Trabajador es la persona ffsica que presta a otra, ff
sica o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposici6n se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material independientemente del grado de preparaci6n 
técnica requerida por cada profesi6n u oficio". 

La Ley de Profesiones (Ley Reglamentaria del Artfculo So. -
Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Dis
trito Federal y reglamento correspondiente). En relaci6n a la fraf 
ci6n que nos ocupa, en su Artfculo 37 nos dice: "Los profesionis
tas que ejerzan su profesi6n en calidad de asalariados quedan suj~ 
tos por lo que a su contrato se refiere, a los preceptos de la Ley 
Federal del Trabajo y al estatuto de los trabajadores al servicio
de los poderes de la uni6ri en su caso". 
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De lo anterior deducimos, que a pesar de que la persona, 
que preste el servicio posea una mayor o menor preparaci6n, la re
tribuci6n que llegue a recibir, se le denominará como salario. 

La subordinaci6n es presupuesto para la existencia dentro -
de una empresa de una serie de relaciones jurfdicas que se resumen 
en la facultad del empresario de 'imponer su propia voluntad, o en
otras palabras, un derecho de mando y una obligaci6n correlativa -
del trabajador, de sujetar a ella su voluntad es un deber de obe-
diencia. Al respecto, la Ley del Trabajo, nos dice, en su artfcu
lo 20. "Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera qu~ sea -
el acto que le d~ origen, la prestaci6n de un trabajo personal su
bordinado a una persona mediante el pago de un salario". 

A continuaci6n enunciaremos algunas de las diferencias que
tienen los honorarios con el salario. 

i.) Reglamentaci6n Legal. 

j.) Fijaci6n de los Honorarios. 

k.) Falta de Prestaciones. 

l.) Existencia de los Honorarios. 

m.) lntegraci6n de los Honorarios. 

n.) La Autonomfa. 
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i.) Reglamentación Legal. Por cuanto hace a la regulaci6n -
de los honorarios en forma legal, diremos que ésta la encontramos, 
en el Código Civil para el Distrito Federal, en el Tftulo Décimo,
Capftulo II, de la Prestación de Servicios Profesionales, en los -
artfculos 2606 y al 2614, y en el Tftulo Décimoprimero, Aránceles, 
Capftulo I, de los Abogados, de la Ley Orgánica de los tribunales
de Justicia del Fuero Coman, del Distrito Federal, contenida en el 
C6digo de Procedimientos Civil es para el Distrito Federal. A dff! 
rencia del ordenamiento laboral, el ordenamiento civil no define a 
los honorarios. 

j.) Fijación de los Honorarios. Por lo que se refiere a la 
fijaci6n de los honorarios, en ésta se toma en cuenta un criterio
de tipo unilateral, es decir, el del profesionista que prestará el 
servicio. Quien deberá contar con tftulo registrado, al respecto
la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero común del
Distrito Federal, en su Tftulo Décimoprimero Capftulo !, en su 
artfculo 225 dice: "Los honorarios que fije el presente ar!ncel -
solo podrán ser cobrados por los abogados con tftulo registrado en 
la direcci6n general .de profes ion.es". 

En la práctica para la fijaci6n de los honorarios intervie
nen situaciones tales como; la experiencia, el prestigio, el grado 
de especialización de quien los fija, la capacidad económica de 
quien deba cubrirlos, etc •• Para la fijaci6n de los honorarios, a
diferencia de lo que ocurre en la fijaci6n del salario, no se apli 
ca, la máxima contenida en el Artfculo 86 del ordenamiento laboral 
"A trabajo igual •.• " Situación oue en un momento dado coloca
al joven profesionista en una situaci6n de desventaja, frente a 
los profesionistas con mayor experiencia. 
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k.) Falta de cualquier tipo de prestaci6n. Así tenemos, 
que al profesionista, que por sus servicios se le retribuye, con -
el pago de honorarios; la ley no le otorga ningún tipo de presta-
ci6n como las consignadas en el ordenamiento laboral, como por 
ejemplo: vacaciones, dfas de descanso, aguinaldo, seguro social, -
etc. 

l.) Existencia de los honorarios. La existencia de los ho
norarios dependerá de la cantidad de asuntos, de los que ocupe el
abogado; a mayor número de asuntos mayores honorarios y viceversa. 
A diferencia del salario, diremos que los honorarios no tienen el
caracter de peri6dicos, es decir que para que éstos, sean cubier-
tos no existen fechas especfficas, como pasa con el salario. 

Es conveniente aclarar que puede darse la periodicidad en -

el cobro de los honorarios, si estos se pagan por medio de una 

iguala. 

De esta, figura jurfdica, nos ocuparemos en nuestro capftu-

1 o Ill. 

m.) Integraci6n de los honorarios. Estos puede" estar int1 

grados, por dinero o por bienes muebles o inmuebles, dependiendo -

el acuerdo al que haya llegado el abogado con su cliente. El tiem-
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po que tiene el abogado para poder exigir el pago de sus honora- -

rios es de dos años. 

FUENTE.- CIVIL 
SECCION.-
NUMTES IS. -
APENDICE.
PAGINA.- 89 
VOLTOMO.- 169=174 
EPOCA.- 7A. 

TITULO 
HONORARIOS PROFESIONALES, TIEMPO EN QUE EMPIEZA A CORRER 
LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PARA SU COBRO. 

TEXTO 
SEGUN EL ARTICULO 1161, FRACCION I, DEL CODIGO CIVIL PARA -
EL DISTRITO FEDERAL, EL TERMINO PARA EJERCITAR LA ACCION 
POR COBRO DE HONORARIOS PRESCRIBE EN DOS A~OS, QUE COMIEN-
ZAN A CORRER "DESDE LA FECHA EN QUE DEJARON DE PRESTARSE 
LOS SERVICIOS", AHORA BIEN; PUESTO QUE EL CONTRATO DE PRES
TACION DE SERVICIOS ES POR SU PROPIA INDOLE, DE TACTO SUCE
SIVO (COMO SE DESPRENDE DEL ARTICULO 26IO DEL CITADO CODIGO 
CIVIL, EN SU PARTE FINAL, DONDE SE REFIERE AL PAGO DE LOS -
HONORARIOS, QUE SE HACEN EXIGIBLES "INMEDIATAMENTE QUE" EL
PROFESOR "PRESTE CADA SERVICIO, O AL FIN DE TODOS"), SE RE
PITE, POR SER UN CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO SU TERMINACION, 
SI NO HA SIDO FIJADA EN EL CONTRATO MISMO SE TIENE QUE DES
PRENDER DE LA LEY, SIENDO APLICABLE LAS DISPOSICIONES DEL -
MANDATO EN CUANTO NO SE OPONGAN A SU NATURALEZA. AL RESPEC
TO EL ARTICULO 2595, fR'ACC!ON V, ESTABLECE QUE EL MANDATO -
TERMINA "POR LA CONCLUSION DEL NEGOCIO PARA EL QUE FUE CON-
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CEDIDO". AS!, TRATANDOSE DE UNA TESTAMENTARIA, NO ES EXACTO 
QUE LA DE SERVICIOS FORZOSAMENTE CONCLUYA EL DIA QUE CAUSO
ESTADO LA SENTENCIA DE LA CUARTA SECCION, PUES ACEPTARLO EN 
TAL FORMA SERIA CONFUNDIR LA TERMINACION DEL JUICIO CON LA
TERMINACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, 
POR EL CONTRARIO, LA PRESTACION DE SERVICIOS PUEDE ABARCAR, 
Y NADA LO IMPIDE EN SU NATURALEZA, ACTOS PREVIOS Y POSTERIQ 
RES, COMO SON, DE ESTOS ULTIMOS, LOS RELATIVOS A LA EJECU-
CION DE LA SENTENCIA. 

PRECEDE/REFERENO 

AMPARO DIRECTO 7570/BO EMILIO AARUM TAME, 20 DE ABRIL DE 
1983 UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS PONENTE JORFE OLIVERA TORO. 

n.) La autonomfa; respecto a quienes pueden llegar a perci
bir o cobrar honorarios diremos que éstos son los abogados que 
ejercen con plena autonomfa. El que en su despacho, consultorio, -
laboratorio u oficina particular ofrece al público sus servicios.
El profesionista que no se encuentra sujeto a direcci6n o subordi
naci6n, porque ejecuta cualquier trabajo conforme a su criterio y
bajo sus propias normas de conducta y de acuerdo a planteamientos
propios en fin que efectúa su labor bajo su leal saber y entender, 
no es sujeto del derecho del trabajll ya que los contratos que rea
l iza, se encuentran sujetos en sus carácteres jurídicos al ordena
miento civil. 

En fin que los honorarios son asignados como retribución de 
los servicios que prestan quienes ejercen una de las llamadas pro
fesiones de tipo liberal. 

En conclusi6n si los servicios profesionales se real izan 



53 

con plena autonomía, el profesionista que los ejecuta en benefic·io 
de otras, se le otorga una retribuci6n llamada honorario. 

Por último diremos en relaci6n al análisis de los términos
salarios y honorarios. Que no e.abe de manera alguna confundir el -
vocablo salario con el de honorario. Ya que no son diversas modal.:!. 
dades, ni siquiera variaciones de matiz, sino que sustancialmente
no coinciden los términos honorarios y salarios. 
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C A P I T U L O III 

EL ARANCEL DEL ABOGADO 

3.1. EL ARANCEL DEL ABOGADO. TITULO DEC!MOPRIMERO OE LA 
LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO 
COMUN EN EL D.F. 

ART. 222. 
Los honorarios de los abogados serán fijados en los térmi-
nos del artículo 2606 del C6digo Civil por convenio de los
interesados. 

ART. 223. 
A falta de convenio se sujetarán a las disposiciones del 
presente arancel, sin perjuicio de los preceptos relativos
del C6digo de Procedimientos Civiles. 

ART. 224. 
Los servicios profesionales que no se encuentren cotizados
en el presente arancel, pero que tuvieren analogía con alg!!_ 
nos de los especificados en el mismo, causarán las cuotas -
de los que presenten mayor semejanza. 

ART. 225. 
Los honorarios que fije el presente arancel s61 o podrán ser 
cobrados por los abogados con título regi~trado en la Dire~ 
ci6n General de Profesiones. 

ART. 226. 
Los abogados cobrarán: 
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l. Por vista o lectura de documentos, papeles o expedientes 
de cualquiera clase, siempre que no pasen de veinticinco fojas, 
$ 10.00. 

Si excedieren de veinticinco fojas, por cada una de exceso, 
$ 0.25. 

Si la vista se hace fuera de su despacho, se dupl fcarán las 
cuotas anteriores: 

11. Por cada conferencia o consulta verbal, en su despacho, 
por cada hora o fracción, $ 10.00. 

III. Por cada consulta por escrito, según la importancia del 
asunto, las dificultades técnicas del negocio y su extensión, des
de $ 50.00 a $ 500.00; 

IV. Por su intervención en las audiencias, juntas o cual- -
quiera otra diligencia judicial o administrativa, o ante cualquier 
funcionario o autoridad, por cada hora o fracci6n, $ 20.00. 

ART. 227. 
En los negocios judiciales cuyo interés no exceda de $500.00 
por todos sus trabajos, desde la demanda y sus preliminares, 
hasta la sentencia definitiva o convenio, desde un 10% hasta 
un 25% del valor fijado en la demanda, según la importancia 
técnica del juicio. Los honorarios de ejecución se regularán 
conforme a las cuotas del presente arancel, reducidas en un 
50%. 

ART. 229. 
En los negocios judiciales, cuyo interés pase de $1,000.00 
pero que no exceda de $3,000.00 se cobrarán: 



56 

l. Por estudio del negocio para plantear la demanda, $50.00; 

II. Por el escrito de demanda, hasta un 3% del importe de la 
suerte principal; 

III. Por el escrito de contestación de la demanda en lo prin
cipal, siempre que se hagan valer excepciones perentorias, que se
basen en razonamientos expresos en un mismo escrito, se cobrará en 
los mismos términos de la fracci6n anterior; 

IV. Si en la contestación de la demanda se alegaren excepci~ 
nes .dilatorias o incompetencias, se cobrará el 50% de la·fraccfón
anterior; 

V. Por la lectura de escritos o promociones presentados por 
el contrario, por foja, $2.50; 

VI. Por cada escrito en el que inicie un trámite, $10.00. 

VII. Cuentas de administración de depositario, sfndico, etc., 
por hoja $10.00; 

VIII. Por el escrito en que se promueba un incidente o recurso, 
del que deba conocer el mismo juez. de los autos, o se evacife el 
traslado o vista de promociones de la contraria, $20.00; 

IX. Por cada escrito proponiendo pruebas, $10.00; 

X. Por cada interrogatorio de posiciones a la contraria, de 
preguntas o repreguntas a los testigos, o cuestionarios a los peri 
tos, por hoja, $10.00; 
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XI. Por asistencia a juntas, audiencias o diligencias en el 
local del juzgado, por cada hora o fracci6n, $20.00; 

XII. Por asistencia a cualquier diligencia fuera del juzgado, 
por cada hora o fracci6n desde $20.00 hasta $30.00; 

XIII. Por notificaci6n o vista de provefdos, $5.00; 

XIV. Por notificaci6n o vista de sentencia, $10.00; 

Las cuotas a que se refieren las dos fracciones que antece
den se cobrarán sólo cuando conste en autos que el abogado fue no
tificado directamente por el actuario. En cualquiera otro caso, 
por cada notificaci6n se cobrarán $2.00, siempre que la promoción
posterior revele que el abogado tuvo conocimiento del provefdo o -
sentencia relativos; 

XV. Por los alegatos en lo principal, según la importancia
º dificultad del caso, de $25.00 a $100.00; 

XVI. Por los alegatos en incidentes o recursos, el 50% de lo 
fijados en la fracción anterior. 

En los casos de las dos últimas fracciones, el abogado po-
drá cobrar, además, las cuotas fijadas en el artfculo 230, frac- -
ción 1 (segundo, tercero y cuarto párrafo); 

XVII. Por el escrito de agravios, o contestación de los mis-
mas, en apelación, 50% de lo fijado en la fracción 11 de este ar-
tfculo. 

XVIII. Por las demás gestiones que hiciere, no cotizadas en el 
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presente arancel, en cada instancia del juicio, $25.00. 

ART. 230. 
Si el valor del negocio excede de tres mil pesos, se cobra
rá lo siguiente: 

l. Si no excede de $5,000.00, se aumentará en un 25% cada -
una de las cuotas fijadas en el artículo anterior; 

11. Si pasa de $5,000.00 pero no de $10,000.00, se aumenta-
rán en un 50% las cuotas del artfculo anterior; 

111. Si excede de $10,000.00, pero no de $50,000.00, se dupli 
carán las cuotas del artículo que precede. 

IV. Pasando de $50,000.00, se cobran las cuotas señaladas en 
la fracción anterior, hasta dicha suma, con un aumento de 50% por
cada $10,000.00 o fracción de exceso. 

En los casos de este artículo no se cobrarán, con el aumen
to a que el mismo se refiere, las cuotas señaladas en las fraccio
nes 11, 111 y IV del artículo 233. 

ART. 231. 
En los negocios de cuantfa indeterminada se estará a lo dis 
puesto por los artículos 230 y 233 sin perjuicio de aplicar 
se también las reglas del artículo 234 cuando se determine
la cuantía del negocio. 

ART. 232. 
En los juicios de concurso, 1 iquidaci6n judicial o quiebra, 
el abogado del síndico podrá cobrar: 
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I. Por la tramitación general del juicio en lo principal y
sus incidentes, los honorarios que devenguen conforme a las dispo
siciones aplicables de los artículos 229 y 230; 

II. Por cada dictamen individual sobre examen y reconocimie~ 

to de crédito de $10.00 a $30.00; 

III. Por el dictamen general de créditos, de $50.00 a $500.00; 

IV. Por el dictamen o proyecto sobre graduaci6n, de $50.00 a 
$500.00; 

V. Por la intervenci6n en los juicios no acumulados en los
que versen sobre admisi6n, exclusión, graduaci6n, preferencia o sl 
mulaci6n de créditos, y en cualesquiera otros que sigan por o con
tra la masa común, los honorarios que correspondan conforme a los
artfculos 227, 228, 229 y 230. 

Si el síndico fuere abogado y él mismo hiciere los trabajos 
indicados, percibirá los honorarios que le correspondan conforme a 
otras leyes, y si éstas nada previenen o no realizare bienes, ten
drá derecho a los fijados en el presente articulo. 

Los honorarios que se causen conforme a este artículo serán 
pagados de la masa de la quiebra, 1 iquidaci6n o del concurso. 

Los interventores cobrarán, sean o no abogados, de acuerdo
con los preceptos aplicables de los artículos 227, 228, 229 y 230. 

ART. 233. 
En los juicios sucesorios, los abogados podrán cobrar: 



60 

I. Por la redacci6n y presentación del escrito para radicar 

el juicio sucesorio, de $20.00 a $500:00, según la importancia de

la sucesión; 

Ir. Por la tramitaci6n general del juicio, en lo principal y 

sus inci~!ntes, los honorarios que devenguen conforme a las dispo
siciones 'd·e los artfculos 227, 22a· y 229; 

III. Por la formaci6n de inventarios cobrarán el U sobre el

valor del activo inventariado; 

IV. Por la revisi6n y presentación de las cuentas de admini~ 

traci6n y 1 iquidaci6n de la herencia y examen de comprobantes, el-

10% de la cuota fijada en la fracción anterior; 

V. Por las cuentas de divisi6n y participaci6n incluyéndose 

la vista de documentos y hasta el otorgamiento de las hijuelas, c~ 

brarán el 6% sobre 1 os primeros mi 1 pesos o menos; el 2% sobre 1 os 

$9,000.00 siguientes; el 1% sobre el exceso hasta $50,000.00 y el

medio por ciento sobre todo lo que exceda de la cantidad anterior. 

ART. 234. 
Por su intervención en los juicios de la sucesi6n, sea par

te en pro o en contra, tendrán derecho a cobrar los honora

rios que correspondan a estos juicios. 

Si el abogado fuere nombrado interventor o albacea judicial, 

tendrá derecho al cobro, en su caso, de los honorarios fijados en

el presente artfculo y el artículo anterior, además de los que le

correspondan por su nombramiento conforme a los artículos relati-

vos del C6digo Civil y de Procedimientos Civiles. 
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ART. 235. 
Por los juicios de amparo en que patrocinen al quejoso, o -
al tercero perjudicado, cobrarán las cuotas fijadas en los
articulos 227, 228, 229, 230 de este arancel, siempre que -
se trate de negocios de cuantia determinada, considerando -
el escrito de queja como el de demanda. 

En los amparos penales y en los que no fuere posible deter
minar el interés pecuniario que se verse, se aplicarán las reglas
fijadas en el articulo 231. 

Además de las cuotas antes fijadas, por lo que respecta al
negocio en lo principal, tendrán derecho a cobrar las determinadas 
en las disposicones relativas precedentes por los trabajos que 11~ 
ven a cabo en los incidentes de suspensión, quejas y demás articu
los que surjan en los amparos. 

ART. 236. 
Por la interposición del recurso de súplica y expresión de
agravios, o contestación de éstos, cobrarán las mismas cuo
tas señaladas en las fracc"iones lI y III del articulo 234 y 
su correlativo al 231. 

ART. 237. 
Si con motivo de un negocio civil o mercantil se interpusi~ 

re amparo, y en definitiva se negare éste o se declarare i~ 

procedente, el colitigante del quejoso tendrá derecho en 
los casos a que se refiere el segundo párrafo del articulo-
85 de la Ley de Amparo, a promover ante el juez o tribunal
que conozca o haya conocido del negocio civil o mercantil,
el correspondiente incidente de costas causadas a propósito 
del amparo, que serán a cargo del quejoso. El juez o tribu-
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nal mencionados harán la condenación respectiva y las cos-
tas serán reguladas de acuerdo con las disposiciones de es
te arancel. 

ART. 238. 

Si en un juicio civil o mercantil hubiere condenación en 
costas, y los escritos y ocursos relativos no estuvieren 
frirnados por abogado alguno, pero pudieren comprobarse ple
namente la intervención de éste y sus gestiones en el nego
cio, la regulación de costas se hará de acuerdo con este 
arancel. 

ART. 239. 

Los abogados que intervengan en juicios civiles o mercanti
les, por derecho propio, cobrarán los honorarios que fija -
el presente arancel, aun cuando no sean patrocinados por 
otro abogado. 

ART. 240. 
Los abogados que interven~an corno defensores o por parte de 
los denunciantes en las causas criminales, tendrán derecho
ª cobrar los honroarios especificados en el artfculo 230 de 
este arancel y además los que se causen con arreglo a los -
siguientes artículos. 

ART. 241. 
Por solicitar y obtener la libertad bajo caución, de $10.00 
a $100.00, si la pena corporal que corresponda al delito 
por el que se encuentra detenido el inculpado no excede de
un año. En caso contrario, por cada a~o de exceso tendrá d~ 
recho a cobrar $10.00 más. 
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ART. 242. 
Por solicitar y obtener la libertad absoluta por desvaneci
miento de datos, o bajo protesta, tendrá derecho a cobrar -
las cuotas del artículo anterior, si la pena corporal seña
lada al delito no excede de un año. En caso contrario ten-
drá derecho a percibir $25.00 más por cada año de exceso. 

ART. 243. 
Por solicitar y obtenér la libertad preparatoria, o indulto 
necesario o por gracia, de $50.00 a $300.00. 

ART. 244. 
Por la defensa ante el jurado popular, $300.00 si la pena -
que corresponda al delito por el que acusa el Ministerio P.!1 
blico no excede de tres años de prisión ordinarios. En caso 
contrario, por cada año de exceso, $100.00, sin que los ho
norarios puedan exceder de $1,000.00. 

ART. 245. 
Por la defensa ante los jueces de derecho, de $25.00 a 
$100.00, si se celebra en üna sola audiencia. En caso con-
trario, de $25.00 a $50.00 por cada nueva audiencia. 

ART. 246. 
Por formular el pliego de conclusiones de $25.00 a $100.00~ 
si la pena corporal no excede de tres años; en caso contra
rio, de $50.00 a $200.00 

ART. 24 7. 
Por la defensa del procesado en la vista de segunda instan
cia en lo principal hasta $50.00 más. 



64 

ART. 248. 
En los negocios administrativos queda al arbitrio del abog! 
do que hay~ prestado sus servicios sujetarse, para cobrar -
el importe de éstos, a las regulaciones establecidas por e~ 
te arancel o al juicio de los peritos. Estos serán nombra-
dos uno por cada parte y el tercero por el juez que conozca 
del juicio sobre honorarios 1 .de acuerdo con las disposicio
nes relativas del C6digo de Procedimientos Civiles. 

ART. 249. 
Los peritos, en el caso del artfculo anterior, deberán to-
mar en consideraci6n, para fundar su dictamen, las circuns
tancias a que se refiere el artículo 2607 del C6digo Civil
que hayan concurrido en el caso. 

ART. 250. 
Si se tratare de concesiones meramente graciosas, debiendo
entenderse por tales las que una autoridad administrativa -
puede abstenerse de otorgar sin necesidad de expresar el 
fundamento de su negativa, el profesionista cobrará el diez 
por ciento sobre el valor de la concesión que obtenga, como 
único honorario por todos sus trabajos. 

ART. 251. 
Tratándose de concesiones no comprendidas en el artfculo 
que antecede, si el profesionista no opta por sujetarse al
juicio pericial, sus honorarios se regularán conforme al ar 
tfculo 230 de este arancel, con excepci6n del escrito ini-
cial de cualquier procedimiento administrativo, que se coti 
zará como demanda en forma, con arreglo a los artfculos 229 
y 230. Además, cobrará los honorarios que señalan los mis-
mos artículos. 
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ART. 252. 

Si la concesi6n otorgada no tiene un valor determinado, és

te se fijará para s6lo los efectos del cobro de honorarios, 
por prueba pericial que se rendirá conforme al artfculo 249. 

Si el abogado y el el iente hubieren fijado, en convenio es

crito, la cuantfa en que estimen el negocio para los efec-
tos arancelarios, los tribunales aceptarán esa cuantfa como 
indiscutible. 

ART. 253. 

Por la redacci6n de cualquier minuta o convenio que por vo

luntad de las partes o por disposici6n de la ley hayan de -

ser elevados a escritura pública o p6liza ante corredor, 

cobrarán el 2% del valor del negocio si su cuantfa no pasa
de $10,000.00; el 1% además del anterior, por la cantidad -
que excediere, hasta $50,000.00, y el medio por ciento por

el exceso, sea cual fuere. Igual cobro harán por los conve

nios que se celebren en Juicio. Si en el co·nvenio no se ex
presare un valor determinado, éste se fijará pericialmente, 
si el contrato fuere privado, estos honorarios se reducirán 

a la mitad. 

ART. 254. 

En las transacciones cobrarán los abogados del dos al diez

por ciento sobre el importe de las mismas, sin perjuicio de 
los honorarios que por sus servicios hubieren devengado. 

Si el interesado celebrare por sí solo la transacci6n en el 

curso de un juicio, y sin intervenci6n de un abogado, se 

abonará a éste una cuarta parte de los honorarios dichos; -
cuando el negocio no fuere apreciable en dinero, se cobrará 

lo que se estime justo· a juicio de peritos, atendida la im

portancia del asunto, ventajas obtenidas y trabajo emprendl 
do para llevar a término la transacci6n. 
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ART. 255. 

Cuando un abogado saliere del lugar de su residencia, deve~ 
gará, además de los honorarios que le correspondan conforme 
a las disposiciones aplicables de este arancel, de $20.00 a 
$100.00 diarios desde el día de su sal ida hasta el de su r_g_ 
greso, ambos inclusive, considerándose éstos completos. Los 
gastos de transporte y estancia del abogado serán por cuen
ta del el iente. 

ART. 256. 

Cuando los abogados fueren nombrados peritos para valuar 
servicios de su misma profesi6n, créditos litigiosos o cua
lesquiera otras acciones o derechos, cobrarán un 2$ sobre -
el importe del avalao si éste no excede de $50,000.00; un -
1%, además, por el excedente hasta $100,000.00, y ·un medio
por ciento, además, por lo que pase de esta cantidad. En 
los avalaos podrán cobrar también los honorarios que les c~ 
rrespondan, conforme al artfculo 231, fracci6n I. 

Es inegable el progreso y desarrollo que experimenta el 
pafs en todos los 6rdenes de su vida. En estas condiciones, sus 
normas legales, tienen que ajustarse a las necesidades actuales, -
para una mejor impartici6n de la justicia, teniendo en considera-
ción los intereses de la sociedad. 

Ciertamente, el crecimiento de México, el crecimiento de su 
población, el crecimiento de su potencialidad económica, dan lugar 
a que, existan, más conflictos, más controversias de todo tipo, 
controversias y conflictos que deben ser resueltos, en derecho, en 
cumplimiento de una de las funciones más importantes del estado. 

En nuestro sistema parece increible, que siendo presidente-



67 

de la República un licenciado en derecho, se haya expedido para 
el D.F., una nueva Ley Orgánica (el 24 de diciembre de 1968, en- -
trando en vigor a partir del 31 de enero de 1969) que conserv6 in
tactos, tanto su estructura y contenido esenciales provenientes de 
su predecesora, es decir, la ley del 30 de enero de 1932. Concret! 
mente, para efectos de nuestro trabajo; el arancel del abogado, 
contenido, en el título décimoprimero, de la Ley Orgánica de los -
Tribunales de Justicia del Fuero Común en el D.F., lo que hace, 
que a la fecha, las cuotas asignadas para el pago de servicios pr~ 
fesionales, no sólo sean ridículas, sino ultrajantes al decoro de
la profesión jurfdica. 

La gama del trabajo del abogado, es de tal modo extensa 
(desde un consejo dado en breves minutos, hasta la asistencia du-
rante una larga causa, o la consulta cotidiana de todas las medi-
das) que una tarifa completa llenarfa volúmenes. 

En nuestra opinión, un simple dictamen puede no haber cost! 
do, sino un minuto de meditación o haber requerido de largas inve~ 
tigaciones y diffciles estudios, puede haber tenido para el el ien
te una importancia insignificante o haber tenido por el contrario
una importancia tal, que sería muy difícil el poder llegar a val o
rar tal situación. 

No es, nuestra intención, en este trabajo de investigación
el hacer gala de un espíritu negativo, se trata simplemente de ha
cer patente algo que es público y notorio, dentro del medio jurídi 
co. 

A nuestro juicio, actualmente existe la imposibilidad de 
ver tarifado, el trabajo del ábogado 1 iberal, debido principalmen-
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te, a que al elaborar una tarifa de los honorarios que deba cobrar 

el abogado; se correra el riesgo, de que dicha tarifa, en un corto 

tiempo sea obsoleta, debido principalmente al momento que se vive

en todo nuestro pafs. 

Existen numerosas razones, para pensar, en una reforma sub~ 

tancial, al arancel del abogado, como podrfa ser que en lugar de -

cantidades se contemplara un número de veces el salario mfnimo ge

neral vigente, por ejemplo: Art. 243 del arancel del abogado, por

solicitar y obtener la libertad preparatoria, o indulto necesario

º por gracia, de $ 50.00 a $ 300.00, nosotros estamos convencidos

de que seria mejor quitar la redacci6n del citado artfcula las·can 

tidades señaladas en él, y en su lugar anotar la frase "Tantas ve

ces el salario mfnimo vigente", pero estamos convencidos de que lo 

que realmente hace falta es la derogaci6n de dicho arancel. Ya que, 

tanto el abogado como el el lente cuentan con diversos actos jurfdi 

cos ·para poder llegar a substituir al aráncel del abogado. 

Los mencionados actos jurfdicos, con que se puede llegar a

substituir la aplicaci6n dei" aráncel abogado son: El convenio, el

contrato de prestaci6n de servicios profesionales, el mandato, 

igualas y pacto de Cuotai Litis. En nuestro trabajo de investiga-

ci6n haremos un pequeño análisis de cada uno de ellos, tratando de 

dar al lector un panorama de tipo general, lo más completo posible. 

3.2. CONVENIO 

Antiguamente, dentro del Derecho Romano, el convenio era 

considerado como un acuerdo de dos o más voluntades para contraer

una obl igaci6n; el consentimiento de dos o más vol untad es en una -

misma cosa para un fin jurfdico. 

"Entre los romanos, una de las especies del convenio era 
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aquella, en que éste tenia nombre, es decir, se encontraba dentro
de los clasificados en los cuatro miembros de la clasificación; 
los cuatro reales, el verbal y el escrito. Por esto los romanos d~ 

cfan que el contrato era el que tenfa nombre". (42) 

Ahondando m!s, en este punto diremos: que los cuatro cansen 
suales eran: a) la compra-venta. b) El arrendamiento. c) la socie
dad. d) El manda to. 

Los cuatro real es: a) El mu
1
tuo. b) El comodato. c) la pren

da. d) El depósito. 

El verbal era la estipulación, con su f6rmula, de pregunta
Y res pues ta. 

El contrato litteris, consistía en lo que hoy llamamos, vale, 
que es el reconocimiento de una deuda por escrito o la constancia
en los 1 ibros de la familia. Los romanos no tenfan la misma definj_ 
ci6n que nuestro c6digo da del contrato. 

"Los ordenamientos jurldicbs, alemán, suizo y de otros pue
blos europeos tampoco utilizan esa definici6n; diremos que la defj_ 
nici6n adoptada por neustro derecho, es la utilizada por el orden! 
miento francés, quienes lo definen como una especie del convenio -
(este es el acuerdo de dos o más voluntades con objeto de crear, -
transmitir, modificar o extinguir obligaciones o derechos)". (43) 

Para el convenio puramente creador o transmisor de obliga--

(42) Lic. García Rojas, Gabriel .. Contratos. Cuarto Curso de Derecho 
Civil, U.N.A.M. de Jurisprudencia. Año 1943, pág. 1-2. 

(43) Garcfa Rojas, opus cit. " 
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cienes los franceses reservaron la palabra contrato. 

Quedan pues, fuera del contrato las modificaciones y las e~ 
tinciones. Para los ordenamientos jurídicos, alemán y suizo, con-
trato y convenio son la misma cosa. 

Ahora bien en nuestro ordenamiento civil, vigente al conve
nio se le define de la siguiente manera: "artfculo 1792. Convenio es -
el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar 
o extinguir obligaciones". En el artículo 1793 de dicho ordenamie.rr 
to civil, se encuentra definido el contrato y dice: 

"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y dere-
chos toman el nombre de contratos". 

Por exclusi6n, loi que modifican o extinguen derechos y 

obligaciones se llaman convenios en sentido estricto, ejemplifiqu~ 
mo~·. 

CONVENIO 

(LATO SENSU) 

crea, transfiere, 
modifica o extin
gue derechos y 

obligaciones. 

Contrato 

Convenio 

Crea o transfiere 

derechos y obligaciones 

(STRICTO SENSU) 

modifica o extingue 
derechos y obligaciones. 

El convenio cumple una doble función, una positiva, que es
crear o transmitir derechos y obligaciones y otra negativa, consi! 
tente en modificar o extinguir los derechos y obligaciones. 

Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distin-
ción entre contratos y conv.enios, en sentido estricto: al contrato 
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se le ha dejado la funci6n positiva, es decir, el acuerdo de volun 
tades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al conve
nio en sentido estricto, le corresponde la funci6n negativa de mo
dificar o extinguir derechos y obligaciones. El convenio LATO SEN
SU, comprende ambas funciones. El contrato lo mismd que todo conv! 
nio es un acto jurfdico bilateral, una manifestaci6n exterior de -
voluntades, tendiente a la producci6n de efectos de derecho, san-
clonados por la ley. Es una doble manifestación de voluntad: la de 
los contratantes que se ponen de acuerdo. 

Como todo acto juddico es pues bilateral o plurilateral, -
según genere obligaciones a cargo de ambos contratantes o s6lo a 
uno de ellos. 

Es pues el convenio, una de las opciones que se le presen-
tan al profesionista 1 iberal; para poder llegar a fijar el importe 
de los honorarios que le deberá cubrir el cliente. Asi por ejemplo: 
el abogado que se hace cargo de un juicio de divorcio; puede lle-
gar a un acuerdo con su cliente, en cuanto al pago de sus honora-
rios; pudiendo llegar a pedir el cincuenta por ciento de éstos pa
ra la iniciaci6n y tramitaci6n dei juicio y el otro cincuenta por
ciento al final, cuando el abogado haga entrega al cliente en la -
sentencia del juicio. 

3.3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Bajo el tftulo décimo de la parte segunda del Libro Cuarto
del C6digo Civil, para el Distrito Federal se engloban actos jurf
dicos que tienen la denominaci6n de contrato de prestación de ser
vicios. 

Es ahf donde encontramos ubicado al contrato de prestación-
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de servicios profesionales, y se encuentra reglamentado en los ar
tfculos 2606 al 2615 del citado ordenamiento. 

En el antiguo derecho romano, así como en algunos códigos -
modernos, como el italiano y el español, a los contratos de prest! 
ci6n de servicios, se les denominan como contratos de arrendamien
to de servicios. 

En contra de esta concepción, el ordenamiento civil mexica
no de 1870, separ6 a los contratos de prestaci6n de servicios y en 
general los contratos de trabajo, del contrato de arrendamiento, -
para regularlos junto al contrato de mandato. 

En México, la comisi6n redactora del Código civil de 1870;
en su exposición de motivos decfa: que parecía un atentado contra
la dignidad humana llamar a estos contratos de "arrendamiento" por 
que el arrendamiento, decfa, se debe referir a cosas, y no podemos 
considerar sin degradar al hombre, como una cosa. En dicha exposi
ción de motivos, se argumen~aba también: que la dignidad humana 
exige una denominación diferente para estos contratos, de tal man~ 
ra, que les llamó "contratos de prestación de servicios". 

Es de alabar la acción tomada para el legislador de 1870, -
ya que al cambiar, la denominación.de estos contratos consiguió 
dignificar asf la prestación de servicios. 

Cabe, aqui el mencionar que por cuanto hace, ru contrato, 
que aquf nos ocupa, el legislador de 1870, no dedicó disposiciones 
en particular al contrató de prestación de servicios profesionales 
y se limitó únicamente a señalar, los efectos de la celebración de 
este contrato. 
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Asf mismo el ordenamiento civil, no define al contrato de -
prestación de servicios profesionales, no obstante lo anterior, el 
maestro Francisco Lozano Noriega, nos proporciona una definición -
del contrato que nos ocupa diciendo: "Que es un contrato por virtud 
del cual una de las partes, llamada profesionista mediante una re
muneración que toma el nombre de honorario, se obliga a desempe~af 
en beneficio de otra, a la que podrtamos llamar cliente, ciertos -
trabajos que requieren una preparación técnica, y en ocasiones, un 
tftulo profesional para su ejercicio". (44) 

Este contrato, toma gran importancia, a partir de la expedl 
ción de la ley reglamentaria de los Artfculos cuarto y quinto con1 
titucionales. 

Para efectos de nuestro trabajo de investigación realizare
mos un an41 is is de este acto jurídico. Este acto jurídico es una de 1 as for 
mas en que pueden, tanto el abogado como el cliente llegar a un 
acuerdo en cuanto a la prestaci6~ del servicio y al pago del mism~ 

El contrato de prestación de servicios profesionales presen 
ta la siguiente clasificación: 

a) Bilateral o sinalagmático: puesto que produce derechos y 

obligaciones para ambas partes. 

b) Principal: debido a que existe o subsiste por si mismo, es
decir no depende de ningún otro contrato. 

(44) L.ozano llorie~a. Francisco. Cuarto Curso de Derecho Civil. 
Contratos, Asociaci6n Nacional del Notariado Mexicano, A.C. 
México, 1970, pág. 485. Editorial Porrúa. 
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c) Oneroso: Ya que otorga derechos y gravámenes recíprocos, 
podemos decir, que en nuestro derecho no e~iste duda de ca
rácter oneroso de este contrato, ya que, basta con checar -
el articulado, para darse cuenta de ello, pues seis de diez 
artículos hacen referencia a la retribución. 

d) Consensual en oposici6n o formal; ya que no requiere ningu
na formalidad para su válidez. 

e) Instantáneo: cuando produce todos sus efectos al celebrarse 
el contrato. 

f) De tracto sucesivo: cuando los efectos del contrato se pro
ducen a través del tiempo. 

g) Intuitu Personae: en este contrato, juega un papel muy im-
portante, la identidad misma de las partes que celebran el
contrato, principalmente del profesionista; por los conoci
mientos, por su preparaci6n técnica, etc. 

ELEMENTOS DE EXISTENCIA 

Serán los mismos que para todo contrato. 

Consentimiento: este sigue las reglas generales relativas a 
su formaci6n. En el caso particular de este contrato, se presenta
cuando en profesionista manifiesta estar de acuerdo, en prestar el 
servicio o trabajo, que requiere una preparaci6n técnica o artísti 
ca o título profesional. Y otra persona denominada cliente que es
tá conforme en pagar una retribución u honorario. 
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Objeto: se encuentra integrado por la actividad que el pro
fesionista se obliga a realizar, y por la retribuci6n u honorarios 
que el cliente se obliga a pagar. El trabajo deberá cu111ptir con 
los requisitos que sena ta el a.rtfculo 1827 del C6digo Civil, para
el Distrito Federal, es decir, deberá ser posible y 1 fcito. 

ELEMENTOS DE VALIDEZ 

Al igual que los anteriores, serán los mismos de todo con-
trato¡ es decir: 

Capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto, motivo
º fin lfcitos, y que el consentimiento se exprese en forma establ~ 
cid a por la 1 ey. 

De estos elementos de validéz, s6lo analizaremos la capaci
dad por ser de especial interés. Por lo que hace, a los demás 
elementos, éstos siguen reglas generales. 

Capacidad: por un lado para el profesionista hablaremos de
una doble capacidad: es decir, deberá contar con una capacidad ge
neral, para contratar, a que se refiere et artfculo 1798 del C6di
go Civil para el Distrito Federal. Y otro tipo de capacidad espe-
cial; que es la posesi6n de un tftulo que lo habilite para el de-
sempeHo de su profesi6n, de acuerdo con lo dispuesto en el artfcu
lo 2608 del C6digo Civil para el Distrito federal, y que nos dice: 

"Los que sin tener el titulo correspondiente ejerzan 
profesiones para cuyo ejercicio la ley exija tftulo, además de in
currir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar re-
tribuci6n por los servicios profesionales que hayan prestado". 

Y bajo la pena que seHala el artfculo 250 del C6digo Penal-
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guiente: 
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"Se sancionará con prisi6n de un mes a cinco a~os y multa de 
diez mil pesos. 

I. Al que sin ser funcionario público se atribuya ese caracter 
y ejerza alguna de las funciones de tal; 

Il. Al que sin tener tftulo profesional o autorizaci6n para 
ejercer alguna profesi6n reglamentada expedidos por autori
dades u organismos legalmente capacitados para ello, confiL 
me a las disposiciones reglamentarias del Artfculo 4to. 
Constitucional. 

a) Se atribuya el caracter de profesionista; 

b) Realice actos propios de una actividad con excepci6n de
lo previsto en el 3er. párrafo del Artfculo 26 de la Ley 
Reglamentaria de Jos artfculos 4to. y Sto. constitucion! 
les; 

c) Ofrezca publicamente sus servicios como profesionista; 

d) Use un tftulo o autorizaci6n para ejercer algunas activl 
dades profesionales sin tener derecho a ello; 

e) Con objeto de luchar, se una a profesionistas legalmente 
autorizados con fines de ejercicio profesional o admini~ 
tre alguna asociaci6n profesional. 

111. Al extranjero que ejerza una profesi6n reglamentaria sin t! 
ner autorizaci6n de autoridad competente o después de venci 
do el plazo que aquella le hubiere concedido; 
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IV. Al que usare uniforme, insignia, distintivo o condenaci6n -
a que no tenga derecho. 

l los articulas 62, 63, 64 de la ley de profesiones. Sin ta 
les requisitos tampoco tendrá derecho a cobrar honorarios, según -
lo establece el artfculo 2608 del C6digo Civil para el D.F. 

•Los que sin tener el tftulo correspondiente ejerzan profe-
siones para cuyo ejercicio la ley exija tftulo, además de incurrir 
en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribuci6n 
por los servicios profesionales que hayan prestado". 

Por lo que hace, a la capacidad que deba tener el el iente,
bastará con la simple capacidad para contratar siempre y cuando, -
no contraiga una obligaci6n de tipo especial, por ejemplo: La 
transmisi6n de la propiedad de una cosa. 

Dentro de este contrato existe una particularidad con res-
pecto, al consentimiento exento de vicios. El error acerca de la -
persona del profesionista, no de las cualidades de éste, el error
acerca de la persona misma del profesionista ocasionará la nulidad 
del contrato, ya que no se cumple un requisito de val idéz, es de-
cir, no hay un consentimiento exento de vicios, sino que hay un 
error, y este error tratándose de un contrato intuito personae, 
produce la nulidad del contrato. 

Ya que hemos clasificado, al contrato de prestación de ser
vicios profesionales, como bilateral sinalagmático debemos hacer -
referencia, tanto a las obligaciones del profesionista como a las
del cliente. 
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OBLIGACIONES DEL PROFESIONISTA 

a) Prestar el servicio en el tiempo, lugar y forma convenidos. 
Esta es su principal obligación. El abogado tendrá derecho
de cobrar sus honorarios cualqueira que sea el resultado, -
exitoso o no del negocio encomendado salvo que exista pacto 
en contrario. 

b) A guardar el secreto profesional, como lo establece el ar-
tfculo 36 de la ley de profesiones que dice: "Todo profesi! 
nista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de 
los asuntos que se le confieren por sus clientes, -salvo. los 
informes que obligatoriamente establezcan las leyes respec
tivas". 

c) Estará obligado de responder, por negligencia, impericia o
dolo, esta responsabilidad la tendrá para quienes sirve co
mo lo indica el artículo 2615 del Código Civil para el D.F. 
"El que preste servicios profesionales sólo es responsable, 
hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, imperi 
cia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso
de delito". 

d) Tiene la prohibición de asesorar o patrocinar a las dos o -
más partes con intereses op~estos en el o los negocios, en
los que intervenga, como se desprende del artículo 2589 del 
Código Civil para el D.F.: "El procurador o abogado que 
acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el -
del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el prim~ 

ro 11
• 

e) Dar aviso, cuando no pueda continuar en el asunto, esta 
obligación la encontramos plasmada en los artfculos 2614, -
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2589 del Código Civil para el D.f.:"Artíc.ulo'2614.- Siempre 
que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, 
deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, que
dando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se -
causen, cuando no diere este a~iso ~on oportunidad. Respec
to de los abogados, se observará además lo dispuesto en el
artfculo 2589". 

f) Erogar las expensas o gastos que sean necesarios para el d~ 

sempeño del servicio profesional a que se haya obligado; e~ 
mo lo establece el artfculo 2609 del Código Civil para el -
D.f.:"En la prestación de servicios profesionales pueden -
incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio -
en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su 
reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del
artfculo siguiente, con el rédito legal, desde el dfa en 
qye fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por
daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella". 

DBLIGACIDNE~ DEL CLIENTE 

a) La obligación principal del cliente, es la de pagar al abo
gado, sus honorarios. Esta retribución, no sólo puede con-
sistir, en una cantidad en numerario, ya que se pudo haber
convenido, que el cliente pague por ejemplo, con bienes ral
ees o bienes muebles. 

No existirá esta obligación cuando el profes1on1sta carece
de tftulo o aún teniéndolo, no haya obtenido la cédula pro
fesional o la autorización respectiva de la Dirección de 
Profes iones. 

El cliente deberá pagar al abogado, inmediatamente que se -

ESTA 
SAUR 

rrsrs 
DE U 

NO DEBE 
BIBUOTtí;l¡ 
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le preste el servicio o al finalizar el trabajo. 

b) Está obligado también, a pagar las expensas, que el abogado 
hubiere hecho, mas su interés legal, como lo indica el ar-
tfculo 2609 del C6digo Civil para el D.F. 

La acci6n del profesionista, para cobrar el importe de los
honorarios prescribe, a los dos años. 

Dicha prescripci6n, comienza a correr a partir de la fecha
en que se dejaron de prestar los servicios. 

TERMINACION DEL CONTRATO 

No existen modos especiales de terminar este contrato, por
lo que habrá que estar a las reglas generales de terminaci6n de t~ 

dos los contratos. 

Dentro de las cusas más frecuentes de terminaci6n del con-
trato de prestaci6n de servicios profesionales, tenemos las siguien 
tes: 

a) Por ·la conclusi6n del negocio o asunto encomendado al prof.!!. 
sionista. 

b) La imposibilidad legal o natural de seguir prestando el se.!: 
vicio. 

c) La resici6n por mutuo consentimiento. 

d) La muerte o declaraci6n de interdicci6n del profesional, -
ya que este contrato es intuito personae. 
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e) La nulidad o resoluci6n del contrato. 

f) La revocaci6n o el desistimiento del ciiente. 

3.4. MANDATO 

Para efectos de nuestro trabajo de investigaci6n, dentro de 
este apartado, únicamente brindaremos las caracterfsticas genera-
les del mandato común, y nos abocaremos más de lleno al análisis -
del mandato judicial; por considerarlo de mayor interés y relaci6n 
con nuestro trabajo. 

Nuestro ordenamiento civil para el O.f., lo define en su 
artfculo 2546, de la siguiente manera: "El mandato es un contrato
por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del man-
dante los actos Jurfdicos que éste le encarga". 

El mandato presenta las siguientes caracterfsticas: 

1) Principal: Porque subsiste. por sf mismo, no depende de nin
gún otro contrato. 

2) Bilateral: Porque produce derechos y obligaciones para am-
bas partes. 

3) Oneroso: Generalmente, por existir provechos y gravámenes -
recfprocos. 

4) Gratuito: Por excepci6n cuando no exista retribuci6n para -
el mandatario. Artfculo 2544 C6digo CiYil para el D.F. 

5) Accesorio: Por excepci6n, cuando el mandato tiene alguna r.!!_ 
laci6n con una obligaci6n anterior, y se concede con objeto 
de dar cumplimiento de ésta. 



6) Consensual: En oposici6n a formal como lo establecen los 
artfculos 2550, 2552, 2556 del C6digo Civil, para el D.F. 
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7) Formal: Ya que debe constar en escritura pública o en carta 
poder, firmada ante dos testigos y ratificadas, del otorgaQ 
te y testigos ante notario, jueces o autoridades adrninistr! 
tivas en los casos que especifican los artfculos 2550, 2551, 
2555 y primera parte del 2556 del C6digo Civil para el D.F. 

8) De tracto sucesivo: Porque los efectos del contrato se pro
ducen a través del tiempo. 

9) Intuito Personae: Porque se toman en cuenta las cualidades
de la persona para la cel ebraci6n del contrato. 

10) Contrato de medios: Porque sirve de medio para el logro de
la finalidad que persiguen en definitiva las partes, lo que 
no significa que sea un contrato preparatorio. 

CLASES DE MANDATO 

1) Mandato representativo. (artfculo 2560 C6digo Civil). 

2) Mandato no representativo (artfculo 2560 y 2561 Código Ci--
vil). 

3) Mandato Civil. 

4) Manda to Mercantil. 

5) Mandato Oneroso. (artfculo 1850 C6digo Civil). 
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6) Mandato Gratuito. (artículo 2549 C6digo Civil). 

7) Mandato General. (artículo 2553, 2554, 2555 y 2558 C6digo -

Civil). 

8) Mandato Especial. (artículo 2553 y IV párrafo del Art. 255• 

C6digo Civil). 

9) Mandato Verbal. (artículo 2550, 2552 y II del 2556 C6digo -

Ci V f1). 

10) Mandato Escrito (artículo 2550, 2551, 2555. 2556, I, Código 

Ci V i1). 1 

11) Mandato Judicial. (artículo 2585 al 2594 C6digo Civil). 

12) Mandato Revocable e Irrevocable (artículo 2596 C6digo Civil). 

ELEMENTOS ESENCIALES 

No sigue reglas generales. 

El consentimiento: Este se presenta, cuando una de las par

tes encomienda la ejecuci6n de actos jurídicos y la otra está con

forme con ejecutar dichos actos. 

En este contrato el silencio produce efectos jurídicos, (a!, 

tículo 2547 del C6digo Civil para el D.F. 

La aceptaci6n en el mandato puede ser expresa o tácita. La

aceptaci6n tácita es todo acto de ejecución del mandato. 
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Objeto: Esta constitufdo por los actos jurfdicos, dichos 
actos deben ser posibles 1 fcitos y que no requieran la interven- -
ci6n personal del interesado. (artículos 2546, 2548 del C6digo Ci
vil, D.F.). 

ELEMENTOS O.E VAL! DEZ. 

Son los mismos que para todo contrato, es decir: 

1) Capacidad. 
2) Consentimiento exento de vicios. 
3) Motivo, objeto y fin l fcitos. 
4) Que el consentimiento se manifieste en la forma estable

cida. 

De los elementos de validéz, antes citados, s6lo tiene int~ 
rés el mencionar, la capacidad de las partes y las formalidades;-
ya que respecto a los vicios de la voluntad, así como a la licitud 
en el objeto motivo o fin 1 fcitos, se aplican reglas general es de
todos los actos jurfdicos. 

Capacidad (Artfculo 1798 C6digo Civil); por parte del man-
dante, no s6lo deberá tener la capacidad general para contratar, -
adem4s deber~ tener la capacidad especial para realizar los actos
Jurfdicos objeto del contrato de mandato, que hubiere encomendado
real izar. Capacidad del mandatario, el mandatario representativo -
cuando menos requerirá de la capacidad general, pero en un mandato 
no representativo no es esto suficiente, sino que requiere también 
la necesaria para celebrar los actos jurfdicos que se le encomien
dan. 

Forma: El contrato de mandato es consensual, al respecto 
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los artfculos 2550, 2552, 2556 del Código Civil para el D.F., nos
ilustran mejor. 

Esta idea es formal, al respecto el Código Civil, en sus 
artfculos 2550, 2551, 2555, 2554 y 2556 nos proporcionan, un pano
rama de tipo general, m&s claro. La consecuencia de la no observa~ 
cia de las formalidades trae como consecuencia, la nulidad relati
va, esta nulidad pueden invocarla cualquiera de las partes o los -
terceros con los que hubiesen contratado si procedieron de buena -
fe, puesto que les afecta la inobservancia de la forma, (artfculos 
2557, 2558 y 2559 del Código Civil para el D.F.). 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Por parte del mandatario: 

1) Ejecutar personalmente los actos jurfdicos encomendados. 

2) Ceñirse a los términos del mandato. 

3) Informar al mandante de· la ejecución del mandato. 

4) Rendir cuentas. 

5) Entregar al mandante lo que hubiere recibido con motivo
del mandato. 

6) Pagar el interés de las sumas que pertenezcan al mandan
te. (artfculos 2562 al 2572 del Código Civil del D.F.). 

OBLIGACIONES DEL MANDANTE 

1) Proveer al mandatario los fondos necesarios para la eje
cución del mandato. 
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2) Indemnizar al mandatario. 

3) Reembolsar al mandatario las cantidades que hubiere anti 

cipado. 

4) Remunerar al mandatario, salvo pacto en contrario. (ar-

tfculos 2548, 2577, 2578,· 2579 y 2580 del C6digo Civil -

del D. F.). 

CAUSAS DE TERMINACION DEL MANDATO 

1) Por revocaci6n. (artfculos 2596 al 2599 del C6digo Civil

para el D.F.). 

2) Por renuncia del mandatario. (artfculos 2595, Frac. II, -

2596 y 2603 del Código Civil para el D.F.). 

3) Por muerte del mandatario o del mandante. (artfculos 

2595, Fracc. III, 2600, 2601 y 2602 del C6digo Civil pa

ra e 1 D.F.). 

4) Por interdicción del mandante o del mandatario. ( artfculo 

2595 Fracc. IV del C6digo Civil para el D.F.). 

5) Por vencimiento del plazo. (artículos 2604 Fracc. IV, 

2595 y 2597 del Código Civil para el D.F.). 

6) Por la conclusión del negocio para que fue convenido. 

(artfculo 2595 fra.cc. ~del C6digo Civil del D.F.). 

7) En los casos previstos por los artfculos 620, 671 y 672-

del Código Civil para el D.F. 



MANDATO JUDICIAL 

Es una especie, del mandato, al que por su importancia el 

C6dig.o Civil dedic6 un capftulo especial, que es el Capftulo V, 

dentro del tftulo noveno, del libro cuarto del C6digo Civil para 

el D.F. 
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Y es, el mandato que generalmente se otorga a un abogado, -

con tftulo debidamente registrado, Artfculo 26 de la Ley de Profe

siones: "Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos -

contencioso-administrativo rechazarán la intervenci6n en calidad -

de patronos o asesores técnicos del o los interesados, de personas 

que no tenga tftulo profesional registrado". 

El mandato para asuntos judicial o contencioso-administrat.i 

vo determinado, s6lo podrá ser otorgado en favor de profesionistas 

con tftulo debidamente registrado en los t~rminos de esta ley. 

Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obreros.

agrarios y cooperativos y el caso de amparos en materia penal a 

que se refieren los artfculos 27 y 28 de esta ley. 

El maestro Rafael de Pina., nos dice en relaci6n al mandato

judicial lo siguiente: "El mandato judicial se confiere para la r~ 

presentaci6n de las partes en el proceso y agrega además: ma~dato 

judicial es el otorgado para la representaci6n del mandante ~n ju_i 

cio". (45) 

El mandato judicial, tiene algunas reglas especiales en re-

(45) De Pina, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Editorial Porrúa, Año 
1973, pág. 158 y 373. 
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laci6n al mandato ordinario o común. 

En cuanto a los elementos personales, presenta estas parti
cularidades: se establecen incapacidades especiales para ser mand! 
tario, para ser procurador, que es el nombre del mandatario para -
asuntos judiciales. 

El artículo 2585 del C6digo Civil para el D.F., nos dice 
qué personas "No pueden ser procuradores en juicio: 

!.- Los incapacitados. 

II.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios y emplea-
dos de la administración de justicia en ejercicio, den
tro de los límites de su jurisdicción. 

III.- Los empleados de la hacienda pública, en cualquiera ca~ 
sa eh que puedan intervenir de oficio, dentro de los 11 
mites de sus respectivos distritos". 

Así como los menores de edad, y demás incapacitados, tam- -
bién son incapaces para ser mandatarios judiciales, aquellas pers~ 
nas que no sean abogados, con título debidamente registrado: "ART. 
26.- Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos con
tencioso-administrativo rechazarán la intervenci6n en calidad de -
patronos o asesores técnicos del o los interesados, de persona que 
no tenga título profesional registrado". Ley General de Profesiones. 

El mandato para asunto judicial o contencioso-administrati 
vo determinado, s6lo podrá ser otorgado en favor de profesionistas 
con título debidamente registrado en los términos de ley. 
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Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obreros,

agrarios y cooperativos y el caso de amparos en materia penal a 

que se refieren los artfculos 27 y 28 de esta ley. 

Cuando se confiere un mandato especial para asuntos judici~ 

les o contencioso-administrati~os determinados que no sean asuntos 

agrarios, obreros, cooperativos, o amparos de carácter penal; el -
artfculo 27· de la ley de profesiones, nos dice: "La representación 
jurfdica en materia obrera, agraria y cooperativa se regirá por 

las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, Código

Agrario, Ley de Sociedades Cooperativas y, en su defecto, por las 

disposiciones conexas del Derecho Común". 

El mandato judicial, puede ser otorgado de dos formas: 

"ART. 2586.- El mandato judicial será otorgado en escritura públi
ca, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el
juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, exigirá tes

tigos de identificación. 

La substitución del mandato judicial se hará en la misma 
forma que su otorgamiento". 

Del Código Civil del D.F. 

Los tribunales han optado por admitir, mandato judicial, en 

carta poder, sin ratificación. 

En cuanto a las facultades que requieren mención especial;

el artfculo 2587 del Código Chil para el D.F.: nos menciona lo sj_ 

guiente: "El procurador no necesita poder o cláusula especial, si

no en los siguientes casos: 
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I. Para desistirse; 

I I. Para transigir; 

I I I. Para comprometer en árbitros; 

IV. Para absolver y articular posiciones; 

v. Para hacer cesión de bienes; 

VI. Para recusar; 

VI l. Para recibir pagos; 

VIII. Para 1 os demás actos que expresamente determine 1 a 1 ey. 

Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o
algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 2554. 

Por lo tanto, en un mandato general para pleitos y cobran-
zas sin ninguna limitación; se entiende conferidas las facultades -
del artfculo 2587 del Código Civil para el D.F. 

OBLIGACIONES DEL PROCURADOR 

Dentro de las más importantes tenemos 1 as que nos mencionan 
1 os siguientes artículos: 

a) Artfculo 2588 del Código Civil .para el D.F. 
b) Artfculo 2589 del Código Civil para el D.F. 
c) Artfculo 2590 del Código Civil para el D.F. 
d) Artfculo 2591 del Código Civi 1 para el D.F. 
e) Ley General de Profesiones. 

a) El Artfculo 2588 del Código Civil para el D.F., nos men
ciona algunas de estas obligaciones, y nos dice lo siguiente: 
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"El procurador, aceptando el poder, está obligado: 

l. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no
haya cesado en su encargo por alguna de las causas expr~ 
sadas en el artfculo 2595; 

II. A pagar los gastos que se causen a su instancia salvo el 
derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; 

III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código im
pone al mandatario, cuanto sea necesario para la defensa, 
de su poderdante, arreglándose al efecto a las instruc-
ciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a
la que exija la naturaleza e lndole del litigio". 

b) Articulo 2589, el procurador o abogado que acepte el man 
dato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el 
mismo juicio, aunque renuncie el primero. 

c) Articulo 2590, el procurador o abogado que revele a la -
parte contraria los secretos de su poder dante o cliente, o le su
ministre documentos o datos que le perjudiquen, sera responsable -· 
de todos los daños y perjuicios, quedando, además, sujeto a lo que 
para estos casos dispone el Código Penal. 

d) Articulo 2591, nos menciona lo siguiente: "El procurador 
que tuviere justo impedimento para desempeñar su encargo, no podrá 
abandonarlo sin substituir el mandato, teniendo facultades para 
ello o sin avisar a su mandante, para que nombre a otra persona". 

e) La Ley de Profesionés. (Ley Reglamentaria del Artfculo -
So. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el
Distrito Federal y Reglamento correspondiente). En su articulado,-
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se refiere de manera directa o indirecta, al mandato judicial, en
tre otros tenemos los artículos: segundo transitorio, 25, 29, 33,-
68. Esta Ley de Profesiones, nos marca los requisitos que deberá
reunir el abogado o procurador para poder llegar a ejecutar el 
mandato judicial. 

De tal m~nera que para ser procurador no basta una capaci-
dad general, sino que se requiere una capacidad especial ísima, ya
que la profesión de abogado, es de las que el artículo segundo 
transitorio nos dice que requiere de un título. 

Terminación del Mandato Judicial. 

Podrá terminar por las causas expresadas en el artículo 
2595 del Código Civil para el D.F., ya mencionadas en este trabajo. 

También son aplicables como causas de terminación del mand! 
to judicial, las siguientes: 

l. Por separarse el poderdante de la acción u oposición que 
haya formulado; 

11. Por haber terminado la personalidad del poderdante. 

111. Por haber transmitido el mandante a otros sus derechos -
sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión o ce-
sión sea debidamente notificada y se haga constar en au
tos; 

IV. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el jui
cio, manifestando que revoca el mandato; 

V. Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo n~ 

go ci o. 
Artículo 2592 del Código Civil para el D.F. 
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3.5. IGUALAS Y PACTO DE QUOTA LITIS 

Igualas; lo encontramos, como uno de los actos jurfdicos, -
de que pueden servirse, tanto el el lente como el abogado para el -
pago de los honorarios del segundo, con el objeto de evitar hacer
uso de él aráncel. 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal, nos dedica -
dentro de su articulado disposiciones específicas, para la regula
ci6n de las igualas. 

No obstante lo anterior nosotros trataremos de proporcionar 
a nuestro lector las caracterfsticas básicas o fundamentales, que
presenta el mencionado acto jurídico. 

CARACTERISTICAS DE ESTE ACTO JURIDICO 

l). PRINCIPAL: 
Porque existe y subsiste por sí mismo su existencia, no de
pende de ningún otro acto ~urídico. 

2). BILATERAL: 
Porque produce derechos y obligaciones para ambas partes. 

3). ONEROSO: 
Porque otorga provechos y gravámenes recfprocos. 

4). CONSENSUAL EN OPOSICION A FORMAL: 
Ya que no requiere ninguna formalidad para su validéz el 
consetimiento puede manifestarse de una manera expresa o -
táctica en nuestra opini6n, éste acto jurfdico debe constar 
por escrito, para que ambas partes puedan disfrutas de una
mayor seguridad jurfdica. 
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5). INSTANTANEO: 
Cuando produce efectos al celebrarse el acto jurfdico. 

6). DE TRACTO SUCESIVO: 
Ya que los efectos del acto jurfdico se producen a través -
del tiempo. 

7). INTUITO PERSONAE: 
Porqu~ se toman en cuenta las cualidades de la persona (el
profesionista) para la celebración del acto jurfdico. 

ELEMENTOS ESENCIALES 

1). CONSENTIMIENTO: 
Sigue reglas generales relativas a su formación. En este ª.E. 
to jurfdico se presenta cuando el profesionista, está de 
acuerdo en prestar un servicio que requiere una preparación 
técnica o un tftulo profesional, y otra persona llamada 
el iente, que está conforme en pagar una retribución u hono
rario. 

2). OBJETO: 
Está integrado por un hacer, es decir por la actitud que el 
profesionista se obliga a realizar y por la retribución u -
honorario que el cliente se obliga a pagar. 
El trabajo debe cumplir, con los requisitos que señala el -
Artfculo 1827 del Código Civil para el Distrito Federal es
decir, debe ser posible y lfcito. 

ELEMENTO DE VALIDEZ 

1). VICIOS DE LA VOLUNTAD: 
Sigue reglas generales. 
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2). LICITO EN EL MOTIVO, FIN O CONDICION: 
Al igual que el anterior elemento de vál idez, sigue reglas
generales. 

3). CAPACIDAD: 
El profesionista además de la capacidad general para contr! 
tar, debe tener una especial, que es la posesi6n de un tft,!! 
lo, que lo habilite para el desempeño de su profesi6n. 
Para el el iente, es suficiente la capacidad general. 

4). FORMA: 
Consideramos que éste acto jurfdico debe constar por escri
to, para garantizar a las partes una seguridad jurfdica. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

PARA EL CLIENTE: 

1). La más importante, consiste en pagar o cubrir los honorarios -
del abogado, en el tiempo pactado, éste puede llegar a ser merr 
sual, trimestral, según el acuerdo a que 1 leguen el iente y 

abogado. 

Para el abogado, entre las más importantes tenemos: 

1). Prestar el servicio, en el tiempo, lugar y forma convenidos. 

2). Hacerse cargo, de los asuntos que se le presenten al cliente -
sin importar el número de éstos. 
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TERMINACION DEL ACTO JURIDICO 

Entre las más importantes tenemos: 

1). Por acuerdo de las partes. 

2). Por vencimiento del tiempo. 

3). Por incapacidad ffsica del abogado. 

4). Por muerte del abogado. 

La Iguala, es una forma, de cubrir el pago de honorarios a

las abogados, que prestan libremente sus servicios. No se requiere 

autorización para cada sistema de cobro de honorarios, ei materia

de actuación de. los particulares, priva el principio general de 

que "pueden hacer todo lo que, no les esté prohibido. 

El jurista, español Fernández Serrano, nos explica el sist! 

ma de pago de honorarios mediante iguala, de la siguiente manera:

" .•. establecimiento de una cantidad fija, a satisfacer periódica-

mente por el el iente, al abogado, como prevaloración de todos 1 os

servicios profesionales que éste pueda prestar a aquél, durante d! 

terminado tiempo, bien en todos los asuntos o bien sólo en algunos 

determinados". (46) 

En el sistema de pago de tionorarios, por medio del sistema

de iguala, encontramos que el profesionista encuentra una ventaja, 

consistente en permitirle tener ingresos, para que pueda hacer frente a 

(46) Fernández Serrano, Antonio. La Aboga el a en España y en el Mun
do, Vol. II, L.I.D. Madrid 1955, pág. 450-451. 
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sus erogaciones que también tengan el carácter de fijas o permanen 
tes. 

En relaci6n al sistema de pago de honorarios por medio de -
iguala; el procesalista mexicano Manuel De la Peña y Peña nos men
ciona lo siguiente: 

"En nuestra práctica están recibidas y autorizadas las igu! 
las que algunas corporaciones o personas particulares, que tienen
º deben tener algunos pleitos por la multitud y variedad de sus n~ 

gociaciones o intereses, que celebran con los abogados, para que -
sigan dichos pleitos, sin cobrarles derechos, en cada uno de ellos, 
sino una cantidad anual y fija que se paga por años, medios años.
tercios o meses según el convenio". (47) 

De lo sostenido por el maestro Manuel De la Peña y Peña; d~ 
ducimos que: en un año por ejemplo, no se ofrezcan pleito ninguno
ª la comunidad o persona que la paga, este debe hacerlo como si 
los tuviese; así como aunque tenga muchos en el mismo tiempo y 
sean muy grandes los honorarios que se causen por esta raz6n, el -
abogado no puede cobrar más, es esta mutua compensaci6n o recipro
cidad de ventajas respectivas consiste la fuerza de la iguala. 

La ley de profesiones, dentro de su articulado nos menciona, 
el sistema de iguala; "ART. 38.- Los profesionistas podrán prestar 
sus servicios mediante iguala que fijen libremente con las partes
con quienes contraten". 

El abogado debe ser cuidadoso, de la cantidad mensual seme~ 

(47) De la Peña.y Peña Manuel. Lecciones de Práctica Forence. Edi
torial Porrúa, Año 1962, pág. 326. 
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tral, según el caso, fijado para que ésta tenga el carácter de su
ficientemente compensatoria del tiempo que se le dedicara a la per 
sona física o moral con la que se haya llegado al acuerdo corres-
pondiente, pues si requiriese la totalidad de su tiempo, la iguala, 
equivaldría a casi un empleo. 

El profesionista debe preveer~ que en un momento dado, la -
iguala, no le requiera de la totalidad de su tiempo, ya que si asf 
fuera, resultaría gravemente afectado en su economía. 

Así mismo, el abogado debe tener cuidado de que la iguala, -
no establezca situaciones de dependencia económica en escala cons! 
derable, ni obligaciones de presencia física, en un honorario de-
terminado, ni deberes adicionales que implicarían una subordina- -
ci6n equivalente a un contrato de trabajo y no a un contr~to de 
prestación de servicios profesionales. 

Encontramos cierta semejanza entre la iguala, con el contr! 
to de trabajo; en cuanto a que se paga en ambos una cantidad fija, 
Y se distinguen, entre sí, en cuanto a que el abogado, no se haya
en una situación de dependencia económica, ni en un estado de su-
bordinaci6n respecto del cliente que recibe los servicios profesi~ 
na 1 es. 

PACTO DE QUOTA LITIS 

En el antiguo Derecho Romano, el Racto de Quota ·Litis, se -
encontraba prohibido, ya que las autoridades de ese tiempo, consi
deraban, que dicho pacto afectaba la conducta del abogado, de tal
manera que lo llevaba a realizar conductas, contrarias a la ética, 
que como profesionista debía de conservar. 

Hoy en día, se considera al Pacto de Quota Litis, como nec~ 
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sario, para la defensa de los intereses, de aquellos que no cuen-
tan con los recursos econ6micos suficientes, para satisfacer las -
expensas que el juicio pudiera llegar a generar. Con el Pacto de -
Quota Litis, el litigante, no sólo logra satisfacer los honorarios 
del abogado sino que además consigue, que el profesional, les su-
pla los otros gastos judiciales. Asf, apreciamos que esta clase de 
Pacto lejos de ser perjudicial y lesivo a los principios de la éti 
ca jurídica del abogado, constituye además un medio ventajoso para 
los litigantes que carecen de recursos suficientes para discutir -
jurfdicamente sus intereses. 

El erudito procesalista hispano-argentino Santiago Santis -
Melendo, nos proporciona su concepto del Pacto de Quota Litis, di
ciéndonos: " ... Este pacto es el que hace el 1 itigante con otra per. 
sona ofreciéndole cierta parte de la cosa litigiosa, si se encarga 
de seguir el pleito y lo gana ... ". (48) 

Suele decirse que este tipo de Pacto, hace más ágiles los -
procesos y permite que el abogado convierta esa causa, literalmen
te, en causa suya. 

Puede en un momento dado, surgir la sospecha, en el sentido 
de que lo antes mencionado, no ocurra ordinariamente, es decir, 
cuando el abogado no es socio del litigante. 

Nosotros estimamos, que el abogado depende econ6micamente -
de todos los asuntos, en los que patrocina a sus clientes, de tal
manera, que no desaparece de ninguna forma su dependencia, aunque
debemos aclarar, por otra parte que en ningún momento el abogado -

(41l) Santis Melendo, Santiago. Teorfa y Práctica del Proceso, Bue-
nos Aires, Argentina, Tomo !!, Año 1958, pág. 350. 
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llega a perder su independencia, ya que no depende, ni de un solo
cl iente, ni de un solo asunto en particular. 

Podernos decir, que el Pacto de Quota Litis, no es inmoral y 
por el contrario es práctico, ya que ofrece tanto al cliente corno
al profesionista ciertas ventajas, como lo serían: 

1) El litigante, en el Pacto de Quota Litis, se libra de pagar 
honorarios, en caso de vencimiento. Lo anterior, podría ser 
vir de argumento en contra del uso del referido pacto, dado 
que el abogado trabaj6 gratuitamente aparentemente, esto es 
falso, ya que el abogado trabaj6 sujeto a una condici6n un
tanto aleatoria; que en un momento determinado pudo haberle 
permitido en caso de triunfo, buenos honorarios. 

2) El cliente, con o sin el Pacto de Quota Litis, puede llegar 
a ser víctima de la codicia de sus defensores. 
En el derecho mexicano vigente, no encontramos una prohibi
ci6n expresa al Pacto de Quota Litis. 

En consecuencia, el abogado, frente al pobre, podrá fijar -
como honorarios, una cantidad a pagarse al término del juicio, CO!!. 

dicionada a un resultado favorable. 

Al Pacto de Quota Litis, nuestro ordenamiento civil, no de
dica disposiciones específicas, dentro de su articulado, que pue-
dan proporcionarnos sus características fundamentales; ~o obstante 
lo anterior nosotros trataremos en nuestro trabajo de investiga- -
ci6n, de brindar al lector las características básicas, que prese!!. 
ta el Pacto de Quota Litis. 
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CARACTERIST!CAS DE ESTE ACTO JUR!OICO 

1). Principal: Porque existe y subsiste, por sf mismo no depende -
de ningún otro acto jurídico para su existencia. 

2). Bilateral: Ya que produce derechos y obligaciones para ambas -
partes. 

3). Oneroso: Porque otorga provechos y gravámenes recíprocos para
ambas partes para el profesionista, los beneficios se encuen-
tran sujetos a una condici6n que sería la de ganar el asunto -
que se le ha encomendado. 

4). Consensual en oposici6n a formal: No requiere de ninguna form~ 

1 idad para su validéz el consentimiento puede manifestarse de
una manera expresa o táctica, consideramos que este acto jurf
di co debe constar por escrito por una mayor seguridad jurfdicL 

5). Intuitu Personae: Porque se toman en cuenta las cualidades -
de la persona {el profesionista) para la celebraci6n del acto
jurfdico. 

ELEMENTOS DE VALIDEZ 

1). Vicios de la voluntad: Sigue reglas generales. 

2). Licitud en el motivo, fin o condición, igual que él anterior
sigue reglas generales. 

3). Capacidad: Para el profesionista a más de la capacidad general 
para contratar, debe tener una especial, que es la posesi6n de 
un tftulo que lo habilite para el desempeño de su profesión. -
Para el cliente es suficiente la capacidad general. 
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4). Forma: Se recomienda, se haga constar por escrito, con el pro

p6sito de que ambas partes cuenten con una mayor seguridad ju

rfdica. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Para el Cliente: 

1). La más importante es la de pagar los honorarios del abogado, -

si éste a obtenido una sentencia favorable, al final. 

Para el Abogado. 

1). Estará obligado a solventar los gastos, que se generen a lo 

largo del proceso. 

2). ~ ganar el juicio. 

TERMINACION DEL ACTO JURIDICO 

1). Por muerte del abogado o del cliente. 

2). Por incapacidad ffsica del abogado. 

3). Por acuerdo de las partes. 

4). Por terminaci6n del Juicio. 
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C A P I T U L O IV 

COSTAS PROCESALES 

4.1. ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DE 1917 

Antes de iniciar el análisis del Art1culo 17 Constitucional 
conviene mencionar ha nuestro lector, que para efecto de nuestro -
trabajo, la parte que nos interesa, del citado artfculo, es la par
te final del mismo. En donde se establece que quedan, prohibidas -
las costas judiciales. 

No obstante lo anterior, al real izar nuestro análisis no ol 
vi daremos comentar los derechos o prohibiciones, que se consignen 
en la redacci6n del Artfculo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Asf tenemos que el texto vigente del citado Artfculo, es el 
siguiente: 

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramen 
te civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sf misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales están -
expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que -
fije la ley¡ su servicio será gratuito, quedando en consecuencia.
prohibidas las costas judiciales". 

El citado artfculo l·o encontramos, situado, como un derecho 
público individual, en el catálogo de: "Garanttas Individuales" 
que la Constitución consagra én el capítulo I de su tHulo primero. 
As1 apreciamos, que el artículo 17 constitucional otorga por una -
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parte, dos derechos y por otra impone una restricci6n. 

La administraci6n de justicia, es funci6n propia del Estado, 
al que se prohibe decrete prisi6n por deudas puramente civiles, 
pena s6lo pertinente si la deuda proviene de la comisi6n de un de
lito. 

La citada prohibici6n se traduce en un derecho, a la vez de 
libertad y de seguridad jurfdica, para la persona humana. 

El segundo derecho, otorgado por el concepto, tanto a pers~ 
nas flsicas como morales, consiste en la posibilidad di que ob-
tengan, en todo momento justicia expedita y gratuita, facultad que 
supone la correlativa obligación estatal. 

Contrapartida 16gica de los derechos otorgados, es la prohi 
bic(6n de que ninguna persona se haga justicia por si misma, ni 
ejerza violencia para reclamarla. 

En su conjunto, el Articulo 17 impone una conducta definida 
al estado y a los gobernados y proscribe serios vicios de la es- -
tructura social y jurldica de épocas anteriores en las que el indi 
viduo vengaba personalmente las afrentas y el gobierno cobraba la
administraci6n de justicia, mediante diversos procedimientos, como 
la percepci6n de honorarios por los jueces y el uso obligatorio de 
papel sellado. 

La disposici6n aprobada por el Congreso Constituyente de 
1916, cuyo texto no se ha reformado, reprodujo el articulo 17 del
proyecto de Constituci6n de Venustiano Carranza, inspirado a su 
vez, en el precepto del mismo número de la Constituci6n de 1857, -
cuya redacci6n aclar6 y mejor6. 
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Los principios sustentados por el precepto de la Constitu-
ci6n Mexicana son, por regla general acogidos tambii!n en las leyes 
fundamentales de otros pafses. 

El derecho a obtener justicia gratuita, que el precepto me
xicano otorga de modo universal aparece restringido, en algunas 
constituciones que s6lo lo conceden conforme al llamado: "Benefi-
cio de Pobreza". a las personas menesterosas, tal sucede en los 
artfculos 254, 24, 94, de las constituciones de Uruguay, Italia y
Repúbl ica Española, respectivamente. 

Los principales antecedent~s constitucionales e hist6ricos
del Artfculo 17 de la Constituci6n de 1917, son los que a continu~ 
ci6n enunciaremos en orden cronol6gico: 

Primer Antecedente. 

Artfculos 242 y 245 de la Constituci6n Polftica de la Monar 
qufa Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812: 

ARTICULO 242. 
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y 
criminales pertenece exclusivamente a los tribunales. 

ARTICULO 245. 
Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de 
juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. 

Segundo Antecedente. 

Artfculo 202 del Decreto Constiticional para la libertad de 
la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de-
1814: 
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En el Supremo Tribunal de Justicia no se pagarán derechos. 

Tercer Antecedente. 

Artfculo 55 del Reglamento Provisional Pol ftico del Imperio 
Mexicano, suscrito en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 
1822: 

La facultad de aplicar las leyes a los casos particulares -
que se controvierten en juicio, corresponde exclusivamente a los -
tribunales erigidos por ley. 

Cuarto Antecedente. 

Base 7a. del Plan de la Constitución Pol ftica de la Naci6n
Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1823: 

Parte conducente.- Los individuos de la nación mexicana no
deben ser juzgados por ninguna comisión. Deben serlo por los jue-
ces que haya designado la ley. Tienen derecho para recursar a las
que fueren sospechosos: lo tienen para pedir la responsabilidad de 
los que demoren el despacho de sus causas: de los que no las sus-
tancien como mande la ley: de los que no les sentencien como decl! 
re ella misma. Lo tienen para comprometer sus diferencias al jui-
cio árbitros o arbitradores. 

Quinto Antecedente. 

Artfculo 18 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 
fechada en 1 a Ciudad de México el 31 de enero de 1824: 

Parte conducente.- Todo hombre que habite en el territorio-



107 

de la federaci6n, tiene derecho a que se le administre pronta, com 
pleta e imparcialmente justicia. 

Sexto Antecedente. 

Artículo 28 del Proyecto de Constituci6n Política de la Re
pública Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de junio de 
1856: 

Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente -
civil. Nadie puede ejercer violencia para recobrar su derecho. Los 
tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. 

Séptimo Antecedente. 

Artículo 17 de la Constituci6n Política de la República Me
xicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de -
febrero de 1857: 

Nadie puede ser preso por ~eudas de un carácter puramente -
civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los 
tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. 
Esta será gratuita, quedando en consecuencia prohibidas las costas 
judiciales. 

Octavo Antecedente. 

Artículo 15 del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
dado en el Palacio de Chapultepec el 10 de abril de 1865: 

La justicia será administrada por los tribunales que deter
mina la ley orgánica. 
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Noveno Antecedente. 

Mensaje y proyecto de Constituci6n de Venustiano Carranza.
fechados en la ciudad de Querétaro el lo. de diciembre de 1916: 

Artfculo 17 del Proyecto.- Nadie puede ser preso por deudas 
de un carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse jus
ticia por sf misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los
plazos y términos que fije la ley, y su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibida las costas judiciales. 

Como apuntamos con anterioridad, los principios sustentados 
para el precepto constitucional citado, son por regla general, ac.Q. 
gidos también en las leyes fundamentales de otros pafses.· 

Asf encontramos que el artfculo 17 de la Constituci6n de 
1917 tiene preceptos correspondientes en las constituciones de los 
pafses que a continuaci6n se citan: 

ll O 1 i V i a. 

Artfculo 137.- La administraci6n de la justicia en los tri
bunales y juzgados es gratuita. 

B r a s i 1. 

Artfculo 141.- La Constituci6n garantiza a los brasileños y 
extranjeros residentes en el pafs la inviolabilidad de los dere- -
chos concernientes a la vida, a 1.a seguridad individual y a la pr.Q. 
piedad, en los términos siguientes: 
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No habrá prisi6n por deudas, multa o costas, salvo el caso
de depositario infiel o el incumplimiento de la obligaci6n de dar
al imentos en la forma prescrita por la ley. 

El poder público, en la forma que la ley establecerá, cene~ 
derá asistencia judicial a los necesitados. 

e o 1 o m b i a. 

Artfculo 58.- La justicia es un servicio público de cargo -
de la Nación. 

e o s t a R e a. 

Artfculo 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisi6n
por deuda. 

Artfculo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encon- -
trar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 
persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia -
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 
1 eyes. 

e u b a. 

Artfculo 148.- La justicia se administra en nombre del pue
blo y su dispensación será gratuita en todo el territorio nacional. 

Ecuador. 

Artfculo 191.- El Estado garantiza a los habitantes del 
Ecuador: 
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3o.- La libertad personal. No hay prisión por deudas, llá-
mense costas, honorarios, impuestos, multas o con cualquier otro -
nombre. Esta disposición no comprende las deudas por concepto de -
alimentos forzosos. 

El Salvador. 

Artículo 85.- La administración de justicia será siempre 
gratuita. 

Artículo 168.- Se prohibe la prisión por deudas. 

G u a t e m a 1 a. 

Artículo 59.- Toda persona tiene libre acceso a lo~ tribun! 
les para ejercer sus acciones de conformidad con la ley. 

Los extranjeros sólo podrán acudir a la vía diplomática en
caso de denegaci6n de justicia. No se estimará como tal un fallo -
contrario a sus intereses. 

Honduras. 

Artículo 57.- Los habitantes ~e la República tienen libre -
acceso ante los tribunales para ejercer sus acciones en la forma -
que seHalan las leyes. 

Antículo 67.- Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada 
o presa por deudas u obligaciones que no provengan de delito. 

Artículo 219.- La administrac16n de justicia es gratuita. 
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N i c a r a g u a. 

Artículo 231.- La administraci6n de justicia en la Repúbli
ca es gratuita. 

Panamá. 

Artículo 22.- No hay prisión, detención o arresto por deuda 
u obligaciones puramente civiles. 

P a r a g u a y. 

Artículo 34.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

P e r ú. 

Artículo 58.- No hay detenci6n por deudas. 

República O o m i n i c a n a. 

Artículo So.- Se reconoce como finalidad principal del Est.i!_ 
do la protección efectiva de los derechos de la persona humana y -
la creación y mantenimiento de los medios que le permitan perfec-
cionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual 
y de justicia social, compatible con el orden público, el bienes-
tar general y los derechos de todos. Para garantizar la realiza- -
ci6n de esos fines se fijan las siguientes normas: 

2.- La seguridad individual. 

Por tanto: 
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a) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no -
proviniere de infracción a las leyes penales. 

Artfculo 110.- La justicia se administrará gratuitamente en 
todo el territorio de la República. 

U r u g u a y. 

Artfculo 52.- Nadie podrá ser privado de su libertad por 
deudas. 

Artfculo 254.- La justicia será gratuita para los declara-
dos pobres con arreglo a la Ley. En los pleitos en que tal declar~ 

ci6n se hubiere hecho a favor del demandante, el demandado gozará
del mismo beneficio hasta la sentencia definitiva, la cual lo con
solidará si declara la ligereza culpable del demandante en el eje.r_ 
cici~ de su acción. 

Artfculo 255.- No se podrá iniciar ningún pleito en materia 
civil sin acreditarse previamente que se ha intentado la concilia
ci6n ante la justicia de paz, salvo las excepciones que estableci~ 

re la Ley. 

V e n e z u e 1 a. 

Artfculo 60.- La libertad y seguridad personales son invio
lables, y en consecuencia: 

2o.- Nadie podrá ser privado de su libertad por obligacio-
nes cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley como deli 
to o falta. 
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I n g 1 a t e r r a. 

Artfculo 29.- Magna Carta.- No venderemos, ni rehusaremos,
ni retrasaremos a nadie el derecho o la justicia. 

I t a 1 i a. 

Artfculo 24.- Todos pueden actuar en juicio para la defensa 
de sus derechos e intereses legftimos. 

La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del 
procedimiento. 

Quedan asegurados a los no pudientes, mediante institucio-
nes creadas al efecto, los medios para actuar y defenderse ante 
cualquier jurisdicción. 

La ley determinará las condiciones y las modalidades para -
la reparación de los errores judiciales. 

República Español·a. 

Artfculo 94.- La República asegurará a los litigantes econ~ 
micamente necesitados la gratuidad de la justicia. 

República Federal A 1 e m a n a. 

Artfculo 103.- l. Todos tienen el derecho de ser ofdos le-
galmente ante los tribunales. 

Es realmente significat1vo, que nuestra carta magna sea to
mada como modelo en otros pafses, para la elaboración de sus leyes 
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fundamental es. 

Asf como en México tenemos que en: Inglaterra. República 
Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia, Cuba, Bol.i 
bia, coinciden en regular en el mismo sentido las costas judicia-
les; es decir prohiben, las costas judiciales. 

4.2. COSTAS JUDICIALES 

En otros tiempos, cuando se tenía el concepto de que la im
partici6n de la justicia, era una funci6n de interés únicamente 
particular, de fndole privada y no se alcanzaba aun a definir ~n -
concepto claro, de que el ejercicio de la jurisdicci6n es una ta-
rea de estricto orden público, parecfa natural consecuencia que 
prevaleciese el criterio de que sf los ciudadanos requerfan la in
tervenci6n del juez y demás personal judicial, retribuyeran sus -
servicios. 

Afortunadamente, por disposici6n constitucional, contenida
en el articulo 17, ya desaparecio la obligaci6n de pagar suma algQ 
na a quienes administran justicia. 

En nuestro sistema debemos atender la disposici6n constitu
cional, que prohibe, las Costas Judiciales, entendiéndose, por es
to la prohibici6n de que la administraci6n de justicia cueste a 
los particulares. La retribuci6n a los funcionarios judiciales, c~ 

rre a cargo del estado, en el medio mexicano. 

Dos instituciones fntimamente ligadas con estos aspectos 
econ6micos son: El beneficio de pobreza, y~ patrocinio gratuito. 

Por lo que hace a la primera de estas instituciones. Dire--
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mos que no existe en nuestro país, en razón de la gratuidad de la
~usticia. Este beneficio de pobreza, se da principalmente en los -
países, en donde el estado cobra por la administración de ~usticia. 

Ahí si el particular sufre una pobreza extrema, que le impide pa-
gar, la Costa Judicial mediante un trámite administrativo, se le -
examine de la obligación de pagar la Costa Judicial. 

El patrocinio gratuito, consiste en que aquellas personas,
carentes de recursos económicos, y que no puedan pagar abogados 
cuenten con la asesoría y la orientación de los letrados. En el 
mundo son diferentes los sistemas adoptados para ello, en nuestro
pafs, han venido funcionando las defensorías de oficio. 

Para concluir, diremos que las Costas Judiciales, s6lo con~ 
tituyen una especie del género Costas Procesal es. De acuerdo con -
el derecho mexicano, pues, no se deben cobrar Costas Judiciales; -
aunque sí se pueden cobrar Costas Procesales. 

4.3. COSTAS PROCESALES 

El maestro Eduardo Pallares, nos proporciona un concepto de 
lo que podemos entender por Costas Procesales, y nos dice: "Por 
Costas se deben entender los gastos que es necesario hacer para 
iniciar, tramitar y conclufr un Juicio". (49) 

Dichos gastos deberán tener una relación directa con el pr~ 

ceso, en cuestión de tal manera, de que sin ellos no pueda este l~ 
galmente concluirse. 

(49) Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edi
torial Porrúa, ~.A. 15a. Edición, México,D.F. Año 1983, pág.-
206. 
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Cualquier otro tipo de erogaci6n, como gratificaciones, dá
divas, además de estar prohibidas, no son consideradas por la ley, 
como costas judiciales. Se trata de erogaciones extralegales, que
realizan los litigantes. 

En materia civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en relaci6n a las costas nos dice: "LAS COSTAS, EN MATERIA CIVIL,
COMPRENDEN TANTO LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES CO
MO LOS GASTOS PROPIAMENTE DICHOS, QUE SE CAUSAN EN LA SUSTANCIA- -
CION DE UN NEGOCIO, YA QUE NO EXISTE DISTINCION ENTRE COSTAS Y GA~ 
TOS DEL JUICIO". 

Las costas, no deben confundirse con los daños y perjuicios, 
que se causen a las partes con motivo del juicio. Estos pueden 
existir sin aquellas y viceversa. Los daños y perjuicios, son sie~ 

pre de carácter extraprocesal, y están formados, por el daño emer
gente y el lucro que la parte sufre en su patrimonio econ6mico o -
moral, como consecuencia directa del juicio. Además conforme a 
nuestras leyes, las costas procesales se liquidan en el mismo jui
cio, donde se causar6n, mientras que los daños y perjuicios, requ! 
rirán de un juicio por separado. 

1\1 hablar de la condenaci6n al pago de costas procesales, -
creemos necesario mencionar que en relaci6n n este punto, diversos 
tratadistas del derecho proponen su propio sistema, para la imposj_ 
ci6n de la condena de costas. 

En nuestro trabajo, s6lo mencionaremos algunos de estos si! 
temas y nos limitaremos ha hacer un pequeño comentario de cada uno 
de ellos. 

"Iniciaremos con el Maestro Eduardo Pallares, para quien la 
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condenación en costas, es facultativa o necesaria. 

Será facultativa, cuando a juicio del juez alguno de los 

litigantes, ha obrado con temeridad o mala fé, Artfculo 140 Código 

de Procedimientos Civiles para el D.F. Y será necesaria de acuerdo 

con lo estipulado por las fracciones del Artículo 140 del C. de P. 

C. para el D.F., dichos sistemas propuestos por Eduardo Pallares -

condenen al juez facultades para poder llegar a condenar al pago -
de costas". (50) 

Para Cipriano Gómez Lara, "La Condenación en costas respon

de a tres orientaciones o sistemas: p. El vencimiento puro y sim

ple; donde a la parte, que pierde el juicio es condenada al pago -

de las costas. 2). La compensación o indemnización; consiste en 

restitufr a la ~arte que injustificadamente ha sido llevada al tri 

bunal, de las erogaciones, gastos y pagos, en que haya incurrido,

por razón del proceso. ~).La sanción por la temeridad del litigan 

te; consiste en imponer una sanción al litigante que aún ha sabien 

das, de no tener razón en cuanto á la pretensión reclamada acude a 

los tribunales, provocando injustificadamente la actividad juris-

diccional, la de la contraparte, y la de terceros". ( 51) 

Asf tenemos, que para Ovalle Favela; "Existen dos sitemas -

que pueden aplicarse, en la condenación de costas. Este autor nos

menciona un sistema subjetivo; conforme al cual sólo debe condena~ 

(50) Pallares, opus cit. pág.t15. 

(51) Gómez Lara, Cipriano. Derecho Procesal Civil, Editorial Trillas, 
2a. Edición, Año 1985, pág. 65 a 67. 
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se a la parte que se haya conducido, en el proceso con "Temeridad

y mala fé". El segundo sistema, es el objetivo; en el cual, se de
be condenar siempre a la parte que haya sido vencido en juicio. 

El primero de los citados sistemas toma en cuenta un eleme~ 
to de tipo subjetivo, que puede resultar difícil de probar; es de

cir la "Temeridad y la mala Fé". El" sistema objetivo considera un
dato de carácter objetivo cuya prueba es la propia sentencia; es -

decir el hecho mismo del vencimiento". (52) 

Nuestro dltimo autor es Alfredo Oomfnguez del Río, quien 
nos dice que en realidad son tres los sistemas, conocidos· y practi 

cados en las distintas latitudes y épocas a saber: 

1) Cada parte carga con las suyas. 

2) El vencido para 1 as suyas y 1 as del vencedor. 

3) Se distribuyen entre las partes de acuerdo con las cir-
cunstancias. 

1). Para Oomfnguez del Río, este primer sistema no es muy 

recomendable, ya que la parte, que tenga la raz6n en cuanto a la -

pretenci6n que reclama, verá reducida su pretenci6n, sf al final -
del proceso, ha de pagar sus costas. 

2). El segundo sistema de que nos hace mención el citado 
autor; para él, no es muy adecuado porque la parte que no se en- -

cuentre econ6micamente bien, al momento de estarse llevando el pr~ 

ceso actuará con cierto temor, de que al final sf 11 egara a perder el 

(52) Oval le Favel a, José. Oerecho Procesal Civil, Harl a Harper & 
Row Latinoamericana, Año 1983, pág. 171-173. 
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proceso se vería obligado a pagar las costas procesales que haya
realizado y además estaría obligado a pagar las costas de la parte 
vencedora. El autor, nos dice: que de seguirse este sistema, en 
un momento dado la desigualdad social existente se haría mas gran
de. 

3). El último sistema para nuestro autor resulta peligroso
y nada práctico; ya que se dejaría en manos de las autoridades la
interpretaci6n "De ciertas circunstancias del caso", lo que podría 
prestarse a interpretaciones, no siempre sanas y bien intenciona-
das y finaliza diciendo; los procesos podrían, alargarse más de lo 
debido". (53) 

Conclufremos diciendo que los diferentes sistemas, comenta
dos en este apartado; es el maestro Eduardo Pallares, el único que 
adopta la postura empleada por el estado para la condenación en 
costas. Como se desprende de la lectura de la siguiente jurispru-
dencia: 

FUENTE: CIVIL 
SECCION 
NUMTESI S 
APENDICE 
PAGINA: 20 
VOLTOMO: 67 
EPOCA = 7A. 

l. EL LITIGANTE NO RINDE PRUEBA ALGUNA PARA PROBAR LA ACCION 
O EXCEPCION SI ESTAS SE FUNDAN EN HECHOS DISPUTADOS. 

11. CUANDO LA PARTE PRESENTARE INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS FALSOS 
O TESTIGOS FALSOS O SOBORNADOS. 

(53) Domfnguez del Río, Alfredo. Compendio Te6rico Práctico de De
recho Procesal Civil, Editorial Porrúa, Año 1983, pág. 145-146. 
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III. CUANDO EL DEMANDADO ES CONDENADO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS, 
HIPOTECARIOS, EN LOS INTERDICIOS DE RETENER Y RECUPERAR, Y 
CUANDO SE INTENTA ALGUNO O ALGUNOS DE ESTOS JUICIOS SIN O~ 
TENER SENTENCIA FAVORABLE, EN TALES CASOS, LA CONDENA SE 
HARA EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RIGIENDO RESPEf 
TO A LA SEGUNDA EL PRINCIPIO QUE EN SEGUIDA SE EXPONE. 

IV. CUANDO EL DEMANDADO ES CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CONFO~ 

ME DE TODA CONFORMIDAD O LO QUE ES LO MISMO, IGUALES EN SU 
PARTE RESOLUTIVA, SIN TENER EN CUENTA EL PUNTO RELATIVO A 
LA CONDENA EN COSTAS, EN ESTE CASO, LA CONDENA COMPRENDERA 
LAS COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS. COMO SE PUEDE APRECIAR, ES 
EL CASTIGO DE LA TEMERIDAD O MALA FE DEL LITIGANTE, EL CRl 
TERIO REGULADOR DEL SISTEMA, AUNQUE DICHO CUERPO ADJETIVO
TAMBIEN CONSIGNE LA CONDENA EN COSTAS EN CASOS DETERMINA-
DOS EN QUE SIN SEGUIR ESTE CRITERIO, SOLO SIGUE LA FORMA 
DEL VENCIMIENTO EN JUICIO. POR LO QUE ES PERTINENTE ESTA-
BLECER QUE DE ACUERDO CON LA FRACCION IV DEL ARTICULO 140 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CITADO, SIEMPRE SERA 
CONDENADO "EL QUE FUERA CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CON
FORMES DE TODA CONFORMIDAD EN SU PARTE RESOLUTIVA SIN TO-
MAR EN CUENTA LA DECLARACION SOBRE COSTAS". 
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En otro orden de ideas, diremos; que la_ liquidaci6n de cos-
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tas, se practica una vez que la sentencia dictada, en el proceso -
ha alcanzado el nivel de la cosa juzgada o llanamente que la sen-
tencia ha causado ejecutoria, para la determinación de cada ren- -
gl6n de lo que deba ser pagado por este concepto, se tramitará a -
través de un incidente, llamado de 1 iquidaci6n de gastos y costas; 
que no es otra cosa, que un documento, en el que se hace, constar
los gastos efectuados y las diligencias o trabajos que los motiva
ron en ejecuci6n de sentencia Artículo 140 del C.P.C. Le correspon. 
de al Juez regular las costas, lo que deberá hacer con ajuste los
aranceles. 

Con la apl icaci6n del arancel no queda el aro, ni tampoco es 
fácil de determinar para los abogados y para los clientes cuanto -
deben cobrar o pagar, respectivamente por la prestaci6n de los ser 
vicios profesionales. 

Es pertinente aclarar que el arancel, será aplicable entre
el cliente y el abogado, a falta de pacto expreso sobre el partic!!, 
lar. Los honorarios fijados por el arancel del abogado, s6lo po- -
drán ser cobrados por abogados titulados según lo dispone el ar- -
tfculo 225 del Arancel del Abogado. 

Por último diremos, que el derecho de cobrar las costas, 
presupone que el vencedor ha vencido en todo y no s6lo en parte, -
ya que no serfa justa la condenación en costas al vencido. Cuando
la sentencia reconoce que parcialmente estuvo en lo justo al resi! 
tir la acc16n. 



4.4. CONFLICTOS LEGALES EN LOS QUE PROCEDE LA CONDENACION 
DE COSTAS 
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Para efectos de nuestro trabajo de investigación en rela- -
ción a los casos que procede la condenación forsoza al pago de las 
costas; nos limitaremos únicamente a comentar los casos previstos
en el artfculo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. Una vez hecha esta declaración, comenzaremos di
ciendo que: Los casos de condenación forzosa previstos por el ya -
~itado artfculo son: 

a) Cuando a juicio del juez, se haya procedido con temeri-
dad o mala f~. 

b) El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o
su excepción, si se funda en hechos disputados. 

c) El que presentare instrumentos o documentos falsos o tei 
tigos falsos o sobornados. 

d) El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipote
cario, en los interdictos de retener y recuperar, y el -
que intente alguno de estos juicios si no obtiene senterr 
cia favorable. En estos casos la condenación se hará en
la primera instancia, observándose en la segunda lo dis
puesto en la fracción siguiente: 

e) El que fuere condenado por dos sentencias conformes de -
toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en 
cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la corr 
denación comprenderá las costas de ambas instancias. 
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f) El que intente acciones o haga valer excepciones notori! 
mente, improcedentes y que así lo declare la sentencia -
definitiva que se dicte en el negocio. 

g) El que oponga excepciones dilatorias notoriamente impro
cedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, 
con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio. 

Antes de entrar al análisis de cada uno de los casos antes
citados diremos que es significativo, el hecho de que muy pocos 
tratadistas del derecho, le dedican un espacio en sus obras al te
ma que nos ocupa, por lo que no se cuenta con mayor información P! 
ra ampliar los conceptos vertidos en nuestro trabajo de investiga
ción. 

A).- En este primer caso de condenación forsoza previsto en 
el artfculo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Dis-
trito Federal, se nos dice que debe ser condenado en costas el que 
litiga con temeridad o mala Fé. Primeramente que podemos entender
por litigantes, temerarios o de mala fé; por el primero entendemos 
que es aquel que no tiene justa causa para litigar. Y aún asf sos
tiene pretenciones evidentes infundadas. El litigante de mala fé,
es el que a sabiendas de su carencia de derecho intenta la acción. 
Corresponde al juez, hacer la apreciación respecto de la temeridad 
o mala fé de las partes que ante el litigan. La apreciación del 
juzgador no debe ser subjetiva ya que el juez al hacer uso de la -
autoridad, deberá precisar las condiciones en que se coloca la par 
te a quien condena en costas; y exponiendo los motivos de su arbi
trio, y de la actitud del 1 itigante que demuestre su temeridad o -
mala fé. Para reforzar este punto de vista citaremos el criterio -
seguido por la Suprema Corte de Justicia, quien nos proporciona la 
siguiente Jurisprudencia: 



FUENTE: CIVIL 
SECC!ON: JURISPRUDENCIA 
NUMTESIS: 112 
APENO! CE: 1985 
PAGINA: 324 
VOLTOMO: IV 

(COSTAS, APRECIACION DE LA TEMERIDAD O MALA FE). 
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LA FACULTAD CONCEDIDA AL JUZGADOR POR LA LEY, PARA CONDENAR 
EL PAGO DE LAS COSTAS, CUANDO A SU JUICIO SE HAYA PROCEDIDO 
CON TEMERIDAD O MALA FE, NO ES ABSOLUTA, SINO QUE DEBE EJER 
CITARSE DE MANERA PRUDENTE, TOMANDO EN CUENTA LOS DATOS QUE 
ARROJEN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, PARA APRECIAR LA CONDUCTA 
Y LEALTAD PROCESAL Y PERCATARSE DE SI EL LITIGANTE HA HECHO 
PROMOCIONES INCONDUCENTES, SI HA INCURRIDO EN FALTAS DE VE
RACIDAD O EN OTROS ACTOS SEMEJANTES ENCAMINADOS A ENTORPE-
CER O DILATAR EL PROCEDIMIENTO, CONTRARIOS A LA BUENA FE, 
TODO ESTO DEBE RAZONARSE EN LA SENTENCIA QUE IMPONGA LA co~ 

DENA EN COSTAS POR TEMERIDAD. 

PRECEDE: REFERENCIAS 
QUINTA EPOCA 
TOMO: XXXV, PAG. 1847 A.O. 4252/30 CROWLEY RICARDO. 5 
TOMO LIV, PAG. 2541 A.R. 2006/27 ELISA JIMENEZ DE GONZALEZ 
COSS!O. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 
TOMO XLVI, PAG. 3948 SUPLICA 267/32 OLIVERIO FERNANDEZ. 5 VOTOS 
TOMO: XLVII, PAG. 51 A.O. 5241/34 MARIA FLORENCIA DE JESUS APACIO 
ORTEGA DE MANZANO. 5 VOTOS. 
TOMO LXXII, PAG. 257 A.O. 4441/34 CIA. MEXICANA DE PETROLEO 
EL AGU!LA, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 
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B).- "El que ninguna prueba rinda ... " Lo encontramos como -

el segundo caso de condenaci6n forzosa; de la lectura de la prime

ra fracci6n del artículo 140 del C6digo de Procedimientos Civiles

para el Distrito Federal; deducimos que, la falta de ofrecimiento

de alguna prueba de lugar a perder, el derecho procesal que en 

tiempo pudo haberse ejercitado. Que la parte que se abstiene de 

ofrecer prueba alguna, queda colocada en una situaci6n de desvent! 

ja. Asl mismo, consideramos que sf no se ofrecieron pruebas para -

justificar la acci6n o excepci6n es indiscutible que no las hubo.

La consecuencia de no rendir prueba alguna consistira, en ser con

denado al pago de costas. 

C).- La segunda gracci6n del artículo 140, del multicitado

ordenamiento; nos dice: "El que. presentare instrumentos o documen

tos ..• " Por supuesto, que la falsedad de 1 os documentos debér§ es-

tar acreditada conforme a las reglas procesales. En la misma, fra.f_ 

ci6n Il, se establece como condenaci6n, obligatoria en costas el -

derivado de la presentaci6n de testigos falsos o sobornados. La 

falsedad de los testigos o el soborno de los mismos puede derivar

de las actuaciones en el proceso, a saber: 1). De las contestacio

nes a las preguntas o las preguntas del juzgado puede descubrirse

bien esa falsedad o ese soborno de los testigos. 2). Del incidente 

de tachar puede deducirse la convicci6n del juzgador en el sentido 

de que se presentaron testigos falsos o sobornados. 

Así mismo del prudente arbitrio del juez puede obtenerse, -

con base en las actuaciones judiciales, la convicci6n de que los -

testigos son falsos o sobornados. De la redacci6n de esta segunda

fracci6n, apreciamos que se emplea el tl!rmino plural, en vez del

singular. De la utilizaci6n del término plural podría desprenderse 

que s6lo serla obligatoria la ·condena en costas cuándo se present! 

ran varios documentos o varios testigos falsos o sobornados, consi 
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deramos que el términos singular, sería más apropiado, ya que la -

parte que presentare un sdlo documento o testigo falso o sobornado 

según el caso, se esta conduciendo de manera contraria a la ley. 

O).- En este punto, marcado en el Código de Procedimientos

Civiles para el Distrito Federal, dentro del artículo 140, en su • 

fracción III, se nos menciona otro de los casos de condenación for 

zosa en costas diciendo: "El que fuere condenado en 1 os juicios 

" ... El legislador ha considerado, que en ciertas categorias de Jui 

cios, es obligatoria la condena en costas, para el demandado, si -

1 a demanda es condenatoria y para el actor si intenta el juicio y-

1 a sentencia le es desfavorable. Predomina un criterio formalista, 

en el que el juzgador, no tiene duda alguna de que es procedente -

la condena en costas al constatar que se trata de un juici.o, de los 

previstos por el legislador como engendrador de condena en costas

obl ~gatoria. De cualquier manera deberá motivar la sentencia, con

la expresi6n de que se trata de ese tipo de juicio y deberá fundar 

la condena en ostas con la invocación del artfculo 140, fracción-

111, del ya citado ordenamiento civil. La Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación no explica, cuándo nos es aplicable la disposición 

al inicio citada y nos dice: 

FUENTE: CIVIL 
SECCION: JURISPRUDENCIA 

NUMTESIS: 

APENO! CE: 

PAGINA: 1597 
VOLTOMO: XXVI 

EPOCA: 5a. 

TITULO: COSTAS 



TEXTO: SI BIEN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DEL DISTRITO 
ESTABLECE QUE EL QUE FUERE CONDENADO EN LOS JUICIOS 
EJECUTIVO, HIPOTECARIO, INTERDICTOS Y EL QUE INTENTE 
ALGUNOS DE ESTOS JUICIOS, SI NO OBTIENE SENTENCIA 
FAVORABLE. SERA SIEMPRE CONDENADO AL PAGO DE LAS COSTAS 
TAMBIEN LO ES QUE SI EL DEMANDADO PRUEBA SUS EXCEPCIONES 
Y POR MEDIO DE ELLAS LIMITA LA ACCION DEL ACTOR, YA NO 
ES APLICABLE LA DISPOSICION RELATIVA A LAS COSTAS PUESTO 
QUE PROPIAMENTE, NO PUEDE DECIRSE QUE EL REO HAYA SIDO 
CONDENADO POR VIRTUD DE QUE EL ACTOR PROBO PLENAMENTE SU 
ACCION. 

PRECEDE: REFERENC 
QUINTA EPOCA 

TOMO: XXVI, PAG. 1597 R. VDA. DE URIARTE VICTORIA Y COAG, 
RESIS RELACIONAD 

RESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 111/85 
END OF DOCUMENT 

SEARCH: QUERY 
00009 PAGO Y COSTAS Y INSTANCIAS 
SUPR OOCUMENT= 1 OF 15. 
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E).- La fracci6n IV del artfculo 140, del C6digo de Procedl 
mientes Civiles para el D.F., menciona otro de los casos de conde
naci6n forzosa en costas, objeto de nuestro estudio. La citada 
fracci6n nos dice: "El que fuere condenado por dos sentencias ... " 
de la lectura de la citada fracci6n deducimos que; el término con
denado, a que se refiere la fracci6n IV, debe entenderse como sin~ 
nimo del que no obtiene en el juicio. Encontramos que la frase con 
formes de toda conformidad, es poco afortunada, ya que a nuestro -
entender, serfa suficiente que se dijera que es obligatoria la con 
dena en costas, de ambas instancias, cuando en segunda instancia,-
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se confirme en todas sus partes la sentencia dictada en el conoci
miento, consideramos que la citada frase deberfa desaparecer de la 
redacci6n de la fracción IV, y en su lugar sería preferible utili
zar una terminologfa que estuviera más apegada a los conocimientos 
procesales. 

FyG).- Comentario conjunto es el que haremos de las fracci~ 
nes V, ""El que intente acciones o haga valer .. " y VI, "El que 
oponga excepciones dilatorias ... ". 

Ya que consideramos que el legislador al inclufrlas, como -
dos casos más de condenación forzosa en costas. Tomo básicamente -
en consideración, que la expedici6n de justicia debe ser lo mas 
agil y eficiente, para que las partes en litigio, logren darle una 
soluci6n rápida y lo más apegada a derecho a su controversia. 

Asf mismo consideramos que las fracciones V y VI, pueden 11~ 
gar a poner un freno a lo que en el medio jurfdico se le conoce c~ 

mo 11 chicana 11
• 

El juzgador al momento de dictar la sentencia definitiva d~ 
berá dejar acentada tal circunstancia, según sea el caso. 

Por último diremos que estas dos últimas fracciones del ar
tfculo 140 del Código de Procedimientos Civil es para el D.F., son
de reciente creación. Razón por la cual los tratadistas del dere-
cho, hasta el momento de la elaboraci6n de nuestro trabajo. de in-
vestigaci6n, no han tenido oportunidad de plasmar sus puntos de 
vista, en sus obras en relaci6n a estas dos últimas fracciones. 
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CONCLUSIONES 

1) LA APARICION DEL ANTIGUO ABOGADO ROMANO, SURGE REALMENTE -
POR UNA NECESIDAD DEL PROPIO DERECHO Y DE LOS CIUDADANOS RQ 
MANOS, QUE VEIAN COMO YA SUS INTERESES NO PODIAN SER BIEN -
REPRESENTADOS, POR LAS FIGURAS EXISTENTES: PATRONO PRIMITI
VO, ORADOR, JURISCONSULTO, COGNITOR, PROCURATOR. 

2) LAS RELACIONES JURIDICAS DE AQUELLOS PROFESIONISTAS QUE RE
CIBEN COMO REMUNERACION, HONORARIOS, VERAN REGULADAS SUS Rf 
LACIONES DE TRABAJO POR EL ORDENAMIENTO CIVIL. NO AS!, LAS
DE AQUELLOS PROFESIONISTAS QUE COMO PAGO A SUS SERVICIOS Rf 
CIBEN UN SALARIO, ESTOS VERAN REGULADAS SUS RELACIONES DE -
TRABAJO POR EL ORDENAMIENTO LABORAL. 

3) CUANDO LA RETRIBUCION DEL SERVICIO PRESTADO POR EL PROFESIQ 
NAL, ES FIJADA POR ARANCEL, DEJA DE TENER EL CARACTER DE HQ 
NORARIOS; CUYA CARACTERISTICAS O NATURALEZA SE FUNDA EN SER 
FIJADAS LIBREMENTE POR QUIEN PRESTA EL SERVICIO. 

4) ES EVIDENTE QUE CON EL ARANCEL DEL ABOGADO, NO QUEDA CLARO, 
NI TAMPOCO ES FACIL DE DETERMINAR, PARA LOS ABOGADOS Y PARA 
LOS CLIENTES, CUANTO DEBEN DE COBRAR O PAGAR RESPECTIVAMEN
TE, POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL. 

5) CONSIDERAMOS QUE CON LA APLICACION DEL ARANCEL DEL ABOGADO, 
VIGENTE DESDE EL 30 DE ENERO DE 1932, YA SEA PARA EL PAGO -
DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ABOGADO O PARA EL
PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES. HACE QUE A LA FECHA LAS CUO
TAS ASIGNADAS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SQ 

LO SEAN OBSOLETAS, Y S~ ENCUENTREN FUERA DE TIEMPO. 
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6) LA PRESTACION DE UN SERVICIO HECHO POR EL ABOGADO, VARIA DE 
TAL MODO DE IMPORTANCIA V DE DIFICULTAD EN CADA CASO, QUE -
SI SE QUISIERA DARLE UN VALOR, SE LLEGARIA AL EXTREMO DE Ts 
NER UNA LISTA INTERMINABLE QUE CUANTIFICARA ESE TRABAJO. 

7) EL ABOGADO, PUEDE LLEGAR HA VALERSE DE DIVERSOS ACTOS JURl
DICOS COMO POR EJEMPLO: EL CONVENIO, CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS PROFESIONALES, EL MANDATO, LAS IGUALAS V EL -
PACTO DE QUOTA LITIS, PARA EVITAR HACER USO DEL ARANCEL DEL 
ABOGADO. 

8) SI ACTUALMENTE SE APLICARA, EL ARANCEL DEL ABOGADO PARA LA
REGULACION DEL PAGO DE COSTAS PROCESALES, PROMOVIENDO EL I! 
CIDENTE RESPECTIVO, EL ABOGADO SE VERIA AFECTADO EN SU ECO
NOMIA, VA QUE RECIBIRIA COMO HONORARIO UNA CANTIDAD RIDICU
LA. 

,9) NO CABE, EN MANERA ALGUNA, CONFUNDIR EL VOCABLO SALARIO CON 
EL DE HONORARIOS. EN VIRTUD, DE QUE SUSTANCIALMENTE NO COI! 
CIDEN DICHOS TERMINOS, VA QUE EL ANALISIS DE LOS ELEMENTOS
PARTICULARES, TANTO DEL VOCABLO SALARIO COMO DEL TERMINO HQ 
NORARIOS SE DESPRENDEN DIFERENCIAS IMPORTANTES QUE OBLIGAN
A QUIENES UTILICEN ESTOS TERMINOS A DARLES EL USO CORRECTO, 
EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ASI LO REQUIERAN. 

10) ASI COMO EN MEXICO, TENEMOS QUE EN: BOLIVIA, CUBA, COLOMBI~ 

EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, REPUBLICA DOMINICANA, IN
GLATERRA, COINCIDEN EN REGULAR EN·EL MISMO SENTIDO LAS COS
TAS JUDICIALES. 

11) ESTAMOS CONVENCIDOS, DE QUE EL ACTUAL ARANCEL DEL ABOGADO,
NECESITA SER ACTUALIZADO EN SU TOTALIDAD, EN NUESTRA OPI- -
NION, UNA MANERA DE ACTUALIZAR EL CITADO ARANCEL SERIA TO-
MAR COMO BASE DE DICHA ACTUALIZACION EL SALARIO MINIMO VI--
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GENTE. Y AGREGANDO A LA REDACCION DE LOS ARTICULOS DONDE SE 
CONSIGNEN CANTIDADES LA FRASE "TANTAS VECES EL SALARIO MINl 
MO" EN LUGAR DE LAS CANTIDADES QUE SE MENCIONEN. 

12) DE LA REALIZACION DE NUESTRO TRABAJO DE INVESTIGACION DES-
PRENDEMOS, QUE EXISTE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL ARANCEL 
DEL ABOGADO, YA QUE SIENDO EL ABOGADO UNA PERSONA QUE SE Df 
DICA A VELAR POR LOS INTERESES DE SUS CLIENTES, PARECE MEN
TIRA QUE NO SE PREOCUPE POR MANTENER PLENAMENTE ACTUALIZADA 
UNA LEY QUE LE AFECTA O FAVORECE DIRECTAMENTE. ASI MISMO -
CONSIDERAMOS, QUE DE NO SER ACTUALIZADO EL ARANCEL DEL ABO
GADO, LO MAS CONVENIENTE SERIA EL DEROGARLO, POR LAS RAZO-
NES YA ACENTADAS A LO LARGO DE NUESTRO TRABAJO. 
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