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1 NTRODUCC ION 

La palabra tesis implica una propuesta o una idea. As( enton

ces, al presentar yo este trabajo como " Tesis J='.'rofesional ", impli

ca que en él proponga o exponga una Idea, la que desde luego ~trataré, 

sea en la medida de lo posible, original y con ella apo,..te una gota de 

agua al enorrT'le océano de ideas e instituciones jurídicas., ya no pien

so internacionales, sino sólo en et ámbito nacional. 

La idea que presento como tesis prof'estonal., se me suscit6 con 

motivo de varios casos prácticos que se han atendido en el Bufete en 

que colaboro como aboga.da., aún sin ser Licenciada en Derecho, y los 

cuales me parecieron lo suf'icientemente interesantes corno para pre

sentarlos y hacer ver cómo, en materias jurídicas no hay '' principios 

absolutos '', sino que siempre existen excepciones., al contrario de 

las llamadas " le::¡es de la naturaleza ", que no son sino constantes 

T'""LSicas o químicas • 

Los casos que planteo, me permitieron ver c6mo esa lnstituci6n 

del llamado 11 Contrato consigo rnismo " o " Auto contrato ", que tan 

pocas posibilidades de funcionamiento se cree comunrnente se presen

ta, puede con utilidad celebrar"Se válida.mente, sin que se presenta la 

" oposición de intereses " que de manera normal se invoca para evi

tar su celebraci6n y que dá al traste con su utilidad y f'uncionarniento. 

Son varios los casos que expondré, pero en especial, uno de 

ellos sirvió, para que con base en él, se hiciera un importante desa--
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rrollo turlstico en zona costera con beneplácitos de extranjeros que, 

acogidos a la Ley, pueden disfrutar de Derechos de Uso temporales. 

sobre inmuebles ubicados en tas llamadas zonas prohibidas. 

As{ entonces, estos casos que planteo y que quizá han vivido -

similares• otros profes tonales• pueden ser la punta de lanza que_ 

amplíe el horizonte de apticaci6n jurídica y lícita. del CO•"'trato- c~nsJ. 

go mismo y de ahí la utilidad que puede resultar de est.a testS, ,''al-;,__ 

grado de crearse en los códigos un capítulo expreso en que se h·aga-

su regulaci6n aspee ial izada. 

Para el desarrollo de ella, trataré algunos temas que sé, son -

del dominio de los que me honrarán como sfnodales en mi examen -

proFesionat, pero para otros lectores no será inútil darles una repa-

sada. corno yo tuve que hacerlo para tener la certeza de que queda-

ban bien sentadas mis conclusiones. Para ello, en el cuerpo de este 

trabajo desarrollo los siguientes capftulos: 

CAPITULO 1 .- EL CONTRATO: CONCEPTO; ELEMENTOS DE EXIS 
TENCIA; REQUISITOS DE VALIDEZ Y DE EFICACIA. 

A.- TEORIA DE LOS HECHOS JURIDICOS. 

B.- EL CONTRATO: CONCEPTO. 

C.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO. 

a).- Et Consentimiento; 

b).- El Objeto~ 

e).- La Solemnidad. 



D.- REQUISITOS DE VALIDEZ; 

a).- Capacidad de las partes; 

b).- La voluntad de las partes debe externarse libre de 
vicios; 

e).- El objeto, motivo o fin, debe ser lt'cito; 

III 

el).- La voluntad de las partes debe externarse en la .for
ma que la ley establece. 

E.- LOS REQUISITOS DE EFlCACIA. 

CAPITULO 11.- LA REPRESENTACION y EL MANDATO. 

A.- CONCEPTO Y TIPOS DE REPRESENTACION• 

a).- Concepto de Representaci6n¡ 

b).- Clases de Representaci6n. 

B.- CONCEPTO Y TIPOS DE MANDATO; 

a).- Concepto de Mandato y sus características; 

b).- Diferencia entre mandato y representaci6n; 

e).- El mandato y el poder; 

d).- Diferencia entre mandato y poder; 

e).- Clases de mandato. 

CAPITULO 111.- LOS CONTRATOS DE MUTUO. ARRENDAMIENTO 
Y COMODATO. 

A. - CONTRATO DE MUTUO: 

a).- Características; 



b).- Clasificación; 

e).- Elementos de existencia; 

el).- Requisitos de validéz; 

e).- Obligaclones del mutuante; 

f).- Obli~aclones del mutuatario; 

g).- Lugar en donde debe hacerse el pago. 

B.- CONTRATO DE ARRENDAl\l\IENTO: 

a).- Características; 

b).- C1asificaci6n; 

e).- Elementos de existencia; 

d).- Requisitos de validéz; 

e).- Obligaciones de 1.as partes; 

f).- Modo de terminar el arrendamiento. 

C.- CONTRATO DE COMODATO: 

a).- Características; 

b).- Clasificación; 

e).- Elementos de existencia; 

d).- Requisitos de validéz; 

e).- Obligaciones de las partes; 

f). - Causas de terrn inac ión. 

CAPITULO IV.- EL FIDEICOMISO. 

A.- ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA PALABRA FIDEICOMISO. 

:rv 
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B.- LEYES Y ORDENAMIENTOS MEXICANOS QUE SE HAN =uP~ 
DO Y SE OCUPAN DEL FIDEICONllSO. 

C.- CONCEPTO ACTUAL DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y PEJ3. 
SONAS QUE EN EL INTERVIENEN. 

D.- CAUSAS DE TERMINACION DEL FIDEICOMISO;· 

E.- EL ACTO DE CONSTITUCION DE UN FIDEICOMISO.NO GENERA 
EL NACIMIENTO DE UNA PERSONA NlóRAL:.:-·. - .. ,,_ ... --Ci·" ··:'.,>'e-e-

-:·-~· 

F.- EL COMITE TECNICO O DE DISTRIBUCION DE 

G.- TIPOS DE FIDEICOMISO. 

CAPITULO V.- EL CONTRATO CONSIGO MISMO: NATURALEZA .JU
RIDICA Y ESPECIES. 

A.- DENOMINACION DEL CONTRATO Y CASOS DE EL. 

B.- CONCEPTO DEL CONTRATO CONSIGO MISMO. 

c.- ELEMENTOS DEL CONTRATO CONSIGO MISMO. 

D.- NATURALEZA .JURIDICA DEL CONTRATO CONSIGO'MISMO. 

E.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONTRATO CONSIGO MISMO: 

a).- Derecho Romano; 

b).- Derecho Prusiano; 

c).- Derecho Francés; 

d).- Derecho Español; 

e).- Derecho Alemán. 

F.- EL CONTRATO CONSIGO MISMO EN LA LEG!SLACION MEXICA
NA. 

CAPITULO VI.- CASOS REALES DE AUTOCONTRATO CELEBRADOS 
POR UN REPRESENTANTE CON DOBLE REPRESEN 

TACION Y CONSIGO MISMO. -
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A.- ANTECEDENTES DEL CASO EN UN CONTRATO DE FIDEICOMI
SO. 

B.- ANTECEDENTES DEL CASO EN CONTRATOS DE MUTUO, 
ARRENDAMIENTO Y COMODATO. 

CAPITULO Vil.- ANALISIS DE COMO OPERA EL CONTRATO CONS! 
GO MISMO EN LA RELACION JURIDICA QUE SE =-

FORMA EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO Y CE-
SION DE DERECHOS, MUTUO, ARRENDAMIENTO Y COMODATO. 

A.- MANDATO, FIDEICOMISO Y CESION DE DERECHOS. 

B.- MUTUO Y MANDATO. 

C.- COMODATO Y MANDATO. 

D. - ARRENDAMIENTO Y MANDATO. 

CONCLUSIONES. 

BIBLIOGRAFIA. 



CAPITULO 

EL CONTRATO: CONCEPTO, ELEMENTOS DE EXISTENCIA, RE
QUISITOS DE VALIDEZ Y DE EFICACIA. 

Conforme a lo que expongo en la ºIntroducci6n" de este trabajo, 

me ref'erlré a diversos conceptos y nociones, que si bien para mis 

Maestros de la Facultad de Derecho son de sobra conocidos, par-a 

m( es conveniente recordarlos, a efecto de ir marcando el sendero 

que rne conduzca a mis conclusiones de tesis; por ello hará una bre-

ve re:ferencia a la f'uente general de los hechos jurídicos, conforme -

a la tests que tnspir6 al Legislador del C6dlgo Civi.1 de 1928, hoy -

para el Distrito Federal y antes para el Distrito y Territorios Fed.!:!_ 

rales, ya que dicho C6digo, a más de ser en el que estudié y el -

que rige en el propio Distrito Federal corno su actual denominaci6n 

lo expresa, rige en todo el país cuando se aborda una materia que 

se estima f'edera.t,. y sucede que, et f"idetcornlso, del cual también 

me ocupo en este trabajo está regulado por una Ley Federal, como 

es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

A.- Teoría de los Hechos .Jur(dtcos. 

El derecho es un producto humano que tiene como meta regir -

conductas humanas1* pero no todas1* sino sólo aquellas que el legisla-

dar de cierta época estima que alterarían la cor;ivtvencia, si no se --

rigieran por el derecho; asimismo, el legislador toma en considera-

ci6n ciertos fen6menos de ta naturaleza, que por su importancia en -



la vida humana conviene que el derecho se ocupe de ellos. 

Esas conductas humanas y ~sos f'en6menos de la naturaleza, son 

la materia de la Teor(a de-los Hechos Jur(dlcos que orient6 al C6cli

go Civil para el Dlstrlto y -r;E;fril:.;rli<>Sº _F"e~er;-ales de 1g2e, y que res

ponde fundamentalmente a l~ '' T~~~~:Fr~6~~-,· de los Hechos y·.-Ac:--

tos .Jurídicos" • (1). 

-- ,'-_._:·'.<··,.., .· - -
Esas conductas humanas y· es·~-_ i~~6~er:.~ d-e la nab.Jraleza, 

pueden general consecuencias de de~cho, las cuales consisten. ya 

sea en crear. transf'erir, modif'icar o extinguir Derechos y Obligaclo-

nes. 

Al lado de esta Tesis Francesa y sus consecuencias. los C6di-

ges Civiles de Tiaxcala de 1976, Quintana Roo de 1980 y Puebla de -

1905,, adlcionan como función del acto jurídico,, la de "Conservar"" D~ 

rechos y Obligaciones. (2) 

No obstante,, reitero,. en la clásica Teoría Francesa de las He-

chas .Jurídicos,, no se consider6 esa funci6n,, y al Hecho .Jurídtco La-

to Sen.su,, lo define así: 

(1) BONNECASE JULIEN.- Elementos de Derecho Civil.- Traducci6n 
0

José Ma. Cajica. Jr. Torno 2,, pág. 221,, No. 177 y sigtes. Pue-
bla, Pue., México 1946, 1a. Ed. RO.JINA VILLEGAS RAFAEL.-
Derecho Civil Mexicano, Tomo V,, Oc las Obligaciones,, Volumen II, 
2a. Ed. Antigua Librería Robredo, 1952, No. 68, pág. 167. 
(2) Esa fur¡ci6n adicional se incluyó en esos códigos que menciono,, 

y que son el de Tla..><cala, el de Quintana. Roo y el de Puebla, -
siguiendo la orientación del Licenciado Ernc.:"3to Gutiérrez y González, 
en su libro Derecho de las Obligaciones. 



" Son las conductas del hombre o ciertos fen6rnenos de 
la naturaleza, que el Derecho considera para atríbui!: 
les consecuencias jurí'dicas 11 • (1) 

3. 

El Licenciado Ernesto Gutiérrez y González, al hacer la exposi-

ci6n de esta tesis. cambia la palabra hombre por ·1a de ser. humanº (2) 

dándole as{ el término "humano", el· que lndebtdarne~~e:se~.~~:,_:St_~:a:-~ 

"hombreº. 

subclasifican en: 

a). - Actos .Jur(dlcos. 

b). - Hechos .Jurídicos en estricto sentido. 

a).- Al acto jurídico se le entiende como: 

"La mo.nif"estación exterior de voluntad que se hace con -
el fln de crear, transmitir, modificar o extinguir una -
obligación o un derecho y que produce el efecto desea
do por su autor, por lo que el derecho sanciona esa 
voluntad " . (3) 

Esos actos jurídicos a su vez se subclasifican en: 

a').- Actos .Jurí'dicos Unilaterales. y 

b').- Actos .Jurídicos Plurnaterales. 

a').- El acto jurídico unilateral, se dice que es aquel: 

(1) BONNECASE .JULIEN .- Ob. clt. pág. =1 y sigtes. 
('2) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Derecho de las Obligaclo 

nes. Quinta Ed., Editorial Cajica, S. A., Puebla, Pue. Mexico= 
1979, No. 81, pág. 123 y 124. 
(3) BONNECASE .JULIEN.- Ob. cit. No. 177, pág. 221 y slgtes., ~ 

pecialmente la 233. GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. -
cit. No. 83, pág. 124. 



" .... en el que, en su formación interviene una sola vo 
luntad o varias voluntades, pero todas concurrentes -
a un fin idéntico '' .. (1) 

'' 

4. 

y se apunta corno un•ejernpto de este tipo de ·actas, al testamento y a : -,,- . - '. : - '.. ,~ ·.-. --.- - .- >-<~-. -:- __ .. 

la rem is l6n de .de~é;~~-~,~~~ _1~~ ~~~é:IC>r~ o;otida':'los '. • . 

b') .- Los actos jur(~¡~~~ ~~~r¡{:at~;,,.les 0 se.dice que i;i,., ..'qJ~Üos: 
•• o ', ;:·.--.-_ - ·- - ' -:>;-;- ____ ·:.,-. ~ __ ,,-- ;_ .:· -· ·-. -,-:,>('·:'·_ .. : -

u •.• que Para· sú -i(;>~~~_i6_~-:;·~:q~~~-r_4~-~ ~--~~:~:~~:-~~~~-,~~~---.-
\untadas, que buscSn -. efBctOS~-~JUrrd fCoS ;~d. tVB~os.--~~entre sí ti. (2) - - _ ... ,, . ·.; .. ,.,. -' ~ -.... ·- ,:· .. . ' . 

A este tipo de actos, tarn-bié.ri se_ le.s-:de~Omlna Convántos en seL' 

tido lato o sentido amplio, y se les defiñe, como: 

" El acuerdo de dos o más vóluntadé.s para crear., mo
dificar., tr-ansf'erir o extinguir derechos y obligacto-
nes " • (3) 

Estos convenios Lato sensu. a su vez se les subc~asifica en: 

a"). - Contratos• y 

b"). - Convenios en estricto sentido .. 

a") .. - Al contrato,,. tanto en la Teoría Francesa., corno en el CÓdigo -

Civil de 1928., se le define como el acuerdo de voluntades que crea-

(1) GUTIERREZ y GONZALEZ ERNESTO.- Ob.cit. No.es. pág. 124. 
(2) !OEM. No. 86, pág. 125. ORTIZ URQUID! RAUL.- Derecho Ci

vil,,. Pu.rte G~neral No. 213 y sigtes. págs. 246., 247,,. 248,,. Edlt~ 
rial Porrúa,,. S. A .. ,,. México 1977. 
(3) GUTIERREZ y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 86, pág. -

125. 



5. 

o transfiere derechos y obligaciones y as(, en el C6dlgo Civil del -

Distrito Federal, después de dar la noción de convento. en su artfc.!::! 

lo 1793, determina que: 

'' Los conventos que producen o trans'fieren Derechos y 
Obligaciones, toman el nombre de contratos " 

y de ahí,. por"' exctusi6n se tiene que: 

b"). - E\ convenio stricto sensu viene a ser el que se ocupa de ta m,2 

dificaci6n o extlncl6n de derechos y obligaciones. 

b). - La misma teoría que me ocupa, en lo que se refiere al hecho· -

jurídico estricto sentido, lo considera corno: 

11 Una manlfestaci6n de voluntad que genera efectos de 
Derecho independientemente de la intencl6n del autor 
de la voluntad para que esos efectos se produzcan,. -
o hechos de la naturaleza al que la ley v{ncula e'fec
tos jurídicos ". (1) 

Los hechos jurídicos en estricto sentido sigue diciendo la teoría 

francesa,. pueden ser de dos clases: 

a').- Del hombre o voluntarios. 

b').- De la naturaleza. 

a').- Los hechos jurídicos del hombre o voluntarios, son: 

'' Las conductas humanas que generan consecuencias 

( 1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.-Ob.cit. No.90.Pig. 126. 



jurídicas de m;:i.nera índepe~iente a la voluntad de su 
autor " • (1) 

6.-

Estos hechos jur(dicos del hombre o voluntarios, los subclasifi-

can en: 

a").- Lícitos. 

b").- ní"citos. 

a").- Los hechos jurídicos del hombre o ~olunta.rltbs., :.1.~citos, son -

aquel las conductas humanas que van de acuerdo con las leyes de or-

den pÚbl ico o las buenas costumbres; y 

b").- Los hechos jurídicos del hombre o voluntarios, ilícitos. son las 

conductas humanas que van en contra de una ley de orden p:jbl ico o -

contra las buenas costumbres y en donde la voluntad del autor, haya 

querido o no el hecho, y haya querido o no las consecuencias, se 

generan independientemente de la voluntad del autor de dichas con--

ductas. 

A esos hechos se les denomina "DELITOS", y se generan tanto 

en el campo civil, como en el campo penal. 

b').- Los hechos jurí'dlcos producidos por fenómenos de la naturale-

za, se dice que spn: 

" Los acontecimientos de la naturaleza en donde para na
da interviene la voluntad humll.1-ia y que el derecho 

(1) GUTJERREZ V GONZALE::Z: ERNESTO.- Ob. cit. No. 9l, pág. 

246.1~0 ORTIZ c-URQUIDI RAUL ·-:- Ob.cit. No. 209 a 211, págs. 244 a 
NNECAS~ ..JULIEN.- Ob.ctt.No. 177 y sigtes. págs.221 y slgtes. 
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considera como dato para que se generen ciertas con-
secuencias jurídicas 11 

• ( 1) 

y se pone corno ejemplo de ellos al nacimiento de un ser huma.no •. o -

su muerte, o a la accesión natural en- bienes-· lñmuebles~ 

Hasta aqul este breve comentario a la Tesis Francesa, que con 

tcx::fos los motivos de crítica que ha recibido, sigue teniendo vigencia 

en Derecho Mexicano, a través de su aceptaci6n en el C6digo Civil -

de 1928. 

B.- El Contrato: Concepto. 

La Tesls Francesa de los hechos jurídicos a que hago referencia, 

tuvo una gran aceptaci6n entre los ju!""istas mexicanos de principios de 

siglo y a\ elaborarse el nuevo CÓdigo Civil que se conoce corno de 

"1928", por la fecha en que se pl""Ol"T"\ulgó, aceptó practicarnente en 

todo, dicha teoría. 

Así, en su artículo 1792, acepta de ella la noción de lo que es 

el convenio y a la letra dice: 

" Convenio es el acuerdo de dos o más personas para -
crearJI transf'erir"JI moc:Hficar o extinguir obligaciones " 

V después en su artículo 1793, como ya lo apunté antes, dis--

(1) GUTIERREZ V GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 94, pág. 
127. ORTIZ URQUIDI RAUL.- Ob. cit. No. 211, pág. 245. BO

NNECASE JULIEN.- Ob. cit. No. 186, pág. 233. 



pone que: 

" Los convenios que producen o tr.ansfieren obUgaciones 
y derechos, torn.an el nomb~- de __ Contratos_ '' 

a. 

De esto resulta, que es cor.recto af;~~;i,'~, q.:..,;. ala luz de\ C6d..J 

go Civil del Distrito Federal, hay~;os ~~6~~i;,Í?\.;o~.>nlo y que -

vienen a ser, et contrato y 6f·_qJé"'.:~'p~ec:f!':jt'~~~S~-~-cCOnW.rllo estricto -

sensu y que viene a ser" el. é:onve~;~~~.~~~~,;.;;:~\ri~,·~-~-:e·Xtt.~gue derechos 

y obt igaciones. 

C. - Elementos de .Existencia del Contrato. 

Et contrato como acto jur"Ídlco que es,. precisa de una serle de 

etenientos para existir, y sin la presencia de uno s6to de ellos se --

tendrfa qué, quienes desean celebrarlo, sus deseos no podrán eonst-

derarse corno "Contr-ato11
, a la luz del Derecho. 

Así, conforme al C6digo Civil del Distrito Federal, el acto ju-

rÍdico contrato para exlstir requiere, según el artículo 1794, de dos 

elementos, s( bien de la lectura. de su artículo 2228 se desprende la 

existencia de un tercer elemento, que no se menciona en el primer 

artículo e itado. Et artí'cuto 1 794, dispone que: 

11 Para la existencia del contrato se requ\ere: 

1.- Consentimiento. 
11.- Objeto que pueda ser materia del contrato. 

y en e\ art\'cuto 2228, se determina que: 

" La falta de forrna establecida por la ley, si no se trata 



de actos solemnes, así corno el error, el dolo, la -
violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera -
de los autores del acto, produce la nulidad relativa -
del mismo." 

9. 

Por lo cual, se entiende que ya tos modernos C6digos Civiles de TI.~ 

cala, Quintana Roo y Puebla, establezcan con precisi6n y claridad 

que el contrato requiere de esos tres elementos. 

El art(culo 1284 del C6dlgo Civil de Tiaxcala de 1976, dispone: 

" Para que el contrato exista, se requiere: 

J.- Mutuo consentimiento; 
II .- Objeto que pueda ser materia de las obligacio

nes creadas por el contrato; 
III .- La solemnidad cuando la ley la exija " 

El artículo 1135 del C6dlgo Civil de Quintana Roo, de 1980, de-

termina.: 

" Son elementos esenciales del negocio jur(dtco: -

l.- La voluntad; 
11. - El objeto; 

111. - La licitud; y 
IV.- La solemnidad " 

Y el reciente C6d!go Civil del presente año de Puebla, en su -

artículo 1449, determina; 

" Para que contrato exista se t"equl.ere: 

I • - Consentimiento; 
11.- Objeto que pueda ser materia de las obliga

ciones creadas por el contrato; 
111.- Solemnidad cuando la ley lo exija. 

Cierto, es que no todos los contratos requi.er"en de estos tl""e.S -



10. 

elerr.entos, por ello se lee que,, resr=;iecto del tercer elemento se de-

tet""r""ninará que será indispensable cuando "la ley lo exija11
, con lo --

cual se significa que no todos tos contratos son solemnes, y no s6\o 

eso,, sino que la realidad es que son solemnes, sólo por excepct6n, 

algunos contratos y algunas convenios. 

El Licencia.do Ernesto Guti~rre.z y GonzálezJI sei'iala como_ con-

tratos solemnes al matrimonio y a ta subrogac\6n y como convenio -

solemne a ta novaci6n. ( 1) 

Corno ya apunté antes y reitero, si f'alta. cualquiera de tos dos 

elementos de existencia, consentimiento u objeto, y en su caso la -

solemnidad. el deseo de las partes no alcanza la existencia legal de 

-contrato; se quedará en un hecho jur(dico, y en su caso quizá pudi!:, 

ra. st. las partes insisten en que haya contrato. darse otro diferen-

te al que de hecho dicen celebrar. V.gr. Si se dice que celebran 

un contrato de compra venta,. sin fijar el precio y las partes insis-

ten en que sin precio haya traslación de dominio de una cosa,. ha--

brá entonces una donación, pero nunca una compra venta. p...1es le -

faltará el elemento esencial. que es el objeto precio. 

Comentaré en 'forma breve cada uno de los elementos de exis-

tencta del contrato . 

a).- EL CONSS:NTIMlENTO.- Este primer elemento,. es a mi juicio 

el eje de los elementos de existencia, ya que los otros dos se refi~ 

(1) GUTIERREZ y GONZALEZ ERNESTO. Ob.cit. No.167,págs.193 Y 

194. 



ren necesariamente a ét. As( 31 el objeto debe ser to que desea la 

voluntad de las partes y la solemnidad es la f'orrna que se le dá a 

esa voluntad de las partes. 

El consentimiento, se entiende que es: 

" El acuerdo de dos o más voluntades sobre la produc
ci6n o transmisi6n de Derechos y Obligaciones, y es 
necesario que esas voluntades tengan una manif'esta-
ci6n externa " • (1) 

11 • 

Y as(, el consentimiento se forma con dos o más voluntades. -

que reclben el nombre de "pol.ici.taci6n. propuesta,µ of'erta11 Y.la 

"aceptaci6n" • 

No entraré ya a mayor comentario sobre estos elementos com-

ponentes del consentimiento, pues para los efectos de este trabajo, -

corno recordatorio es suficiente. 

b).- EL OS.JETO.- Este segundo elemento de existencia, está re-

f'erido f'undamentalmente a la finalidad que persiguen los contratan--

tes, si bien como apunta et Licenciado Ernesto Gutiérrez y Gonzátez 31 

en su sexta edici6n de su libro "Derecho de las Obligaciones"• pr6x.i_ 

rno a salir, el objeto en los contratos es un elemento que tiene dos 

acepciones, la primera de ellas admite tres aspectos diferentes o 

subespecies • y éstas son: 

( 1) GUTIERREZ V GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 175,. pág. -
207. 
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I .- La conducta que debe observar o realizar et obligado. Esta con-

ducta puede ser de tres di'ferentes tipos: 

a).- Una conducta en que el obligado debe "dar"; 
b).- Una conducta en donde el obligado debe "hacer"; 
e).- Una conducta en donde el obligado debe "no hacer". 

11. - La "cosa" i-naterial que en la conducta de ºdar'; debe precisarnen-

te dar el obligado. 

Et C6digo Civil, al tratar esta materia no lo hace con mucha -

propiedad, pues considera en primer lugar, corno objeto a "ta cosa" 

que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no -

hacer,, pero no considera expresamente a ta conducta de "dar". Ha--

bla de ta cosa que debe dar, pero no registra a la conducta de "dar" 

corno objeto en s(. Se ve así en el artículo 1824, que es ese prec.L 

sarnente el texto que tiene. El mismo cÓdigo en su artículo 2011 se 

refiere a la prestaci6n de cosas y en el 2027 se refiere a la presta-

ci6n de hechos; finalmente, en el 2028 se refiere a la abstenci6n.(1) 

Todos estos artículos enunciados son del Código Civil para el Distri-

to Federal. 

e).- LA SOLEMNIDAD.- Por Último, este tercer elemento de e.xis--

tencia del contrato, se entiende que: 

" Es el conjunto de elementos de carácter exterior, sen
cibles, que rodean o cubren a la voluntad de los que -
contratan, y que la ley exige para la existencia del 
acto ". (2) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Derecho de las Obligacio
nes. Sexta Ed .. , aún en prensa, Editorial Cajica,S.A. ,Puebla,Pue. 

(2) IDEM. Sa. Ed. No. 245, pág. 241. 
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V hasta aquí los elementos de existencia del contrato. reiterando que 

en ausencia de cualquiera de las dos primeros a del tercero, cuando 

la ley lo exige,, el acuerdo de voluntades que pretenda ser contrato,, 

corno tal no existirá. 

D.- Requlsltas de Valldez del Contrato. 

Pero si bien, al darse los elementos de existencia del contra-

to, el acto en sC ya existe, precisa de ciertas requisitas que la ley 

detenTiina para que pueda surtir sus. plenos y penTianentes efectos -

jurídicos como contrato. 

Esos requisitas las expresa en forma poco. t!ócnica el C6digo -

Civil de 1928 del Dlstrlto Federal, ya que erÍ su a.-"t<cula 1795 detei:. 

mina que: 

" El contra.to puede ser invalidad~: 

I .- Por lncapacidad legal de las partes a de una de ellas. 
11 .- Por vicios del consentimiento. 

111 .- Porque su OOjeto, su motivo o su fin sea ilícito. 
IV.- Porque el consentimiento no se haya manif'estado 

en ta f'orrna que la ley establece. 

y digo que en Forma poco técnica, pues se supone que se debi6 deter-

minar por el Legislador cuáles eran esos requisitos. y no seguir un -

sistema negativo y referirse ·a tos casos en que el contl""ato puede 

ser invalidado. 

Si en el artículo 1794• dice cuáles elementos precisa el contra-

to para existir,, en el 1795 debi6 decir cuáles requisitos precisa pa-
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ra valer. y no referirse a, cuándo el contrato puede ser invalidado 

El Código Civil de Quintana Roo. en su artículo 139, determina 

ya en una correcta redacción de la norma equivalente al artículo 1794 

del C6digo Civil. del Distrito Federal, que: 

" , ""'-.•",-

., Son elementos de val ldéz del negoclO JUrfdtCO::-.:,-; 

1.- La capacidad de ejerctc10 del autor:-.. '?·de>l~._parte.s; 
11.- La voluntad no viciada; 

111 .- La licitud en el objeto Indirecto, en el- rnótlvci -o-'f'ln 
o en la condici6n del negocio, y .--

IV.- La Forma. 

Y el recil!>n expedido C6cHgo Civil de Puebla, en· su artículo 

1450 establece también en una adecuada redacción, que: 

" Para que el contrato sea válido, se requiere: 

1.- Capacidad de tos contratantes;. 
11 .. - Que el consentimiento este libre de vicios; 
111 .- Que su ~in o Su motivo sean lícitos; 
IV.- Que sea lícito el objeto de las obligaciones crea'

das por el contrato; 
V. - Que el consentirn iento se haya manifestado en la -

'forma que la ley lo establece. 

Estos dos C6cHgos Civiles corrigieron la f'alla de tlpo técnico del C6d_i 

go Civil de 1928 • ( 1) 

(1) Estos Códigos~ se corrt91eron gracias a la colaboración desintere-
sada en lo económico del Licenciado Ernesto Gutiérrez y González,. 

para con legísladores de esa Entidad Federativa, como me consta del -
Código Civil de Quintana Roo y de Puebla, y como me lo ha manif'esta 
do personalmente el LiCenciado .José Marla Cajica,. respecto del CÓdi.= 
go de Tiaxcala. 
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También estos cuatro requisitos de validéz; permiten v~r que el 

elemento de existencia más relevante de tos estudiados es el cansen-

timiento, y no podía ser de otra maner""a,. si el consentimiento es et 

alma del contrato. 

Así se entiende que las voluntades de los que contratan, deben 

ser de personas capaces~ que no estén viciadas; que esas voluntades 

persigan un objeto, motivo o f'in lícito; y f'inalmenteJI que esas votun--

tades se externen en la f'ol"'TTla que la ley deterTnine. A.s( entonces,. -

todo gira sobre las voluntades de las partes. 

a).- CAPACIDAD DE LAS PARTES.- ConForme al artículo 1795 ya -

transcrito, el primer requisito de validéz del contrato, -una vez que 

existe-,. es que to celebren personas capaces y la capacidad se puede 

entender as(: 

" Es la aptitud de las personas para ser titulares de De 
rechos y Obligaciones y para hacerlos valer por sf miS 
mas en el caso de las personas 'físicas o por conducto
de sus represental:1tes en el caso de las personas mo 
rales ". (1) -

y como se aprecia de la anterior expaslclón., resulta que hay dos cla-

ses de capacidad: 

a').- De goce, de Derecho o Jurídica. 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 866, p<ig. -
827. ORTIZ URQUIDI RAUL.- Ob. cit. No. 291, 292, 298 y 

sigtes., págs. 296, 297, 298 y slgtes. ZANIORA Y VALENCIA MIGUEL 
ANGEL.- Contratos Civiles, Ed. Porrúa, S.A., México 1981, págs. -
29, 80 y 81. BEJARANO SAl"CHEZ MANUEL.- Obligaciones Civiles, 
3a. Edic. Colección Textos Jurldicos Universitarios, México 1984, No. 
114, pág. 180. 
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b') .- De ejercicio.., de Hecho o de Obrar .. 

a').- La capacidad de goce.., de derecho o jurídica se def'íne así: 

" Es la aptitud de las perso~as pa~a ~er titulares ;de 
Derechos y Obl(gacic:ines " •. (1). 

y se supone que toda persona-·_ti~~e~e.5t~~--c~pac?:id2id en·su plenitud, sal

vo tas restricciones que ta ·-:i~Y.~-:'.~~~-~-~.~~::: ~~r: c&i~ caso y de manera -

específica, pues ya la lnc.~¡:>~c_l~~::.~~-tal de goce no existe en Mlóxico -

y di1'ici!rnente creo .que;'p,:iE!~<l-~ís~I;:; .un país en donde se establezca -

po,.. ley, dicha lncap~ld~J ~ .. ~~ce. 

b').- La capac_idad de ·ejÉ!ré::icio:. ~e· hecho o de obrar, se dice que es: 

" La aptitud de _tas pt!rsonas para hacer valer sus dere
chos y sus obligactones.., ya sea por si mismas en el -
caso de las personas físicas o por conducto de sus re
presentantes en el caso de las personas morales ". (2) 

En el Código Civil de 1928, sí se establecen casos de incapaci-

dad total de ejercicio, más no generales de goce como y.:i lo ap...inté -

antes. En éste Código, !a regla es la capacidad de ejercicio que se 

supone a todas tas personas y la incapacidad debe ser establecida en 

cada caso. 

(1) ZA'VlORA Y VA'-.E1"CIA /.AIGUEL ANG,.;:L .- Ob. cit. pág. 29 y 30. 
(2) BEJAt<Ai':O SANCHEZ MANUEL.- Ob. cit. No. 114, pág. 130 y -

sigtes. GUT~ERl~EZ Y GONZA1-EZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 366, 
367, 368 y 369, págs. 327, 328 y 5igtes. ORTiZ URQUIDI RAUL.- -
Ob. cit. No. 291,. 292 y s1gtes.,. págs. 296 a 307. ZAlv\ORA Y VA-
LENCIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. p&gs. '29, .30 y ::;1. 
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Respecto de la incapacidad de ejercicio, el C6digo Civil del Di'!!_ 

trito Federal, en su artículo 450, dispone: 

"Tienen incapacidad natural y legal: 

l.- Los menores de edad; 
JI.- Los mayores de edad privados de inteligencia por --

locura, idiotismo o imbecilidad, aún cuanc:lo tengan · 
intervalos lC.cidos; 
111.- Los sordomudos que no saben leer nl escribir; 
IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente 

hacen uso inmoderado de drogas enervantes. 

pero se entiende, que se refiere a la incapacidad de ejercicio. 

A más de la anterior _regla general, el C6digo Civil del Distrito 

Federal contiene.otros supuestos, en donde ciertos contratos sólo pue-

den celebrarse por personas que requier"'e.n una capacidad especial y 

si es el caso de que no la tengan, el contrato podrá ser declarado 

nulo conf'orrne a la ley o no producirá los efectos deseados y previs-

tos por las partes, sino los que la misma ley deterr"nine y se hará -

respons~le al otorgante del pago de los daños y perjuicios causados -

a la otra parte. La capacidad especial también recibe ef nombre de -

LEGITIMACION. (1) 

Respecto de la capacidad de goce en relaci6n con la capacidad -

de ejercicio. se tiene que. aunque una persona no sea apta para hacer 

valer sus derechos o para cumplir con sus obligaciones. ello no 

(1) Vefi.se el cap(tulo 11 del presente trabajo, respecto de la represe_!! 
tacibn. 
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signlf'ica que no los tenga, o que no pueda hacer ejercicio de los pri--

me,...as o que no est~ apto para cumplir las segundas, sino únicB.l"Y)ente 

que no puede hacer ejercicio de ellos por sí misma y por lo tanto, ~ 

querirá de otra persona que en su representaci6n lo haga; de ahí la 

necesidad jurídica de la representación, ya que sin ella sería lo mis-

rno tener o no tener derechos, p...ies si los mismos no se pudiera ha-

ce,... valer ni por sí, ni por conducto de otra J:>ersona, se conclul,..(a 

que no se tienen derechas o que no se tendría esa capacidad de goce. 

(1) 

También a la capacidad en el árnbito del Derecho se le hace obj~ 

to de otra clasif'icact6n: (2) 

a"). - Capacidad General. 

b").- Capacidad Especial. 

a").- Capacidad General.- A esta se le entiende como la aptitud que -

tienen las pef""Sonas para poder lnterver.ir por s{, en un contrato y pa-

r-a poder adquirir la titularidad de tos derechos que se originen corno 

_consecuencia de su otorgamiento, sin requerir que el sujeto tenga una 

calidad específica de tipo personal o en relación al bien que eventual-

mente puede constituir el contenido de su prestaci6n de dar. 

b") .- Capacidad Especial.- Se le con::l:idera corno la apt~tud que tie--

(1) Veáse el capítulo lI del presente trabajo, respecto de la represe!!. 
tact6n. 

(2) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 370 y 
sigtes. Tornado a contrario sensu, pág. 329 y slgtes. 
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nen las personas para, además de poder intervenir por sl en un con-

trato y poder adquirir la titularidad de los derechos que se originen 

como consecuencia de su otorgamiento, .,requiere _además una calidad 

específica de tipo personal o una.·c'atida.d es·pe·cffica retaCionada con -
.·.·._-.:_ .-::-,_·· __ "'·:'.-.:·. __ ::-:_ ,_:_.,:» 

el bien como contenido de su p-~~:~~~}~fi~-::d~-,~~~r;::~--

Ahora, sí se tienen eSB.S,:_-'clap~-~~~~d~:~-:/~G1~:i~~ :·que- .~é:'Y _casos 
·- -~" ~ 

en que la ley las limité y dé .ah( d.>ri,jari :las' p) :, 
--- .~---:'--~: ': .. ;-' -~~~---".·:;.;O-.·-'-' 

-- J_ 
a"').- Incapacidad de ejerclCLo ge~eral. 

b" '). - Incapacidad de ejercicio especial. 

a"').- Incapacidad de ejercicio general.- Si la capacidad de ejercicio 

es la aptitud jurfdica que se tiene para ejel"'Citar o hacer valer los 

derechos, obligaciones y deberes que se tengan, ta incapacidad de 

ejercicio viene a ser la falta de aptitud para mumir esos dzbores y 

obligaciones y ejercitar sus derechos. La incapD.cidad de ejercicio -

general se establece en el artfculo 450 del Código Civil, mismo que 

ya dejé transcrito, pero tiene algunas excepciones, entre otras, las -

establecidas en los artículos 641, 1306 y 1307 del mismo Ordena.mie!! 

to. 

b"') ... - Incapacidad de ejercicio especial.- Viene a ser por aplicaci6n 

(1) GUTIERREZ y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381~382, págs. -

329 a 334. ORT!Z URQU!Dl RAUL.- Ob. cit. Nos. 291 a 310, págs. 
297 a 31 :3. ZPJV\ORA Y VALENCIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. págs. 
30, 31 y hasta la 34. 
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a contra.rto, del concepto d.J.do antes de capacidad especial, !!!. no po

sibilidad por mandato de ley oara intel""venir por sí en un cOl""'ltrato, -

ni para adquirir la titularidad de tos Derechos que se originen como 

COr""\Secuenc;;_ia de su otorgamiento, oor no tener además una calidad 

espec('fica f""'elacionada con et bien como contenido de su prcstaci6n 

de dar. Algunos casos se regulan en los artlculos 174, 175 y 176 -

del C6digo Civil del Distrito Federal. 

b).- LA VOLUNTAD DE LAS PART:=:S SE DEBE EXTSRNAR LIBR~ 

MENTE, SIN VICIOS.- A más de que las partes que celebran el 

contrato deben tener capacido.d de goce y de ejercicio, o de goce y 

ser en su caso representadas si no tienen la de ejercicio, se requi.!:, 

re, que esas voluntades al externarse en ta cetebract6n del contrato 

sean 1 ibre.s. 

Se entiende que todas las voluntades que intervienen en el Ce,!! 

trato,. dos o más~ deben ser libres .. pues el hecho de que una sola -

de ellas no lo fuere 11 viciarla el contrato. 

Son voluntades 1 ibres aquellas que en la celebración del contra

to se exterioricen sin vicfos 11 en plenitud. 

Por ello la doctrina determina que la o las voluntades que se -

externan durante la celebración del contrato, no son libres si se 

exteriorizan por error, por violencia, o si ha,y lesión. El Licencia

.do Ernesto Gutiérrez y González, agrega como vicio de ta voluntad .. -

a la reticencia, y ya logró que en el C6digo Civil de Quintana Roo de 
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1980 y en el de Puebla de 1985, se incluyera a la reticencia como -

vicio autónomo. (1) 

As( entonces, la o las voluntades son libres cuando no están 

afectadas por un victo .. y por vicio se entiende que: 

" Es la real izaci6n incompleta o def'ectuosa de cualquiera 
de los elementos de esencia de una instituci6n ". (2) 

El C6digo del Distrito Federal regula como vicios al e,..ror,. la -

violencia y la tesi6n, y el CÓdigo Civil de Quintana Roo y el de Pue-

bla, además regulan a la reticencia.; en ese ordenJI y así. har"'é una -

breve re:ferencia a tales vicios: 

a').- El error.- Se le describe al decir que: 

" Es una creencia sobre algo del mundo exterior• que 
está en discrepancia con la realidad, o bien es una- -
Falsa o incompleta consideract6n de la real id ad " • (3) 

Por lo que se lee, y ello es 'fundamental pal""a distinguir al error 

de la reticencia, el error implica siempre una noci6n, un conocimie.!J. 

to aunque sea equivocado de la realidad, pero un conocimiento al 'fin y 

(1) Art. 1471 Fr-acci6n III del C6digo Civil del Estado Libr-e y Sobar-a 
no de Puebla, CÓdigo Civil de Quintana Roo, expedido el e de Oct~ 

bre de 1980, art:ículos 204 y 205, en .-elaci6n con GUTIERREZ Y GON:: 
ZALEZ.- Ob. cit. Nos. 281, 358, 359, 360, 361 y hasta 365, págs. -
272, 318 y hasta 327. 
(2) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 279, pág.272. 
(3) IDEM. No. 283, pág. 273. 
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al cabo. El que está en error, tiene una Falsa noci6n, pero es 

innegable que tiene una noci6n. 

El error se presen~ .. ~~n ~1_ C'.O~~,r.a~e:-de dos diferentes mane--

ras: (1) 

b").- Provocado por dolo. 

a" y a'").- Error común fortuito.- Lo común es que una o más per-

sanas que celebran un contrato sin que nadie influya para nada en 

sus voluntades tengan una 'falsa apr-eciación sob·re la realidad del ac-

to que verifican; en este caso se dice, que incurrieron ias partes en 

un error f'ortuito que produce la nulidad del acto .. 

b" '). - Error común mantenido por mala 'fe. - Pero también puede su-

ceder que al celebrarse el contrato una de las partes esté en un 

error, del cual se percata su contraparte, y en lugar de hacerle 

ver su equívoco, maquina para que se mantenga en su 'falsa creen--

cia de la realidad. 

En este caso, el equivocado, cayó en el error de manera for-

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO. Ob. cit. Nos. 282 y 
hasta 311, págs. 282 a 296. 
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tuita,. y las maquinaciones de la otra parte tienden a mantenerle en -

el error. El C6digo Civil del Distrito Federal, no considera que en 

este caso haya mala fe, sino DOLO, y as( se lee en el artículo 1815 

que adelante transcribo. 

b'') .- Error provocado por Dolo.- En otras ocasiones una persona, -

desde que va a externar su voluntad, es víctima de maquinaciones de 

la que será su contraparte o de un tercero, a ef'ecto de que externa 

ese querer como al contratante le convenga. En este caso, la volun-

tad se externa sobre una f'alsa creencia que f'ué provocada por la 

contraparte o por el tE7rcero, y a tal situaci6n de error provocado, 

lo cataloga la ley como error provocado por Dolo. Así el art!culo 

1815 del C6c:Hgo Civil de 1926, dispone que: 

" Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera -
sugesti6n o artif'icio que se emplee para inducir a -
error o mantener en él a alguno de los contratantes; 
y por mala re, la disimulaci6n del error de uno de 
los contratantes, una vez conocido " 

El error a más de la anterior clasi'ficación,. es objeto de muchas 

otras, pero estimo que para el desarrollo de este trabajo,. con lo an-

tes expuesto es bastante sobt"'El este vicio de la voluntad. 

b') .- VIOLENCIA.- El artículo 1819 del C6digo Clvll del Distrito Fe-

deral, determina que: 

1 .. Hay violencia cuando se emplea 'fuerza 'fisica o amena
zas que importen peligro de perder la vida, la honra, 
la libertad, la salud o una parte consldel"able de los -
bienes del que contrae, de su cónyuge o de sus descem 
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dientes " 

El anterior concepto resulta vago, pues rcf'iere que la hay.,. --

cuando se emplea una fuerza física, pel""o no dice en que fon-na se 

emplea esa fuerza f'Ísica, pues el término es amplio, ya que todos 

los seres humanos y los animales incluso emplean Fuerza f'ÍSica en 

la generalidad de los actos que realizan. 

Otra objeción que se le puede hacer al texto de esa norma. es 

que limita las personas que se utilizan como objeto para hacer la --

violencia, si llegado el caso el contratante no real iza el acto que se 

le está exigiendo realice, dando la lmpresi6n de que ruera una nonna 

limltativa, sl bien se sabe es sólo ejempliFicativa. 

Por ello estimo conveniente adoptar el concepto que de la vio--

lencia of'rece et Maestro Ernesto Gut:lérrez y Gonzátez,. cuando sugi~ 

re: 

" Es el miedo originado por las amenazas de Sufr"'ir un 
daño personal, o que lo su'f'ran personas o cosas que 
se tienen en alta estima y que lleva a dar la volun-
tad de celebrar un acto jurídico 11 

.. (1) 

Además dicho jurista considera que el nombre correcto del vi-

cio debe ser INTIMlDACION, pues realmente la conducta que se ejer-

ce sobre el sujeto es de intimidación. (2) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No.334,pág.305. 
(2) THUR ANDREAS VON.- Tratado de las Obligaciones, traducci6n -

del alemán por \l\J. Roces, 1a. Edición, Editorial Reus, S.A .. , Ma 
drid, Tomo 1, No. 37-I,pág. 213. Veásetambién BE.JARANO SAN-- -
CHEZ MANUEL.- Ob. cit. No. 68, pág. 130. 
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En este vicio de la voluntad. lo que se sanciona es la f'alta de 

libertad para externar et consentimiento. 

El artículo 1818 del C6digo Civil diSpone que: 

" Es nulo el contrato celebrado por violencia ya ProVeri
ga ésta de alguno de los contratantes, ya de un· terce
ro interesado o no en el contrato 11 

Para que ta violencia o intimidacl6n pueda ser_ considerada co-

mo \81 vicio del consentimiento, requiere de estos datos: (1) 

J.- Que sea grave 
11.- Que sea actual e inminente 
111.- Que sea ilícita, pues debe implicar un hecho contrario a 

la ley o a las buenas costumbres, por lo que el temor -
reve,...e,ncial no basta para viciar el consentimiento. 

IV.- Que sea el motivo determinante de la voluntad del sujeto 
que va a contratar. 

v.- Que provenga de personas, no de un hecho, pues si f'uese 
este Último, se estarfa ante un estado de necesidad y esto 
es motivo de otro victo de la voluntad q"..Je se denomina 
lesi6n. 

c') .- LA LESION .- El artículo 17 del C6digo Civil del Distrito Fede-

ral.., se refiere a ella y dice que: 

Cuando alguno explotando la suma ignorancia.., notoria 
inexperiencia o extrema miseria de otro., obtiene un 
lucro excesivo que sea evidentemente desproporciona
do a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado 
tiene derecho de pedir la nulidad del contrato. y de -
ser esta imposible, la redu=i6n equitativa de su obli
gación 
El derecho concedido en este artículo dura un año. 

(1) ZAIVIORA Y VALENCIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. pág. 37. 
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Este artículo Fué reformado el 31 de diciembre de 1983• y quedó 

con el anterior texto, to que hace ver la pobre.za de las reformas que 

hacen los " representantes populares " en el Congreso de la Unión. 

i Sólo cambiaron la palabra Rescisión que tenía,. poi"' la de Nuli-

dad que hoy presenta !. • asl de profunda f'ué la reforma; rué una inutil 

ref'orrna, pues todo estudiante que haya cursado Teoría de las Obliga-

cienes, recibe la explicacl6n del porqué, el legislador de 1926 del Dls-

trlto Federal hab(a empleado la palabra resclsi6n en lugar de la null--

dad. (1) 

Pero en caniblo los señores legisladores que tuvieron la oportuni-

dad de aclarar por ejemplo: ¿ Cuándo comienza a correr el térTTlino de 

un año,, de que se habla en la norma ?, no lo hicieron; pudieron tam--

bién suprimir a la " suma ignorancia ",, como motivo de tesi6n,, pues -

la lgnorancia es la base de la reticencia, vicio dif'erente y autónomo -

del que pudieron haberse ocupado, y pudieron también incluir como 

aspecto de la lesi6n a la surna necesidad. 

No obstante no era,. como no fué posible, que se ocuparan de 

hacer una reforma racional y decente de la nor-rna pues no habían reci-

bido instrucciones del titular del PODER EJECUTIVO, y ya se sabe --

que sólo lo que éste les manda a los miembros del Congreso es lo que 

hace, t Triste realidad de rni pals .! 

(1) Exposición de motivos del Código Civil para el Distrito y Terrlto-

rios Federales en materia común y para toda ta República en ma
teria Federal de 1928. 
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d').- LA RETICENCIA.- Este vicio es sistematizado por primera vez 

como vicio de la voluntad por el Licenciado Ernesto Gutiérrez y Gon--

zález, él que considera que la reticencia es un vicio aut6nomo total-

mente distinto al error por dolo. Et Maestro elabora una.divisl6n pa-

'"'ª el estudio de la l"'etlcencia y as( considera una parte- científica y --

otra parte técnica; en ta parte científica de la reticencia se dediCa a -

encontrar la naturaleza jurídica de dicha 'figura, sin que de ninguna -

manera dice, interesa o no que su estudio tenga o no utilidad práctica, 

ya que la ciencia no es utilitarista; en la segunda parte de su estuclio, 

la parte técnica, busca encontrar apl icaci6n a ese vicio de la voluntad. 

El Maestro define a ta reticencia como: 

" Es el silencio que voluntariamente guarda alguno de los 
contratantes al exteriorizar su voluntad, respecto de al 
guno o algunos hechos ignorados por su contratante y ::: 
que tienen relaci6n con el acto jurídico que se celebra". (1) 

La l"'eticencla produce el eFecto de MANTENER EN LA IGNORAN-

CIA la voluntad de una persona, pues de haberse enterado, no habría 

celebrado el acto o lo hubiese celebradó bajo dif'erentes bases. 

La reticencia jamás debe ser con'fundida con el error provocado 

por dolo, ni con el error mantenido por mala intenci6n, pues en arn--

bos, el error implica conocimiento, equivocado,. pero al f'ln un cono-... 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 359, pág. 318. 



28. 

cimiento .. en cambio en la reticencia lo que se pl"'e.senta es una igno-

rancia absoluta. 

La reticencia tan es diFerente al error provocado por dolo o 

mala Ft., que en las leyes mexicanas se recogen dlf'erentes casos, en 

donde no s6lo no aFecta a la voluntad, sino que se autoriza su empleo 

como una lnstltuci6n L (cita. 

Lo anterior se ve en el C6dlgo Civil del Distrito Federal, cuan-

do autoriza el mandato sin representaci6n, en el cual hay una inducia-

ble reticencia del rnandata.rio, f'rente al tercero, con el que contrata-

rá aparentemente en nombre propio, pero en verdad en nombre del 

mandante • ( 1) 

Otro caso se dá en la asociaci6n en partlcipaci6n regulada en la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, y en donde el asociante con--

trata con terceros sin descubrir la presencia del asociado. (2) 

También, el CÓdigo Civil de Quinta..,a Roo, ya en su artículo 

205 determina que: 

" La reticencia es el silencio votun't¡;iriamente Quat"dado 
por una de las partes, acerca de un hecho o circuns 
tanela que la otra tendría lntcriós en conocer para -
estar en aptitud conciente de celebrar el negocio ". 

y poi" Gltimo, el artículo 1471:-III del C6digo Civil de Puebla, de 1985, 

deterrn ina que: 

(1) Artículo 2560 del C6cligo Civil para ol D.F. 
(2) Artículo 256 de la Ley Genel"al de Sociedades Mercantiles. 



" En los contratos se entiende: 

111 .- Por reticencia el no hacer sabor por uno de los 
contratantes al otro~ un hecho o hechos conocidos por 
aquél e ignorados por éste y que de haberlos s·abido,, 
no hubiera celebrado el acto jur(dico " 
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e).- EL OBJETO, MOTIVO O FIN. DESE SER LICITO.- Corno ya 

apunte en el apartado que corresponde al objeto y de conformidad con 

el contenido del artículo 1824 del c6cHgo. existen tres supuestos del 

objeto como prestaci6n a realizar: la pre.stacifu de dar cosa, el he--

cho que el obligado debe hacer y la abstenci6n que el obligado debe -

cumplir... Respecto de la cosa que se debe dar no cabe pensar que -

pueda o no ser Hcita, pues lo lícito o UÍC!to s6to puede ser aplica--

ble a las conductas de los sujetos que celebren el contrato; por ello,, 

el motivo o Fin de éste se entiende corno: 

" la razón contingente,, subjetiva y por lo mismo vari-ª: 
ble de individuo,, que lo induce a la celebración del -
acto jurídico " (1) 

Le6n Duguit manif'est6,, que: 

" En todo acto de voluntad hay un motivo deten-ninan-
te y éste es precisamente el "Fin del acto jurídico, 
que es el acto de voluntad considerado '' • (2) 

V precisamente esa conducta determinante de la voluntad en ta cele-

bración del contrato, cuando éste tenga por meta una obligact6n de -

(1) 
(2) 

G. 

GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No.275, pág.267. 
DUGUIT LEON.- Las Transf"orrnacioncs Generales del Derecho Pr:,i 
va.do desde el Cédigo de Napoleón. 2a. Ed. Tr·aducción de Carlos -

Posada, pág. 11s. 
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hacer o de no hacer, debe tener corno característica, como requisito 

de validéz, el ser llcita. 

é.. Pero qué se debe entender por Lícito, para los efectos del 

Código Civil ?~ se debe entender, aquel h~cho ó .. ~steric;?:~~··~-~UE'.1~· ~a de 

acuerdo con las leyes de orden público o las bue~ -co.St~~bres. En 

efecto, a esa conclusión se llega,. si se t~é. ·ei- a·rtrc;u10·_ faso 'del· CÓdi

go Civil del Distrito Federal, que ~_la .l~tra -di·~~=--···. 

" Es l1 íclto el hecho que es centrarlo a las leyes de or
den público o a las buenas costumbres " 

No obstante, debo aclarar que corno he exp~sto, to relativo al 

objeto del contrato, he dicho que puede consistir en realizar conduc-

tas de hacer o de no hacer, esto és, de abstención,. por lo que esti-

mo que el anterior concepto de Licitud del C6digo Civil está incom--

pleto, pues sólo se refiere a conductas de hacer y omite ta absten- -

ción, por ello,, sugiero que se adicione el C6digo Civil de 192B,, por -

un artículo que en redacción positiva diga: 

" Es el hecho o abstenci6n que va de acuerdo con lo -
establecido por las le::yes de orden público o por las 
buenas costumbres " (1) 

y,, ya entonces,, podrá darse otro artículo que al ~~~~lrse, a la It'icl-

tud ·disponga: 

(1) Veáse GUTIERREZ Y GONZALEZ E.RNESTO.- Ob. cit. No. 266, 
págs. 259 y 260. 



" El hecho o abstenct6n que va en contra de lo estable 
cido por las leyes de orden público o por las buena.S 
cosb.Jmbres "· (1) 
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pero queda por aclarar que son las buenas cosb.Jmbres, y ellas se 

pueden entender cor"l"lO: 

" El conjunto de hábitos, prácticas o incltnact.ones ob 
servadas por un grupo humano, en un lugar y rno-= 
mento determinados y a las cuales deberá atender 
el juzgador para sancionar o no el acto 11 • (2) 

Para concluir este inciso, precisaré que no todos los actos que 

se realicen en contra de una ley son ilícitos,, pues existen diversos -

tipos de leyes; corno las supletorias, las proh{bitlvas y las precepti-

vas y cuando se pacte contra tas Sl.JP\etort.as, el acto no será U{cito, 

no así se se pacta contra los otros tipos de leyes, pues entonces, s( 

se generará la l1 {cttud, el vicio que hará que el contrato sea nulo r"e-

lativa o absoluto, según se disponga en la ley. 

d).- LA VOLUNTAD DE LAS PARTES SE DEBE E><TERNAR EN LA 

FOR/'AA QUE LA LEY ESTABLECE; genéricamente se entiende por -

forma: 

" El o tos elementos de carácter exterior sensibles -
que rodean o cubren a todo acto de voluntad, o a los 
hechos de la vlda social, de donde provienen los de
rechos subjetivos ". (3) 

(1) Ve1'.se GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 266, 
págs. 259 y 260. 

(2) IDEM. No. 274, pág. 266. MARCELO PLANIOL Y .JORGE RIPERT, 
Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Trad. española del 

Dr .. Mario Díaz c,...,_,z, Cultural Habana, S.A. 1947,. Torno VI, No. 
229, pág. 314 y sigtes. 
(3) GENY FRANCOISE.- Science et technique en droit privé positif. 

Tomo 111, No. 203, pág. 100. 
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y, ya el Maestro Ernesto Gutiérrez y González dá el siguiente concep-

to de ella: 

'' Es el conjunto de elementos sensibles que revisten -
exteriormente a las conductas que tienden a ta crea
ct6n, rnodlficaci6n, conservacl6n, transmtsi6n o ex
tinción de los derechos y obligaciones y cuyos efec-
tos dependen en cierta medida de ta observancia da 
esos elementos sensibles, según la exigencia de la 
organtzaci6n jurídica vigente ". (1) 

La 'forma en el contrato y en términos generales, es la l'T\anera. 

de exteriorizarse el consentimiento y con'lprende todos tos signos 

sensibles que tas partes convienen o que la ley establece para lograr 

esa extertorlzaci6n. (2) 

La forma en Derecho Civil y en forma espec{flca en el contra-

to, se define en los siguientes términos: 

Es la manera en que debe extemarse y/o plasmarse 
ta voluntad de los que contratan, conforme lo dispon 
ga o lo permita la ley ". (3) -

As{ entonces,, hay varias formas de exteriorizar la voluntad y -

ellas son: (4) 

a').- Expresa 
b') .- Tácita 
e').- Por el silencio 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 240, p€t.gs. 
246 y 247. 

(2) IDEM.- No. 240, pág. 246. 
(3) !DEM.- No. 240, pág. 247. 
(4) Artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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a').- Se exterioriza en forma expresa la _voluntad,, cuando se mani--

fiesta verbalmente, por escrito o por signos lnequ{vocos. 

b') .- En forma tácita en cambio, cuando ésa exteriorización resulta -

de hechos o de actos que la presupongan, o quE:"' a~~rice~ ·a p~upo-

nerla. 

e').- Se dice que el silencio constituye forma de exteírtor(zar: la va-

luntad y surte efectos de forma cuando la ley confiere a ..Sa absten-

ct6n total de manifestaci6n de voluntad, esos efectos de integrar un 

consentimiento. 

Ejemplo de ello se tiene en el artículo 2547 del Código Civil -

del Distrito Federal, que dispone: 

" El contrato de mandato se reputa perfecto por la -
aceptación del mandatario. El mandato que impllca 
el ejercicio de una profesión,, se presume aceptado 
cuando es conferido a personas que ofrecen al públ i 
co el ejercicio de su profesi6n,, por et s61o hecho de 
que no lo rehusen dentr"'O de los tres d(as siquientes .. 
La aceptact6n puede ser expresa o tácita. Acepta.
ci6n tácita,. es todo acto en eJecuci6n de un manda-
to .. 

Aunque aqu{ analizo a la forma corno requisito de valldéz, es 

innegable que sl no existiera la forma o manera de exteriorizarse, no 

se podr(a hablar del acto con~rato. 

Todo contrato tiene Forma, ya que sin ella no se le concibe; la 

forma es la exterioridad, la vtslb\lldad del acto, abstra(da de su CO!! 

tenido y ningún acto tiene el carácter de voluntario sin un hecho ex-
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terior, por el cual la voluntad se manifieste. En sentido general, con 

la palabra " forma ", se designa a cualquier manera extertorizante -

de ta voluntad; es empleando el vocablo en esta acepct6n, que se aftr--

ma que todo contrato tiene forma. 

El legislado~ sin desconocer la ne'~eS'tcad dá satisfacer una for-

ma cualquiera. que sea, para la f"orrnaC:i6n y: .exist0ncta del contrato,. -

regula tres sib.Jactones diferentes: 

I .- En determinados contratos exige una manera específica y determt-

nada de exteriorizar el consentimiento corno un requisito de eficacia,.-

para que se produzcan ciertos y determinados efectos, tos cuales no -

se producir&n, si no se d& esa forma. Tal es el caso en Derecho --

Mexicano respecto de ta prenda, si en la Forma del contrato no cons-

ta la certeza de la fecha, no se genera el derecho real, por no sur--

tir efectos en contra de terceros, por dispostci6n e.>q:>resa del art{cu-

to 2860,. el cual dice en su párrafo segundo: 

'' El contrato de prenda debe constar por escrito .. 
Si se otorga en documento privado, se formarán 
dos BJernplares,. uno para cada contratante. 

No surtirá efecto ta prenda contra tercero, si no -
consta ta certeza de la Techa por el registro, eser:! 
b..Jra pública o de alguna otra manera fehaciente " 

JI.-· En otros casos, la ley exige una forma espec(fica y determinada 

de exteriorizar las voluntades, pues se pretende una ma:yor seguridad 

de la operaci6n y que constituya adernás una prueba de que se cele--

br6 ta misma, pero que si no se cumple con esa exigencia> de todas 
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rnaneras se producen los ef'ectos previstos por la norma; a(Jn cuando 

éstos podrían llegar a ser nulificados.por la falta de esa formalidad. 

Lo anterior se funda en lo dispuesto por el artículo 1832 del -

C6digo, que establece: 

" En tos contratos civiles cada uno se obliga en la ma
nera y términos en que aparezca que quiso obl lgar"'Se,, 
sin que para la validéz del contrato se r'equieran 'for
malidades, fuera de los casos expresamente designa
dos por la ley " 

y se relaciona, además con el artículo 1833 del propio Ordenamiento, 

el cual dispone: 

" Cuando la ley exija determinada forma para un con-
trato,, mientras que éste no revista. esa 'forma, no -
será válido, salvo dlsposici6n en contrario; pero si 
la voluntad de las partes consta de manera fehacien
te,, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al -
contrato la 'forma legal " 

III .- Por C.ltimo, la ley puede no especificar, ni extgir una determi-

nada. manera de exteriorizar el consentimiento, y dejar a la voluntad 

de las partes para que estas escojo.n libremente la forma del contra-

to, y de cualquiera manera se producirán los efectos previstos por -

la norma, pero stempre deberft. existir una forma para que el cent~ 

to valga. 

En la prtrTiera situaci6n planteo.da, cuando la ley, en un contra-

to específico~ impone ta necesidad de exteriorizar el consentimiento -

cubriéndolo de ciertos elementos visibles o sensibles para que puedan 

producirse las consecuencias de Derecho previstas en l.a norma, en -
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este caso la forma es solemne. 

En la segunda situaci6n, si la ley impone una cierta manera de 

exteriorizarse el consentlmtento, no_ para que _pr"'Oduzca tos ef'ectos de

seados po,... la norma, sino s6lo para la validéz del acto, para evitar 

que el mismo pueda ser- nuliflcado, debe dá..-sele la for-ma que la ley 

requiera. En este caso, el contrato es formal. 

En la última sltuacl6n mencionada, sl la ley no regula \a mane

ra en que deba de exteriorizarse ese consentimiento, sino que deja a 

la libertad de las partes la manera de exteriori~r su consentimiento, 

el contrato es consensual. 

La 'forma no es simplemente la manera de emplearse el lengua

je (mímica, verbal o escrito), sino todo conjunto de elementos sensi

bles que puedan comprender m5.s; ésto es, además del empleo del -

lenguaje, una cierta forma de expresarlo o detel""'minada.s menciones -

que deban hacerse, las personas o la actividad de ellas,. ante quienes 

se debe expresar (testigos,. ..Juez, Notario, registr""ador), y los archi

vos en que debe constar (protocolos del notario, libros de matrirno-

nio en la oficina del Registro Civil, etc.). 

E .. - Los Requisitos de Eflcacia. 

Una exteriorizaci6n de voluntades que integran un consentimien

to, respecto de un objeto y en su caso, que tienen la forma solemne 

que la ley determina, hacen nacer un contrato,. y si además se dan -

perfectos esos elementos, entonces el contrato surte todos sus efec-
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tos entre las partes y frente a terceros, de ser el caso. 

No obstante, hay ocasiones en que sucede todo lo anterior, y -

sin embargo, el contrato que ya. es apto para producir efectos, no -

los empieza a generar, ya que está sujeto a un " Requisito de Efl--

cacia n 

La teor{a de estos requisitos de eficacia, se debe al Licencia-

do Ernesto Gutiérrez y González que la elabor6 y sistemattz6 en su 

libro Derecho de las Obligaciones.. Hace la aclaraci6n el Maestro, -

de que no se trata de la eficacia o ineficacia de tos actos jurídicos -

que menciona Japiot en su té.sis sobre las nulidades, ya que estos --

requlsttos de eficacia a que se refiere el LtcenciCJ.do Ernesto Gutié-

rrez y González, no generan nulidad alguna, pues el acto al nacer, -

nace perfecto y está en absoluta posibil ldad de generar sus efectos -

jurídicos plenos; sln embargo, hay un elemento ju,...{dico adicional ya 

sea pactado por tas partes o determinado en la ley. que no permite 

al acto generar sus efectos jurídicos. El acto está corno en estado 

cataléptico a semejanza de algunas personas que caen en esa sttua-

cl6n. (1) 

A.s{ por ejemplo, si se celebra un contra.to de arrendamiento -

por personas capaces que ex.teman libremente su voluntad, persiguen 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. Nos. 142 a 147• 
págs. 156 a 179. 



38. 

un objeto, motivo o fi.n lícito y cumplen con la fbrrna. prevista. por ta 

ley, ese acto existe y vate. 

. . ,., . 

que el prtrnero ocupará la finca has.~· ~~· ~_cT~- desf:)ués ·de la ~lrnia. 
.. ·c.~., ,··' ·'·., 

del contrato, pues el at""'rendador-· deb~~~·..,-a~~~-~-~rjB.s reparaciones a ta -
: '-:¡.~-

finca, se está sujetando al acto que-Ya· taxtSte .Y vate, a un plazo sus 

pensivo de treinta d(as, durante tos C\.J~l~ ~ese contrato queda en 

suspenso; en efecto, en ese lapso ·el arrendador no recibe pago de -

renta, ni el arrendatar-lo usa de la casa y sln embargo, el contrato -

ya existe y ya vale, pero está. suspendido en sus efectos. 

f'.Jo se puede pensar que ese contrato no exista, nl tarT'lpOCO que 

ese contrato no valga y sea nulo; no, lo único que sucede es que es-

tá sujeto a un plazo suspensivo que constituye un requisito que debe 

llegar, para que el acto contrato empiece a generar sus efectos. 

Este tipo de requisitos que se encuentran a cada paso en las -

leyes, pueden también pactarse por las partes y por ello, es que el 

Licenciado Eniesto Gutiérre.z y González los definió de esta. manera: 

11 Son las situaciones de tiempo o conductas positivas -
o negativas, que fija la ley o pactan las partes, para 
que un acto jurídico -unilateral o bilateral- que tiene 
plena existencia y completa validéz, empiece a gene
rar la plenitud de sus consecuencias de Derecho, o -
s61o genere algunas de el las 11

• ( 1) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 143, págs. 
158 y 159. 
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En el Derecho Constib.Jclonal, en el Internacional,. en el Admi

nistrativo, en el Mercantil y en general en todas las ramas del Der~ 

cho, se encuentran casos de requisitos de eficacia, y así, antes de -

elaborar su teoría, el Licenciado Ernesto Guttérrez y Gonzá.lez, hace 

ver COITKJ no se explicaban o se conf'undteron estos requisitos,. con -

los elementos de existencia o con los requisitos de va\idéz. 

As(, V. gr. en el Derecho Constib..lcionat e Internacional, discu

tían sobre la naturaleza jurídica del acto da aprobación del Senado -

en tos Tratados que celebra el presidente de la República en nombre 

de Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 133 de la Consti

tuci6n. Se preguntaba si esa aprobaci6n del Senado era elemento de 

existencia del Tratado o requisito de valtdéz y así, se escribieron -

muchos trabajos y se desarrollaron largas discusiones entre los tra

tadistas .. 

Si se vé a la luz de ta teoría de los requisitos de eficacia,. la 

cosa es por demás sencilla,, el artículo 133 de la Constib.Jci6n,, preci

samente dispone que los tratados que " celebre el presidente 0
,, y que 

se " Aprueben " por el Senado,, tendr~ junto con la Constt.tuct6n Y 

leyes que de ella emanen, el carácte,.. de Ley Suprenia de la Unión.

¿ Qué sucede,, si el Senado no apn..1eba un Tratado ?; ¿ No existe ?

o ¿ No vale ? ; sí existe y sí vale, s6lo que· NO SURTE EFECTOS -

DE LEY SUPRE/V\A DE LA UN!ON; así de sencillo. 

Y en materia civil,, cuando una pareja de mexicanos contrae 

nupcias en el ext,..anjero, el artículo 161 del C6dtgo, determina que: 



" Tratándose de mexicanos que se casen en el extran
jero, dentro de tres meses de su llegada a la Rep~ 
bllca se transcribirá el acta de la cetebract6n del -
matrimonio en el Registro Civil del lugar en donde -
se dornicil ien los consortes. 

Si la transcripción se hace dentro de esos tres me
ses,, sus efectos civiles se retrotraerán a la fecha -
en que se celebr6 el matrimonio; si se hace después, 
s6to producirá efectos desde el día en que se htzo -
la transcripci6n " 
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¿ Qué sucede, sí se inscribe el matrimonio dentro de ese lapso ? 

que el matrimonio surte plenos efectos Yrente a terceros come> si se 

hubiese celebrado en México,. desde- el día en que se contraj6. ¿ Qué 

sucede, sí no se inscribe o si se· inscribe después de ese lapso ? 

Qué, ¿ No existe o no vate ·ese nlatrimonlo ?, Sí existe y si vale 

s6to que para que surta efectos Frente· a terceros. s61o será a partir 

de la fecha en que se lnscMba Y no se retrotrae a ta 'fecha de su --

cetebraci6n en esos efectos f'l"'ente a terceros. Se entiende esto fácil. 

si se aplica la teoría de los requisitos de eficacia. 

Otro caso se tiene en el art(culo 2860 del C6dtgo Civil. que -

transcribí páginas atr"'ás y que determina que la prenda no surte 

efectos contra terceros, si no consta la certeza de la fecha en el 

registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. La -

pr"'enda naci.6 y vale ent,..e las partes, pero '' no surte efectos " fren-

te a tercef"Os. 

Y, hasta aquí el comentario a la misma, pues su expostci6n ~ 

sul tar(a y es muy arnpl ia. e 1) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob.cit. Nos. 142 a 147, 
págs. 156 a 179 • 
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CAPITULO II 

LA REPRESENTACION Y EL MANDATO. 

En el anterior capítulo, me refer{ a la capacidad de goce y a -

la capacidad de ejercicio; ahora, este cap(b.Jlo se liga directamente con 

ella, ésto es, con la capacidad, pues ya sea que no se tenga capaci-

dad de ejercicio, o si se tenga, se recurrir&. a la representación para 

suplir su falta o para multiplicar sus poslbllidades de ejerclclo. 

A.- Concepto y tlpos de Representacl6n. 

Los autores que se ocupan de esta materia dan sus personales -

conceptos, y en más o en menos,. colnclden todos en el fondo; paso a 

dar el concepto de algunos tratadistas nacionales y en seguida el de -

otros extr'B.njeros, ello en orden alfabético: 

a).- CONCEPTO DE REPRESENTACION. 

1 .- El Maestro Manuel Bejarano Sánchez, dice: 

" Es una figura jurídica que consiste en permitir -
que tos actos celebrados por una persona llamada -
representante repercutan y surtan efectos jurídicos 
en ta esf'era jurídico econ6mica de otro sujeto lla
mado representado, corTlO sl este último los hubiere 
r""ea!izado y no a'fectan para nada la del representan 
te, el cual queda ajeno a la relact6n de derecho e~ 
gendrada por su acci6n•! (1) 

(1) BEJARANO SANCHEZ MANUEL.- Obligaciones Civiles, 3a. Ed., 
Colecci6n Textos ..Jur(dicos Universitarios,. 1984,. No. 119• págs. 

134 y 135. 
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2.- El Maestro E,..,.,esto Gutiérrez y Gonz&l.lezJ' considera que 

la Representacl6n es: 

0 El medio que determina la ley o de que dispone una -
persona·· capazJ' para obtener utilizando tel voluntad de 
otra --PerSona capaz, los misrTIOs efecto$ jur{dlco-s que 
si hubier-a actuado el capaz o válidamente. un lncapaz".(1.) 

3 • .:. El Licenciado Raf'ael N\anuel Oliveros Lara, considera que 

la Repr..Sentacl6n: 

" Es la figura jurídica,. por medio de la cual, la declara 
cl6n de voluntad de un sujeto capaz produce consecuen-=. 
cias en la esf"era jurídica de otro, que puede tener 1..111a 
incapacidad de ejercicio, sin quedar aquél obllgack:> per
sonalmente y sin adquirir para él la titularidad de los 
derechos adquiridos, mediante esa declaract.6n de volun 
tad y que puede establecer la ley en forma lmperativa:
respecto a determinadas personas (legal) que puede otar 
gar voluntariamente una persona a otra (voluntaria) o = 
que por necesidad de lógica Jurídica se impone a las -
personas morales (estatutaria) ". (2) 

4.- El Maestro Ram6n Sánchez Medal, la define como: 

" Es la acción de representar, o sea el acto por virb.Jd -
del cual una persona doto.da de poder, llamada repre-
sentante obra a nombre y por cuenta de otra llama.da -
representada o dominus del negocio ". (3) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Derecho de las Obllgacio 
nes, Quinta Ed. 1974, Editorial Cajica, Puebla, Pue. No. 387,-:. 

pág. 335. 
(2) OLIVEROS LARA RAFAEL.- Tesis Profesional E1 poder y el 

Mandato en Derecho Civil Mexicano, Facultad de Derecho U.N.A.M. 
1975, pág. 111. 
(3) SANCHEZ MEDAL RAMON.- De tos Contratos Civiles, Editorial 

Porrúa, S. A. México 1973, pág. 232. 



y por lo que hace a tratadistas extranjeros, se tiene: 

s.- Francisco Messineo, considera: 

11 Es un caso particular de la colaboraci6n o coopera 
ct6n jur{dlca de una persona, en los negocios de :::: 
otra. Como tal, la representacl6n es un hecho, -
aún cuando sea un hecho que penetra en el meca
nismo del negocio y lo influenc(a ". (1) 

6.- Marcelo Planiol y .Jorge Rlpert, la definen as(: 

" Es el medio do que dispone una persona para obte
ner, utilizando la voluntad de otra, tos mismos -
efectos que si hubiere actuado por si misma ". (2) 

7 .- Alfredo Rocco, la considera conio: 

" La sltuaci6n jurídica mediante la que se da vida -
por alguien a una declaraci6n de voluntad para -
realizar un fin CU)IO destinatario es otro sujeto, -
haciendo conocer a los terceros a quienes va dirl 
gida la declaraci6n, que aquél obra en interés aj0 
no y consecuentemente que todos los efectos JUr{= 
dlcos de esa declaración de voluntad se producen 
respecto al sujeto en cu:yo interés ha obrado 
aquél " ( 3) 
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La representaci6n en todas las épocas ha l""epOrtado una gr-an u-

tilldad, pues ha permitido a los incapaces de ejercicio. realt.zar actos 

(1) MESS!NEO FRANCISCO.- Manuel de Derecho Civil y Comerclal -
Tomo 11, Traducci6n de Santiago Sentis Melando. Ediciones .Jul"'(

dicas Europa-Amércta. Buenos Aires, 1954, pág. 405. 
(2) MARCELO PLANIOL Y JORGE RIPERT .- Tratado Práctico de Da 

recho Civil Francés, Torno VI, Las Obligaciones Primera paf""te,
traducc!6n del Dr.Marlo Díez Cruz, Edi.ciones Cultural, S.A., La Ha 
bana, 1946, pág. 77. -
(3) ROCCO ALFREDO.-Diritto Commerciale,parte general,MlHin 1936, 

No. 79, pág. 311. Citado en Enciclopedia .Jurídica Omeba,pág. 724. 
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que las leyes les prohiben, recurriendo a los representantes con lo 

cual obtienen los mismos eFectos que si ellos hubiesen acb..Jado. 

También· permite a· los capaces realizar una multiplicidad de actos 

jurídicos en fbrrna .simult:ánea, corno. st· _ellos pel"'"Sonalmente los ejecu

taran. 

La utilldad social· de la representacl6n estriba en que permite al 

ser humano el don de la ubicuidad jur(dlca que su existir f'(sico le -

impide, y además permite que se ejerciten los dereci"K:>s de las pers~ 

nas incapaces. Se puede afirmar que el mundo nioderno descansa 

sobre tres ficciones: La representación, la persona moral y la lncor

poracl6n en los títulos de crédito. (1) 

La f'lgura de la representacl6n viene a romper con el principio -

jurídico y lógico de que "Quien realiza un acto responde de las conse

cuencias de él 0 , pues en virb..Jd de la representaci6n el acto que real_i 

za el representante no surte ef'ectos ni en su persona, ni en su patri

monio, sino en la persona o patrimonio de su representado. 

b) .- CLASES DE REPRESENTACION: 

De tos diversos conceptos de representación que transcribí. se 

desprende que hay dos tipos o clases de representación: 

a'). - Representación otorgada por la ley; 

b') .- Representación Voluntaria. 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.-Ob. cit. No. 369, pág. 336. 
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a').- Representact6n otorgada por la ley.- Es la que establece 

la~·ley en f'orma trriperativa, para que determinadas personas, funda-

mentalmente aquellas a las que se les nlega la capacidad de ejercicio 

pero no la de goce, puedan hacer valer sus der-echos o puedan cum

plir con sus obligaciones, mediante la acl:Í.Jaclón de una pel"'Sona que 

s{ sea capaz. (1) 

La representación otorgada por:- fa ley,- a su vez_ se subclaslf'lca 

en: 

a").- Repre.senta.et6n de tnCapaces¡ 

b") .- Representación de capaces. 

a").- Representación otorgada por la ley de Incapaces.- Se pre-

senta cuancb la ley Faculta y aún más, hasta le in-pone a una persona 

capaz, veriFicar actos jul""'fdlcos por nombr"'e y cuenta de otra, que por 

disposición de la ley, tiene incapacidad de ejercicio y entonces tas -

conductas que f""ealiza aquella surten efectos en la persona o patrtrno-

nlo del incapaz. A la persona capaz que realiza el acto se le dena--

rnina " Representante " y a la persona que es incapaz se le llama -

u Representado ", para estos ef'ectos. 

Esta representación otorgada poi"' la ley, reSPecto de incapaces 

tiene estas caracterfsticas: 

I .- Es necesarla. 
II .- Inexcusable. 
III .- Por regla general el representante manif'lest.i su pl"'Opla 

voluntad. 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.-Ob.cit.N:::>s. 391 y slgtes. 
págs. 338 y sigtes. 
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IV.- Su existencia no depende de la voluntad del representado. 
V.- La ley determina las f3.cul tades de representante. 

Paso a comentar estas caracter(sticas: 

1.- Es necesaria.- Por que es la Óni.ca rorma que tlene los incapaces 

para hacer valer sus derechos,_ o parac·pO-·der"-:=curnpllr:con sus obliga

ciones, y de ser el caso que la ley:."!O :·~~~~-'~~~ su sltuacl6n, se en

contrar(an en una sltuacl6n de capi~tS-~~~l.~~fi~:~púes jamás podrían -

ejercttar sus derechos, nt curnpttr":con S~.S"~ob~'iQ.~Ct.ones. 0e nada tes 

servlr(a tener capacidad de goce. (1) 

II .- Es inexcusable.- Con ella lo que se pretende es proteger un inte-

rés pClbll=, que es la sltuaci6n de los Incapaces; por ello, s6lo en d~ 

ter-minadas ciret..Jnstancias que la misma ley prevea se per-mite la ex-

cusa del representante para desempeñar esta función. 

El C6digo Civll del Distrito Federal, establece claramente en su 

artículo 511 Cl.Jales son las únicas causas por las que se considera 

válida la excusa para ejercer el cargo de b.Jtol"", pues la tutela irnplt-

ca una 'forma de representaci6n conferida por la ley, respecto de in~ 

paces. 

111 .- Por regla general el representante manifiesta su propia voluntad. 

Slgniflca que el representante no es nuncio que manifieste por medio -

de su persona la voluntad del representado, sino que manfiesta su vo-

(1).- ROJINA VILLEGAS RAFAEL.- Compendio de Derecho Civil. 
Teoría General de las Obligaciones. Editorial Porrúa, S.A. -

México, 1970, pág. 133. 
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\untad en defecto de la del representado, pues éste carece de la post-

bi.Udad de manifestarla por s{ n,isrno, ya que es un incapaz. (1) 

IV.- Su existencia no depende de la voluntad del representado. Co~ 

ya dlje antes, éste no tiene posibllidad jur{dica de expresar por s{ 

m\.Smo su voluntad,. por tanto el re.presentado no puede autorizar o re 

vocar el cargo al representante. 

En el Código Civil del Distrito Federal, se establece una excep-

ci6n en su art(culo 496, al referirse al menor que ha cumplido 16 --

años y está sujeto a tutela dativa; esa norma dispone: 

u El. b.Jtor dattvo será designado por el menor si ha -
cun-plldo dlecleels años. El .Juez de lo famlllar =n 
'firmará la designación si no tiene justa causa para -
re.probarla.. Para r"'eprobar las ulteriores designacio 
nes que haga el menor, el .Juez oirá el parecer del
Consejo Local de Tutelas, sl no se aprueba el nom
bramiento hecho por el menor, el juez nombrará tu
tor,. conforme a lo dispuesto por el artículo siguien
te " 

V.- La ley determina las facultades del representante.- Esta es la -

más importante de las caracter(stlcas, ya que las facultades de actu~ 

cl6n que tlene el representante, están dellmltadas en forma impera--

tlva por la misma ley y as(, dlcho representante no debe excederse -

en sus funciones sin que se le haga responsable de los daños y per--

(1) BARRERA GRAF JORGE.- Ob. clt. p!ig. 28, dice al respecto: --
" En la representaci6n legal la actividad del representante es 

ajena a la voluntad del representado y deriva de un poder propio del -
agente, que le concede la ley y gracias al cual obra con plena lndc-
pendencia de ta voluntad de aquel por quien actúe " 
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juicios que, con su conducta, se produzcan en la persona o en el pa-

trimonio del incapaz. 

En esta materia el C6dlgo Civll del' Disti-ito Federal es claro, y 

así en el artículo 450, deter-mlna: 

11 Tienen tncapacldad nab.Jral y legal: 

1.- Los menores de edad; 

II .- Los mayores de edad privados de intel lgencia por 
locul""'a, tdlotlsrno o lmbecl\ idad, aC:.n cuando ten

gan intervalos lúcidos; 

JU.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir; 

IV.- Los ebr"'ios consuetudlnar"'ios y tos que habitual
mente hacen uso de drogas enervantes '' 

Con relact6n a la fracción I, la t..ncapact.dad se suple a través -

de un representante que es normalmente quien ejerce potestad, y as( 

el al"t(culo 414 del C6dlgo Civil, establece: 

" La patria potestad sobre tos hijos de matrimonio -
se ejerce: 

I .- Por el padre y la madre; 

II .- Por el abuelo y abuela paternos; 

III .- Por el abuelo y la abuela. r:naternos. 

y el artículo 413, determina: 

0 La patria potestad se ejerce sob·re· tS persona' y los 
bienes de los hijos ••• " • 

también el artículo 424 del mismo Ordenamiento 11 dispone: 



11 El que está sujeto a la patria potestad no puede com
parecer en jutcio, ni contraer obltgaci6n alguna, sin 
expreso consentimiento del que o de tos que ejerzan 
aquel derecho. En caso de irracional disenso, resol 
verá el juez. " -
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finalmente el art{cuto 425 determina quienes son tos representantes -

del menor: 

" Los que ejerzan la patria potestad son legítimos re
presentantes de los que estfln bajo ella, y tlene la ad 
mlnlstract6n legal de los bienes que tes pertenecen, -
confbrme a las prescripciones de este c6digo " 

En lo que se refiere a las otras 3 fracciones del artículo 450, 

ta incapacidad de las personas a que se refieren, se verifica por --

medio de un b.Jt.or; la b.Jtela es otra trrportante flgura. jurídica, pero 

el C6digo Civil del Distrito Federal no se deftne, stno s61o dice el 

objeto de ta misma, y as{ dispone en su artículo 449: 

w El objeto de ta b.Jtela es la guarda de la persona y -
bienes de los que no estando sujetos a patria potes-
tad tienen incapacidad nab..Jral y legal, o solamente -
la segunda, para gobernarse por si mismos. La tu
tela puede también tener por objeto la representaci6n 
interina del incapaz en los casos especiales que se-
ñale la ley ..... " .. 

Es muy importante destacar que ningún cargo de tutor se puede 

conferir, sln que prevtamente se declare por la autoridad judicial el 

estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeto a ella. 

La tutela puede ser testamentaria, leg{tlma o dativa. La tute-

la testamentaria se presenta cuando el autor de un testamento desig-

na al tutor para que represente al menor sobre et que ejerci6 la 



patria potestad en sus intereses, o sobre el que ejerci6 ta tutela, por 

estar sujeto a lnterdlcc\6n; en este últlmo caso sien-pre y ·cuando sea 

su descendiente. 

La tutela legítima se pr"esenta cuando no existe quien ejerza ta 

patria potestad respecto de un menor, ni se desi.gn6 b.Jtor testamenta

rio y e1, el caso de un dlvorcio. Esta tutela corresponde ejercerla -

en primer lugar a los hermanos o hermanas, prefiriéndose a \os que 

lo sean por ambas líneas y a falta de ellos o por lncapacldad de tos 

mismos, se debe considerar a los parientes colaterales dentro del -

cuarto grado. 

En la tutela legítima, respecto de personas que sean incapaces 

por sel"' dementes, idiotas, imbéciles, sordomudos que no sepan leer 

ni escribir, ebrios consuetudinarios, o de los que habib.Jalmente hagan 

uso de drogas enel""'Vantes, ésta se ejercerá en el caso de un rnatri-

rnonio, por el c6nyuge que sea- capaz; en et caso de que ambas sean 

declarados incapaces se les sujetará a tutela, la que se ejercerá por 

el hljo o hija ma:>"Ores de edad; si s6to sobrevlve un ascendiente di

recto y cae en incapacidad, también será designado tutor el hi.jo o -

h lja mayal"' de edad .. 

En el caso de los menores de edad abancbnados, ejercel""án b.Jte-

1~ sobre ellos en primer lugar, quienes tos hayan acogido y si son -

presentados a casas de o.sistencia o beneficencia, la tutela la desem

peñarán los directores de estos locales. 

Fin3lrnente la b.Jtela dativa se presenta cuando no existe tutor -
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testamentar"io, ni persona que conforme a ley deba ejercitar tutela -

leg{t!ma o cuando exista algún impedimento para el tutor testamenta-

río o legítimo; en estos casos, la deslgnacl6n de tuto..- debe hacerla -

un juez de lo familiar del lugar donde se encuentre el menor o et in-

capaz,. aUnque con ta excepción que ya anoté antes del menor que ha 

cumplido dleclsels años, el cuál. puede designar su tutor. 

El menor de edad .qu.e,'.ha:stdo. emanélpado por mat.Mmonlo, sle'!! 

p..-e estará sujeto a tutela 'ctai:iv~ p~~ el ·caso de que deba o quiera -

Intervenir en asuntos d~ c:a.i:.&6terJ~dlci.al. 

En =nclusl6n, lo que en eje..-clclo de la ..-ep..-esentaci6n oto..-gada 

por la ley ..-eallcen los que eje..-zan la patria potestad, o la tutela so-

b..-e Incapaz po..- minoridad, o tutela sob..-e Incapaz po..- cualquier otra 

causa prevista por la ley.,. surtirá ef'ectos úntca y .. exctustvamente 

en el patrimonio de éste y no en el del que eje..-ce la patria potestad 

o la tutela. 

b") .- Representaci6n otorgada por la ley de capaces.- Se enseña en 

f'orma tradicional que la ..-epresentaci6n po..- mandato de ley s61o es -

para, o respecto de, personas incapaces. Sin embargo, el Licencia-

do El""'nesto Guttérrez y Gonzátez,. hace ver como ello no es exacto,, -

pues hay variados casos en tos que por dtsposict6n de la ley,, se r"'e-

presenta. a una persona capaz. ( 1) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERl\ESTO.- Ob. cit. No. 394 b), 
pág. 338. 
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Esta representaci6n otorgad.::i por- 1"=1 ley respecto de personas 

capaces se presenta cuando la ley imputa obligatoriamente a un capaz. 

las consecuencias realizadas por otra persona· capaz. para evitarte un 

daño y Fundado en una Idea de sol ldarldad .social. (1) 

Caso' clásico .se __ .ttené-~en ··ei:" 'a:fb~_~é~z~O',~t"en_:_donde el albacea re-
··-::. ·-- ~~:~:-.: ,· ·.,-.-~-.; ,- ; ~_: ;-

p resent~ a tos- herederos, sean :~~Y?:~S<~·_': ;,:i~~res de·.edad, capaces -

!L ~-~~:;_-,_ ~ ~- '· ; ' 

__ :~-~--~-C-~ .. -~~-~ .. ; ~ -, . o incapaces • (2) 

personas capaces _se tlene en el procedlmlento· para la dectaracl6n de 

ausencia y asf, el art(cu\o 654 del C6dlgo dispone: 

" Si cumplido el término del llamamiento el cltado no
compareclere por sr. nl por apoderado leg{tlmo. nt -
por medio del tutor o de pa,..lente que pueda represen 
tarlo, SE PROCECERA AL NOMBRAMIENTO DEL·~-=
REPRESENTANTE " 

lo transcrito en mayúsculas, es s61a con el fin de subrayar" el que la 

ley s( tiene previsto nombrar represent:inte para la persona que se 

encuentr"e ausente, y en su ar"tículo 657 se establece el orden que se 

debe seguir par3. nombrarlo~ remitiendo para ese efecto a lo dispu~ 

to por el artículo 653. Esta es una representación otorgada por ta 

ley, respecto de personas capaces. 

(1) GUT!ERRE2' Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob.c!t. No. 394 b), pág. 
338. 

(2) !DEM.- No. 394 b), pág. 338. 
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Dos casos más de r""epresentaci6n otorgada por ta ley, respecto 

de personas capaces, son el del síndico de una quiebra y en materia 

procesal civil, cuando varias personas ejerciten al mismo tiempo una 

accl6n o las que opongan una excepci6n; en este caso el art(culo 53 -

del C6d\go de Procedimientos Civiles pa.-a el Dist.-\to Federal, dispo

ne que sl éstas no nombran voluntariamente un representante cornón. 

les será designa.do por et .Juez .. 

b').- Representación Voluntaria.- Se entiende por ella, ta que,

con fundamento en la ley, permite que una persona altere la esfera -

jurídica de otra, de quien ha recibido la autorización correspondiente 

en forma expresa o determinada. 

También, se puede decir, que esta representacl6n voluntaria se 

verifica cuando una persona capaz, encomienda a otra también capaz, 

que acepta, la reallzacl6n en su nombre de un determinado o indeter

minado número de actos jur(dlcos. El que encomienda recibe el 

nombre de " representado " y el que acepta el cargo se denomina 

tt representante " . (1) 

Generalmente cuando se habla de representacl6n~ s6lo se tiene 

en mente la idea de la representaci6n voluntarla, ya que por una par

te ésta, ti.ene una importancia capital en el mundo econ6mlco-jur(dlco 

de un pueblo y por la otra, COrYlO consecuencia del auge que tlene en -

el mundo occidental la autonom(a de la voluntad, que entre muchos --

( 1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.-Ob. cit. No.395, pflg.339. 
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otros aspectos permite el otorgamiento de facultades para que perso-

nas diferentes al emisor de esa voluntad actíien por él. 

Así, esta representacl6n voluntaria ta~'bién podrCa decirse que -

es " La posibilidad jur(dica que \\.ér~lé,:-.Uri~·· p~e;rsona- para actuar corno -
,. .. -.,-..... -·-_-:--.-·-. -

consecuencia de la mantfest3.ct6~-:-~d~~-~~ió"~t~d:.:.¡,eC::ha -por otra a quien -
.·.-;., __ :1·: .. 

te van a repercutir tos acto~ ~ue. rea1lCe. acluet 1a.. (1) 

La representac\6n vo\untar\a prt!sent.S varios grados en atenct6n 
; - - .' ... - ·'~ ., 

a tas facultades y a la calidad de \~~-~.i.~~a.5 .. que pueda desarrollar 

el representante. (2) 

Puede darse el caso de un rep~e~~~te tipo mensajero, que -

s6\o entrega a otra persona el documento en que está plasmada la v~ 

lutad del representacb o que s6to tea o transmita fiel y exá=tamente 

los términos en que es voluntad de manifestarse el re.presentado. 

También puede darse el caso que el representante actúe rnanife~ 

(1) BARRERA GRAF JORGE.- Ob.clt. pág. 27, qulen dice: "La re--
presentaci6n voluntaria se basa en un acto voluntario del repre

sentado. RO.JINA VILLEGAS RAFAEL.- Ob. cit. pág. 132, dlce: "La 
representaci6n voluntaria se justlf"tca por el prlncipio de autonorn{a de 
la voluntad .. 
(2) En la representaci6n otorgada por ley,, o representaci6n legal las 

facultades y \imitaciones se encuentran en la misma ley y no se -
pueden ampllar ni restringir. A ese respecto veáse: G~IER~EZ Y -
GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 395, pág. 3S9 y LOZANO NO-
RIEGA FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 442 a 446. 
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tando su propio criterio y voluntad, pero limitada su actuación estrl_.=. 

tamente a la obtenci6n de la finalidad pl'"'Opuesta por el representado, 

slb.Jact6n en la cual la confianza es mayor que en el caso anterior-, -

pero limitada en atencl6n al negocio propuesto. 

También es posible, que la representact6n sea de "tal grado que 

el representado no pueda preveer con anterioridad, todas las posibles 

slb..Jaclones que puedan originarse del ·acto por el cual otorga esa re

presentaci6n, derivada esta actuaci6n de la ili~t~da ·-conftan~~ ·~ue -.. , . - ·-· -- ,_ .-.--

puede tener el representado en su re.presentari~e, ·-10::'.:.~':'~ ·.en, c:;>~·recho -

Mexicano se ve en el otorgamiento de- un " ·Poder:.Genef"."8.1". ", ya sea 

para actos 

cobranzas, 

de dominio, para actos de adminl;;tracl~n X p~ra pleitos y 

en los términos del art(eulo· 2554 del ·c6citgo Civil. 

La representacl6n voluntaria, no importa la amplitud con que se 

otorgue. supone siempre la manlfestacl6n de voluntad del sujeto rep~ 

sentado y en el otro extrenio de la relact6n, sierrpre sus efectos se 

p~yectarán a la esfera jurídica del mismo representado. En la re

presentaci6n voluntaria el sujeto representante siernpre actóa en 

nombre y por cuenta del sujeto r"epresentado. 

Por otra parte, si no existe expresl6n de voluntad del sujeto -

representado, que puede ser, valga la redundancia, expresa o t&cita., 

pero en todo caso expresi6n o manifesta.ci6n de voluntad, no se con-

sidera que se está ante una representación voluntaria. En la gesti6n 

de negocios, no se encuentra una maniFestacl6n voluntaria ni por m~ 

dato de ley. Cuando la ley, en forma imperativa obliga al sujeto en -
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cuyo beneflcio se realiz6 la gesti6n en 10 que pueda ser de utilidad 

para él, está manejando un crlterio de justicia y equidad y en todo 

caso se están utilizando en aras de esos valores como ya dije antes, 

al final, una conversl6n de fuente a u-ia representacl6n otorgada por 

la ley respecto de personas capaces, y en ningún caso es reP~enta-

ci6n voluntaria, ni tampoco por mandato de ley. (1) 

Cuando el sujeto benef'lclario de la gestión ratifica a .Pºs.teriorl -

los actos que otro real iz6 en su beneficio o por lo menos pensando 

que lo beneficiaría, está aceptando en ese momento las consecuencias 

jurídicas derivadas de aquella acb.Jaci6n por virtud de un acto de va-

\untad que nada tiene que ver con la representacl6n voluntaria, y QU'2 

ese acto surta efectos retroactivos para confirmar una sltuact6n pa--

sacia, no slglnlfica que el sujeto gestor haya actuado con representa.-

ci6n voluntaria, ni tampoco de la llamada legal• sino que esa canse-

cuencla se establece para evitar perjulclciS- a ter"'Ceros y al sujeto 

actuante, con miras a lograr una mayo,.. segurldad jurfdlca. 

Par.a que la representaci6n se consldere voluntarla, el repres~ 

tado debe en todo caso manif'esta.r su voluntad de serlo, previa a la -

(1) GLTTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. :394, pligs. 
338 y 3:39. El Maestl"'O ERNESTO GLTTIERREZ Y GONZALEZ, 

a prop6slto de la representaci6n otorgada por ley, de capaces, dice: 
" Tal sucede en el caso de la gestt6n de negocios, en donde la ley -
considera al gestor como representante del dueño del negocio, aunque 
éste no quiera, respecto de lo que de Citn le sea la gesti6n. BARRE 
RA GRAF JORGE.- Ob. cit. pág. 77. -
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ejecuci6n de los actos que puedan al realizarse alterar su esfera ju-

r{dtca. (1) 

Además de las notas _car-ac~~~(sti~as de la representacl6n volun-

tarta, consistente en que· debe ·eXtstlr_- úna maniFestacl6n de voluntad 

prevta a la reallzaci6n d.e los act:C:ts· .:Y 'de._q':Je, tas consecuencias de 

tales actos slernpre reper-c:utlrán~ en la esfer-a jur(dtca del r-epr-esenta-

do, se señialan otras notas que dlferenc(an cabalmente a la represen~ 

ci6n voluntaria de otro tipo de representa.clones, como es ta otorgada 

por ley, tanto respecto de incapaces corno de capaces. 

Aunque la representaci6n voluntaria es necesaria, no es Lrnpres-

ctndible su reglamentact6n o regulacl6n dentro de un ordenamiento le-

gal espec(f'tco, y por lo tanto, su estructuracl6n siempre se establece 

en reglas o leyes de carácter dispositivo (2); corTIO una apltcact6n de 

esta nota distlntlva. se pueden seilalar casos prevlstos en la ley. en 

que no se perrnlte la representación voluntarla. corno en el otorga--

miento de un testamento. 

Sl en un contrato se pactara que en las relaciones posterloresJI 

los contratantes no pueden estar representados en nlngL1na forma y -

que por tanto deben actuar personalmenteJI tal cláusula ser(a perfec~ 

( 1) El Maestro ERNESTO GUTIERREZ Y GONZALEZ, en su obr-a --
cltadaJI en el No. 390, págs. 337 y 338 dice: "En virtud de la re

presentaci6n el acto que realiza el representante no surte efectos ni. -
en su persona ni en su patrimonlo, sino en la persona o patrimonio -
de su representado". Veáse BARRERA GRAF .JORGE.·- Ob.cit.pág.17. 
RO.J!NA V!LLEGAS RAFAEL.- Ob. cit. pág. 130. 
(2) Son de carácter dispositivo y no imperativo corno ocurre en la repr~ 

sentaci6n otorgada por ley. 
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mente válida, sierripre y cuando se entienda que se reFiere a un re--

presentan te voluntario, pues podría ser el caso que los que contrata-

ron o alguno de ellos le sobreviniera una lncapacidad y entonces es~ 

r(a sujeto a una represent.aci6n otorgada por ley, que corno ya dejé -

expuesto, es imperativa y por lo tanto, no se podría pactar válida-

mente que no se admitiría una representaci6n otorgada por la ley. 

La representact6n voluntaria siempre es renunciable por el I""&--

presentante y el representado puede siempre revocar esa representa-

cl6n, claro está,, tomando en cuenta que no existe entre representan-

te y representado estipulaciones contractuales o impuestas por un m.!! 

canisrno legal que impidan en determinados casos concretos la post~ 

lidad de revocaci6n o renuncia de tal represe.nta.ct6n voluntaria. 

Por lo tanto, la regla general respecto a ta representaci6n vo-

Iuntaria es que es revocable,. es-- renUnclable -y pUeden los interesados 

excusarse de ell=:t. (1) 

(1) BARRERA GRAF JORGE.- Ob. cit. pág. 29, dice: " La represen 
taci6n voluntaria es facultativa en cuanto deriva de un poder o -= 

encargo libremente aceptado. En cambio la representación legal nor

rnalrnente es obligatoria y supone un deber en cuanto está ligado a una 
funci6n ". 
JDEM,. pág. 29,. sigue diciendo: "Mientras en la representación legal -
ta actividad del representante es independiente y hasta puede ser con
traria a ta voluntad del representado,. en la representaci6n voluntaria 
el representante no debe obrar en contra de la voluntad del princi-
pal " 
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En la representaci6n voluntaria, el represent3r1te puede transm_! 

tir sin variación de ntnguna especie y en forma literal y te.xb.Jal ta -

voluntad del representado, y en este caso _acb.lará simplemente como 

un nuncio o mensajero y no corno en la representact6n otorgada -

por lü ley, en que nunca se dá éste st.puesto . .-_ Y~ .. quB,_ precisamente 

se establece para darle a un sujeto incapaz ·de. ejerc~cio o capaz en -

el caso de albacea y otros ejemplos que ya apunté, la poslbllldad de 

hacer valer sus derechos o de cumplir con sus obligaciones y no -

podrán maniFestar legalmente su propia voluntad. 

Por último, y corno en el caso de la representaci6n otorgada -

por ley, posiblemente la distinct6n característica de ésta con ta re-

presentact6n voluntaria consiste en qué, el representado puede seña

lar- libremente el límite de las facultades Que desee conferir a su -

representante, desde la de transmitir fielmente en forma restricti

va su .voluntad o sus instn...Jcciones a terceros, hasta la de ac~ar en 

casos no sospechados por el propio representado, e inclusive la po

sibilidad de que el representante designe a, su vez nuevos represen

tantes que actúen a nombre del repl"esentado original. El único lí

mite que tiene en ese sentido el representado es el qué, expresame!! 

te y en forma restrictiva señale la ley con miras a la protecci6n de 

derechos públicos, de utilidad o lnterés colectivo. o tomando en 

cuenta las buenas costumbres, con'Forme a la concepcl6n que de 

ellas se tenga en determinado lugar y época. 

En virtud de que en la representaci6n voluntaria el sujeto re--



60. 

presentante siempre 3.ctúa en nombre y por cuenta del sujeto repre-

sentado, se precisa que éste tenga la cap3.cidad suFictente para ser -

titular de los derechos y obl ig::J.ciones que se desprendan de los actos 

que realice aquél, aunque el representante no tenga la capacidad su

ficiente para ser titular de los derechos y obligaciones que le va a -

imputar el representado; ejemplo de ello ser(a el de un mexicano por 

nacimiento que s( puede adqutrt.r un bien inmueble en zona pl""Ohlbida -

y puede ser representado por un extranjero en el acto de adqui.stct6n,. 

aunque éste por ley, no tenga la capacidad de adquirirlo para s(, pe

ro corno lo está adquiriendo en su calidad· de representante de un 

mexicano por nacimiento, está realizando actos jur(dlcos por cuenta 

y en nombre de su representa.do y no actuando para af'ectar su propia 

esfera patrimonial. 

Puedo concluir que la representac!6n es la flgura jurídica que 

permite alterar o modificar el &.mbito personal o patrimonial de una 

persona, por la acb.Jaci6n de otra capaz, quien actúa siempre a 

nombre de la primera. 

Hablé ya de la representaci6n otorgada por ley respecto de Pª.!: 

sonas incapaces de ejercicio y respecto de capaces, pero s6lo en d~ 

terminados casos que la misma ley menciona, se tiene también a la 

rep:esentaci6n voluntaria, que es la que se confiere voluntariamente 

por una persona capaz a otra para que en su nombre realice deter

minados actos jurídicos .. 

c) .- DIFERENCIA: ENTRE REPRESENTACION OTORGADA POR LEY 
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Y REPRESENTACION VOLUNTARIA. 

De lo e><puesto. en páginas anteriores, considero que se pueden 

marcar estas diferencias entre ambos ttpos de representact6n: 

La representaci6n otorgada por ley es necesaria,. ya que de -

otra manera se suprlmlr{a de hecho la personalidad del incapaz,. que 

no podría hacer valer sus derechos por s{ mismo• pues la sltuaci6n 

de no poder hacerlos valer se equipararía a no tenerlos. Es lrre--

nunciable porque se dejar'Ía desamparado a\ incapaz. f\.b es revoca-

ble, pues el incapaz no puede revocar esa representación y las fa-

cultades están delimitadas por \a ley y ni el re.pr-esentante nl el re-

presentado las pueden rnodlfic3r. 

En cambio, la representaci6n voluntaria es prescindible,, elu--

dible, revocable a voluntad del representado, renunciable por el re-

presentante y las Facultades del mismo son di.versas y variables se-

gún la intención de quien confiere esa representact.6n voluntaria. 

B.- Concepto y Tlpos de Mandato. 

a).- CONCEPTO DE MANDA.TO Y SUS CARACTERISTICAS: 

El C6dlgo Civll para el Dlstrlto Federal, en su artículo 2546 -

determina lo que es el mandato,. y as{ a la letra dice: 

" El mandato es un contrato por el que el mand~tarlo 
se obt iga a ejecutar por cuenta del mandante tos -
actos jur(dicos que éste te encarga " 

Por su parte,. el Maestro Miguel Angel Zamora Valencia, dtce 



que el mandato, es: 

" Aquel por virb.Jd del cual una persona llamada man 
dat~rio se obliga a ejecutar, por cuenta de otra -= 
llamada mandante, los actos jurídicos que ésta le -
encarga " . ( 1) 
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Tanto el Dr. Raúl Ortíz Urquidi, como el l-ic. Manuel Se}arano. 

Sánchez, aceptan el concepto que de mandato, dá.,el .C.6dlgo. ClvU pa

ra el Dlstrlto Federal, en su artículo ·2546' Ya: mencionado~· ··~:·(2) 

Un concepto más de mandato, el de .. 1-.u~ig Ennec~rus. ;;,s el sl

gulente: 

" Mandato es et contrato por- el- CUB.L una,-de tas par-
tes se obl lga hacia la otra a la gestl6n gratulta de 
negocios que se le encargan " (3f 

Et mandato, debe marcarse con pr"'ectst6n, en Derecho Mexlca-

no s6lo se puede referir a ta indicacl6n del. mandante al mandatario,. 

de que éste realice por cuenta y en nombre de aquél, ACTOS JURI-

DICOS. 

Si una persona pretende que otra realice para ella hechos jur{-

dices, no habrá contrato de mandato y si et mandatario supuestamen-

te actúa en nombre del mandante y realiza hechos jurídicos, no obli-

gará al mandante, pues se reitera, s6lo puede operar el mandato pa-

ra la reatizaci6n de actos jurídicos. 

(1) ZAMORA VAl-ENC!A MIGUEL- ANGEL.- Ob.cit. pág. 183. 
(2) BEJARANO SANCHEZ MANUEL-.- Ob. cit. No. 121, pág. 136. -

ORTIZ URQUIDI RAUL-.-Ob.cit. pE.g. 258, No. 226. 
(3) ENNECERUS l-UDWIG.-Tratado de Derecho Civil. Derecho de las -

Obligaciones,Tomo U,Ed. Bosch,Barceton"1.,Esp3iia 1966,Vot .. Segu..!:' 
do, Doctrina Especial, Primera parte, pág. 588 • 



Hay otras legislaciones que no obser-v=in este sistema, y as(, el 

C6dlgo Civil Alemán, no hace esta precisi6n del art(culo 2546 del C6-

digo Civil del Distrito Federal. En aquél c6dlgo, el art(culo 662 dls-

pone: 

" Por la aceptaci6n de un mandato, el mandatario se -
obliga a gastionar grab.Jitarnente para el mandante un -
negocio que éste le ha =nflado " (1) 

Desde otro punto de vista, se puede decir que en principio, todo 

mandato conflere una represenbci6n y de ahí que se afirma que ta -

fuente de la representacl6n voluntarla séa el mandato. Sin embargo, 

corno adelante anoto, et mandato no siempre surte todos los efectos -

exte,.,,os de la representact.6nJI por lo que se puede afirmar que no t:?, 

do contrato de mandato confiere una repf""eSentact.6n aunque sl se pue-

de afirmar que: 

'' Toda representaci6n voluntaria, supone un contrato
de mandatoJI pero no todo contrato de mandato trnpti 
ca una representaci6n en pureza ". (2) -

Por regla general, en todos los contratos de mandato, se facul-

ta al mandatario para acb.Jar en representa.ci6n del mandante; sin em-

bargoJI en Derecho Mexicano no es caracter(stica Lrnpresclndlble de -

este contrato, el que siempre se otorgue bajo la idea de la represen~ 

ci6nJI ya que pueden celebrarse contratos de mandato sin representact6n.(3) 

(1) CODIGO CIVIL ALEMAN.- Editorial Bosch. pág. 138. 
(2) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO. -Ob. clt. No. 395, pág. 340. 
(3) IDEM.- No. 399, págs. 342 y 343. 
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Desde luego que todo contrato de mandato en el que se confiera 

al mandatario la representacl6n del mandante Frente a terceras pers~ 

nas, tendrá por resulta.do, el que todos los actos que ejecute el ma!! 

datarlo con base en ese contratoJI no su,...ttrán eFectos ni en su perso-

na, nl en su patrimonio, stno en la persona y patrimonio del repre--

sentado. 

As( corno a la corTpra venta se le considera cabeza del gn.JPO de 

contratos traslativos de cbrninto., y al arrendamiento de los contratos 

traslativos de uso.11 al mandato se te considera en el grupo de contra-

tos de prestact6n de un servicio, pues en efecto, a través de él, el 

mandatario le presta un servicio al mandante: el de llevar la voluntad 

de éste en uno o más actos jurídicos. 

Por ello, el mandato trnpltca por parte del mandatario, en pM-

mer lugar, una conducta de hacer, que consiste precisamente en rea-

l!zar los actos jurídicos que el mandante le encomienda. (1) 

b).- DIFERENCIA ENTRE MANDATO V REPRESENTACION. 

Ya expuse to que es la representaci6n y lo que es el mandato,, -

pero corno no todos los mandatos implican una representacl6n según -

apunto adelante y según establece el artículo 2596 del C6digo Civil de 

1928, al dec!,..., 

(1) LOZANO NORIEGA FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 435, al respecto 
dlce: " La especialidad del contrato de mandato se reFiere a los 

"actos que pueden ser objeto del contrato de mandato. precisa que -
se trata de actos jurídicos y no actos o hechos materiales. 



" El mandante puede revocar el mandato cuando y como 
le parezca; menos en aquellos casos en que su otorga 
miento se hubiere estipulado corno una condici6n en = 
un contrato bilateral, o como un medio para cumplir
una obligaci6n contraída .. 
En estos casos, tampoco puede el mandatario renun-
ciar el poder. La parte que revoque o l""enuncie el -
mandato en tiempo lnoportuno, debe lndemnizar a ta -
otra de los dMos y perjuicios que le cause " 
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es entonces conveniente precisar las dlFerencias entre el mandato y ta 

representaci6n. Así, se tiene: 

a').- El mandato es u:a contrato, la. representación no es un contrato. 
( 1) 

b') .. -1 El contrato de mandato nace por un acuerdo de voluntades entre 

mandante y mandatario; en cambio ta representaci6n en sus dos aspee-

tos, esto es la otorgada por la ley y la voluntaria .. tienen su origen 

directamente en la ley o se fundan en una noN"Tla de Derecho. (2) 

e').- El man datarlo s6to puede real izar"" actos jurídicos, en cambio en 

la representacl6n otorgada por- la ley y en la voluntaria, está última -

en sentido lato, el representante puede realizar actos jur"{dlcos y ac-

tos mateMalesJI pues la ley no establece llmltaci6n alguna a ese res--

pecto. (3) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob.cit. l\bs. 395, 396, -
págs. 339, 340 y 341. LOZANO NORIEGA FRANCISCO.- Ob. cit. 

pág. 435. BARRERA GRAF JORGE.- Ob. clt. pág. 53. AGUILAR -
CARVAJAL LEOPOLDO.- Ob. cit. pág. 183. DE PINA RAFAEL.- Ob. 
clt. pág. 150. 
(2) BARRERA GRAF JORGE.-Ob. cit.pág. 27. ROJINA VILLEGAS RA 

FAEL.- Ob.clt. pág.132. GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.= 
Ob.cit. pág. 339. LOZANO NORIEGA FRANCISCO.-Ob.clt.págs.442 a 
446. 
(3) LOZANO NORIEGA FRANCISCO.-Ob. cit.pág.435. GUTIERREZ Y 

GONZALEZ ERNESTO.-Ob.cit.No.395,pág.339. SANCHEZ ME-
DAL RAMON.- Ob. cit. pág. 234. 
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d').- Se puede concluir que es posible celebrar un mandato con re--

presentación en e\ que el mandatal"io obre poi" cuenta y en nombre del 

mandante, pero también puede celebrarse un contrato de mandato sin 

representaci6n y en este caso, el mandatario actúa en nombre propio 

ante terceros, pero en beneficio del mandante, corno adelante expon-

go. (1) 

e).- EL MANDATO Y EL PODER: 

En páginas anteriores expuse la noción del mandato y en cuanto 

a lo que se entiende por poder, se considera que es: 

" El medio, instrumento o camino, por v\rb.Jd del cual, 
la manifestaci6n unilateral de voluntad de una perso-
na, conflere u otorga facultades a otra par""a que la -
represente, acb.Jando sierl"Pre en nombre del repres~ 
tado " (2) 

y también se considera que el poder es: 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 395, 398 y 
399, págs. 339, 340, 341, 342 y 343. SANCHEZ MEOAL RA-

MON.- Ob. cit. págs. 232 y 233, quien dice: " El mandato puede sel" 
de dos clases: Mandato Representativo y Mandato sin Representaci6n 
o testaferl"O ". ORTIZ URQUIDI RAUL.- Ob. cit. No. 227, pág. -
259, que les llama 11 Mandato Representativo y no Representativo ". 
BEJARANO SANCHEZ IV\ANUEL.- Ob. cit. No. 123, pág. 139. 
(2) ENCICLOPEDIA JURIDICA orvEBA • - pág. 732. BARRERA - -

GRAF JORGE.- Ob. cit. pág. 52. 



" El instrumento, documento público o escrlto privado 
en el que se contienen las facultades que para actuar 
en su nombre otorga una persona a otra 11 (1) 
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En forma muy a0"1plia siempre se han identificado \os conceptos 

de representaci6n voluntaria y de poder, pero la diferencia sutil entre 

arntX>s conce.plos estriba en que, el poder es e\ medlo,.o camino para 

conferir aquella; sin embargo, siempre que exista un poder. necesa-

riarnente supone como consecuencia la existencia de una re.presenta-

cl6n voluntaria y el único medio para conferir esa representact6n vo-

luntaria es mediante la figura del poder. (2) 

El poder es un acto de rnanlfestaci6n unilateral de voluntad de -

una persona y por lo tanto, no requiere para su perfecclonamlento y 

existencia, de la presencia del representante en el acto del otorga-

miento de facultades, ni de la aceptacl6n de las facultades por éste. -

(3) 

El simple hecho de que una persona manifieste su voluntad en -

la forma que la ley establezca y que otorgue a otra persona faculta-

des para acb.Jar en su nombre, dá por resultado la exi.stencla de un -

poder. 

Es un elemento de esencla del acto poder, el que se indique -

con toda claridad que et r-epresentado actuará siempre en nombre del 

(1) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA.- pág. 732. 
(2) Y (3) SANCHEZ MEDAL RAMON.- Ob. cit. pág. 232. MESSI

NEO FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 420. BARRERA GRAF JOR
GE.- Ob. cit. pág. 52. 
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representado, independientemente de que pueda o no acb.Jar por su 

cuenta. 

El poder es sien"'lpre un acto ostensible o pGbllco que va destina-

do en f'orrna directa al apoderado y-en 'forma· indirecta a los terceros 

con los que se relacionará éste en ejercicio~ de este poder en nombre 

del poderdante y siempre tendrán la postbllldad, tanto los apoderados -

corno los terceros de conocer stn lugar a duda ta extenst6n o limita-

ct6n de las facultades conferidas al apoderado. 

Cuando se conf'ier"'e a una persona facultades para realizar cierto 

tipo de actos a nombre de otra, se presume 16gicamente que existe -

un conve.nlo previo o una re1:ici6n anterior entre el poder-dante y el -

apoderado; si tal relacl6n no existe, puede considerarse que ese acto 

de otorgamiento no origina consecuencias jur(dicas. (1) 

Puede ciertamente,. haber una relact6n previa, subyacente, entre 

poderdante y apoderado,. pero puede también no haberla; as(,. en oca--

sienes se confieren poderes Cuyos negocios subyacentes son la cele--

braci6n de diversos tipos de contratos, por ejemplo: 

a').- En el caso de una compra venta, en el cual, las partes por 

cualquier raz6n no desean que por el momento se documente la ope~ 

ci6n,. pueden convenir en Q...Je el vendedor le otorgue al comprador 'fa-

(1) BARRERA GRAF JORGE.- Ob. cit. pág. 52. ZAMORA VALEN-
CIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. pág. 186 y 167. MESSINEO 

FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 420. 
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cultades para que acb.Jando en su nombre, éste pueda realizar actos -

de dlsposici6n, de admlnlstract6n o para pleitos y cobranzas en rala-

ct6n al bien vendido. 

b') .- En el caso de la celebract6n de un =ntrato de prestact6n de 

servicios proFestonales, el cliente puede conFeMr al profesor que sea 

Ltcenctado en Derecho, un poder para que lo represente en juicio. 

Stn embargo, también es usual que el poder tenga también como 

negocio subyacente un contrato de mandato, y asr. dos personas pue-

den celebrar un contrato de mandato, por virb.Jd del cual, una de e-

ltas, la mandataria, se obliga a comprar por ejemplo, un lnmueble, a 

conservarlo y r-ealizar tos actos de administraci6n nece~arlos mlen--

tras se llega el momento de la entrega del mismo; paro. que pueda 

realizar esos actos, se requiere que en el mismo acto del contrato 

de mandato,, se le confieran facultodes para realiz.:ir los demás actos 

que de él se requieren,. ello, si la intenci6n de tos ot:or9antes, es que 

los actos se l""eallcen en nombre de ellos, pero también puad~ otcrg~.!: 

se por separado, as( extstlrá un mandato con poder. (1) 

Hay otros casos en los que a1 m:tndante le conviene que el man-

datarlo actúe en nombre propio y por lo tanto no puede otorgarse un -

poder, ya que el mismo, implica que necesariamente se sepa que 

(1) ZAMORA VALENCIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. p§.g. 187. GU
TIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. c!t. pág. 341, N:::i. :':00. 
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~ctúa en nombre del poderdante; en estos casos, la ley autoriza el -

llamado " Mandato sin representaci6n ", al cual ya me referC al o~ 

parme de ta reticencia. 

El C6digo Civil admite en f'orma clara esta lnstlb.Jc~l6n del man-

dato sin representaci6n en su art{cu\o 2560, et cual dl~p:~~~:-

" El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el 
mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en.;;.'' 
su propio nombre o en el del. mandante 11 

y en este caso et tercero ante el cual se ejercitará ese mandato, ig-

norará, NO ESTAR EN ERROR, que \a persona con \a que contrata, 

no es la titular del negocio, sino otra a la que él desconoce. 

Y es as( entonces, como la relaci6n jurídica aparente se esta-

blece entre ese ter-cer-o y et mandatario, sin que ese tercero pueda -

reclarnar en su caso dlr-ectarnente al rnandante, ni este tampoco al -

tercero para efectos de\ mandato. El art{culo 2561 de\ C6digo Clv\1, 

determina que: 

" Cuando el mandatario obra en su propio nombre 
el mandante no ti.ene acct6n contra las personas 
con quienes el mandatario ha contratado,, ni és
tas tampoco contra el mandante. 
En este caso el mandatario es el obligado dlrec 
tamente en favor de la persona con qUien ha -= 
contratado, como si el asunto fuere personal -
suyo.. Exceptúase el caso en que se trate de 
cosas propias del mandante. 
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio las acciones entre mandante y manda-
tarta 11 

A este mandato sin rept"esentaci6n se le llama también ºManda-
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to Sin Poder " 

el).- DIFERENCIAS ENTRE MANDATO Y PODER. 

No obstante que el poder puede. surgir del mandato, cabe apun-

tar dif'erencias entre ellos, y as{: (1). 

a').- El mandato es un contrato; el poder es un acto unilateral. 

b') .- El contrato de mandato crea obllgactones y derechos entre man-

dante y mandatario; por el otorgamiento de poder, tnlcial.mente s6to -

se confieren facultades para la realización de actos a nombre del po-

derdante. 

e').- En virb..Jd del otorgamiento de poder- no se originan obl tgaciones 

y derechos, ya que éstos tienen su origen en el negocio subyacente, 

ésto es en el negocio que di6 origen al poder, pero no en el poder -

misrno, o en la relación posterior al ejercicio del poder. 

d') .- El mandato es un acto que s6t6 interesa a los contratantes, es 

un acto privado; en cambio el poder es un acto ostensible, público -

que necesariamente deberán conocer las personas que tratan con el -

apoderado. 

(1) BARRERA GRAF JORGE.- Ob. cit. págs. 52 y 53. LOZANO NO-
RIEGA FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 435. SANCHEZ MEDAL -

RAMON.- Ob. c!t. pág. 234. ROJINA VILLEGAS RAFAEL.- Ob. 
cit. pág. 263. AGUILAR CARVAJAL LEOPOLDO.- Ob. cit. pág. 183. 
GLTTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. Nos. 397, 398 y 399, 
págs. 341 a 343. DE PINA RAFAEL.- Ob. cit. pág. 150. MESSl-
NEO FRANCISCO.- Ob. cit. pág. 421. 
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e').- En e\ mandato, el mandatario puede actuar con libertad de cri-

ter\o; en el poder, el apoderado s61o puede ejecutar los actos para -

los que lo facultb el poderdante. 

f') .- En el contrato de mandato, el mandatarlo :-~;,lo·,:~~b.,.- y pu.ede ~ 
llzar actos jurídicos; en cambio el apode-~~~~-~º~~~~{?~~-+X~~1~{6~·-~,~- -

.. ""'/ ... - .···.··-:·: :. 
tiene esas \imitaciones; por ello, s{ puec:s~·,_real.i~r;·a~-to~-,ma~riales 

en nombre del poderdante. 

g') .- En el contrato de mandato.11 el mandatario no requiere una capa-

cidad especial en el momento de la celebract.6n del contrato o cuando 

realice tos actos jur(di.cos para adquirir derechos que puedan gene-

rarse por su acb..laci6n cuando el mismo actúa sin representación y -

puede adquirir esa capacidad con posterioridad; en cambio, el poder-

dante s( requiere de esa capacidad cuando actúe el apoderado .. 

e).- CLASES DE M".NDATO. 

Ya distinguido el mandato de la representaci6n y del poder, pu~ 

do comentar que en la práctica se hacen múltiples clasificaciones del 

mandato y as{ me ocuparé de algunas formas que me interesan para 

el cap{tulo principal de este trabajo. Así. se habla de: 

a').- Mandato Gratuito y Oneroso; 

b') .- Mandato con Representa.ci.6n y sin Representaci6n; 

e'). - Mandato General y Especial; 

d') .- Mandato Revocable y no Revocable; 

e').- Mandato Civil y IV\ercanti1. 
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a').- Mandato Gratuito y Oneroso.- El gratuito es en el cual. -

las pa.-tes, mandante y mandata.-lo pactan exp.-esamente que el man-

datario no percibirá ret.-ibuci6n por la ejecuci6n de los actos que se 

le encomiendan; a este tipo de acto se renere el- a.-t{culo 2549 del -

C6digo Civil, cuando dice: 

" Solamente será gratuito el mandato cuando as{ se -
haya convenido e><presamente '' 

En cambio, el oneroso es todo aquél qué, poi"" oposlcl6n no sea 

grab..Jlto, ya sea que las partes to pacten e>q>resamente, o st es el -

caso que fueren omisos, se regularán de con'formldad con lo pr-evlsto 

po.- el a.-t{culo 2577 del mismo ordenamiento. 

b').- Mandato con Representaci6n y sin Rep.-esentacl6n.- Es con 

Representaci6n a.Jando el mandante otorga facultades al mandatario -

para que éste actúe en nombre del pMmero, y por to tanto, tos actos 

que real lee el mandatario, repercutirán inmediatamente en ta persona 

·y patrimonio del mandante, qt...Jien debe cumplir con todas tas obliga-

clones que aquél hubiere contraído dentro de los límites del mandato. 

Así, el a.-tículo 2560 del C6dlgo Civil del Distrito Federal, dice: 

11 El mandat::irto. salve convenio celebrado entre él y 
el mandante, podrá desen"'lpeñar el mandato tratan
do en su propio nombre o en el del mandante " 

y respecto de la obligact6n que contrae el mandante por tos actos e!: 

lebradas por su mandatario, el artículo 2581, dispone:. 

" El mandante debe cumplir todas las obllg3.clones -



que el mandatario haya cont:r:-:tfdo dentro de tos lf":!!
tes del mandato " 
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En este tipo de contr,;;:\tos, <·~t .. mandatario· debe declarar y cierno.:! 

trar esa calidad ante quien -~Orre.sponcia:> al momento de practicar o 

ejecutar el o los actos Ju,M'dl~o'.",:q..,;¿)13, haya encomendado el mandan

te, de esta manera la retaci6n jUrídlé::a se establece únicamente en-

tre mandante y la persona Frente a·ta cual act:Ga el mandatario, ya -

que éste C.ltimo s6lo realiza .los actos~ pero no queda obligado ni en 

su persona,, ni en su patrimonio y adem&s no responde de las conse-

cuenclas derivadas o que se deriven de tos actos por ~1 ejecutados -

en ejerctcto de un mandato. 

El mandato sln representación es en el que se pacta que el man 

datario deberá obrar a nombre propto y por to tanto, tos eFectos del 

contrato repercutirán en Forma mediata en el patrimonio del mandan-

te, en .virb.Jd de que se está actuando por su cuenta 1 pero no lnme--

dlatamente y en este c:iso,. el mandante no tiene accl6n contra las -

personas con quienes el mandatario haya contratado,, ni éstas tienen -

tampoco acct6n contra el mandante. 

Este tipo de contrato de mandato sin representaci.6n tlene su ra-

z6n de ser,, pues se dan c.;:isos en que el m~dante no desea,, o no le 

conviene,. ser parte conocida en la celebración de determinados actos 

jur{dicos que encomienda a su mandatario y por eso celebra un con-

trato de mandato, en donde expresamente se pacta qué,. el mandata--

ria actuará sin mencionar el nombre de su mandante,, y lo que es -
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m&s. acb.Jará en su propto nombre. 

e').- Mandato General y Especial.- Et mandato general es aquél 

que confiere al mandatarlo, amplias f'acultades para acb.Jar respecto -

de la totalidad de blenes y derechos del mandante para una o dos de 

esas categor(as de Facultades amplias. El C6dlgo Clvlt para el Dis-

trito Federal, en su artículo 2553 se ocupa de esta clase de mandato, 

haciendo el distingo que tiene con el mandato especial, y as( deter--

mina.: 

" El mandato puede ser general o especial, son gene
rales los contenidos en los tres primeros párrafos -
del art(culo 2554. Cualquier otro mandato tendrá el 
carácter de especial " 

Las 'facultades amplias a que me re'fer! pueden ser para que el 

mandatario realice en nombre del mandante, actos de domlnt.o, ac-

tos de admlnlstre.ct6n, o tenga 'facultades para intervenir en su nom-

bre en procedimientos judiciales,. admlnistr"atlvos, etc., y pa[""a ob~ 

ner pagos de los deudores del mandante. 

De acuerdo con lo establecido en los tres primeros párraFos --

del artículo 2554 del Ordenamiento Clvlt del Distrito Federal, existen 

tres clases de mandato con poder general o poderes generales, corno 

simplemente los denomina este artículo, y estos son: 

a").- Poder General para Pleitos y Cobranzas, el cual bastará 

expresar que se otorga con ese carácter, todas las f'acultades y las -

especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para -
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que se entienda conferido sin limitaci6n alguna .. 

b") .- Poder General para Actos de Admtnistracl6n, en el cual -

bastará también que se diga que se otorga con ese carácter para que 

el apoderado tenga toda clase de f'acultades .administrativas, y el 

e").- Poder General para Actos de Dc>minto, bastará que se dé 

con ese carácter para que el mandatario tenga todas las facultades -

de duei1o, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda -

clase de gestiones a Fin de defenderlos y por lo tanto, este mandato 

implica que el mandatario tenga todas las 'facultades de admlnistra-

ci6n y de pleitos y cobranzas en relación a los bienes del mandante -

aunque éste no lo espec'l'.f'ique expresamente. 

En cambio, el mandato especial es aquel que se celebra para la 

rea1lzacl6n por p'1.rte del mandatario de uno o m&s determinados y -

precisos actos jurídicos, o el que habiéndc>se celebrado con facultades 

para p1eltos y cobranzas, para actos de administract.6n o para actos -

de dominlo, se le imponen limitaciones al mandatario. Este tipo de 

mandato con poder' especia\ \o regula e\ C6digo Clvll de\ Dlstr'lt:o Fe-

dera1 en sus artículos 2553 y 2554 párrafo cuarto .. El poder' especial 

se agota con la ejecuci6n del o de los actos para que se conflrl6. 

d').- Mandato revocable y no revocable.- El revocable es el -

que el mandante puede revocar las facultades otorgadas y el mandata

rio también puede renunciar a esas facultades conferidas; es decir, -

renunciar al ejercicio de tas mismas, y as{ el artículo 2596 del C6-
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" El mandante puede revocar el mandato cuando y 
como le parezca • • . " 
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El no revocable es en et que el mandante no puede revocar las 

facultades conferidas y el mandatario tanipoco puede renunciar al 

ejercicio de las mismas, por lo que el artículo 2596, continua dlCiE!!!, 

do: 

" • . . menos en aquellos casos en que su otorgamien
to se hubiere estipulado como una condlci6n en un 
contrato bllatcral, o como un medio para cumplir -
una obligaci.6n contraída " 

e').- Mandato civil y mercruittl, atendiendo a la rama del Oere- · 

cho o ámbito legislativo, es mandato civil el que se conflere para ac-

tos concretos de carácter civil. 

Y el mercantil /1 es el que se aplica a actos concretos de com~ 

cio y recibe el nombre de " Comisi6n Merca.ntll ", respecto a las -

partes; se llama corT.f.tente al mandante y comisionista al mandatario. 

Este contrato lo regula el C6dlgo de Comercio, en sus artículos 273 -

al 30B. 

Considero, que con esta breve reseña respecto de la represent~ 

ct6n y el mandato es suficiente, para tos fines del presente trabajo y 

paso ahora a desarrollar el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 111 

LOS CONTRATOS DE MUTUO, ARREND.AN\IENTO V COMODATO. 

tos y nociones, 

Derecho son de 

que si blen pará. mi,;.,:M;;¡estí-'-os•de ia Pacl.l1tad de -

sobra conoc id-OS·~~:; ~:~,~~;-;~2Í--'.:~~---~:i~~~nlGrite ·,·:re-corctar-
,, ____ . .'-.:~~_::'· 

los, a efecto de que me conduZc·~---;·,~~-~.~~·;:~~~~,~-~~~~~--·de- tesis. Pues 

bien, ahora comentaré los concept~ .. -y '~~r:actert'sticas de los contra

tos de Mutuo,, Arrendamiento y ComOdS.1:0,. ya que con ellos también 

es posible que se celebren autocontratos como adelante demostraré .. 

Paso así a hacer un breve cc:rnentario respecto de cada uno de 

los contratos antes indicados: 

A.- CONTRATO DE MUTUO. 

Sobre lo que es este contrato o se entiende por él, no hay en 

realidad divergencias doctrinales y por ello tomo la opini6n del Mae_§ 

tro i\/'\iguel Angel Zamora Valencia> quien dice que el contrato de --

Mutuo: 

11 Es aquel por virtud del cual una persona llamada -
mutuante se obliga a entregar a la otra llamada mu
tuatario, una suma de dinero u otros bienes fungibles. 
quien se obliga a res ti tu ir en cierto plazo, otro tan
to de la misma especie y calidad y q1.;c produce el -
efecto translativo de dominio respecto de las cosas -
q1Je constituyen el objeto del contrato ''. ( 1) 

(1) ZAMORA VALENCIA MIGUEL ANGEL.-· Ob. cit. pág. 137. 
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Por su parte, el Código Civil para el Distrito Federal, en su -

artículo 2384 dispone: 

11 El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se -
obliga a transferir la propiedad de una suma de dine
ro o de otras coaa..s fungibles al mutuario, quien se 
obliga a devolver otro tanto de la misma especie y 
calidad " 

a).- Las características del contrato de mutuo son éstas: 

a').- Es traslativo de dominio;. 
b').- El objeto del contrato en su aceptacl6n de dar cosa, 

siempre debo recaer sobf"'O cosas o bienes fungibles, 

e').- En consecuencia, el mutuatario debe restituir bienes 
de la misma especie y calidad. 

b).- Este contrato se clasifica de ta siguiente manera: 

a').- Es bilateral; 
b').- Es consensual en oposición a formal; 
e').- Puede ser gratuito u oneroso;. 
d').- Es un contrato principal; 
e').- Es generalmente de tracto doble, si. bien puede -

ser de tracto sucesivo; 
F').- Es de resultados; 
g').- Es nominativo. 

Paso a explicar el porqué de esta clasiflcaci6n: 

a').- Es bilateral, porque desde que nace,, genera ob1igaci6n para et 

mutuante de entregar la cosa y obl igaci6n para et mutuatario o mutu.!:!; 

ria como dice el Código, de restituir otra cosa de la misma especie 

y calidad. 

b').- Es consensual en oposición a 'formal, porque para su perfeccio-

namiento no requiere Formalidad alguna,, ya que la ley no dispone que 
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el consentimiento se exterior"'ice en determinada 'forma. 

e').- Es gratuito,, cuando no se est,ip_ula et pago de un interés a 'favor 

del rnutvante y así; el o los graVá.rrle~. ·:S~lo~ af'eci:~ al mutuante y -

el provecho será sólo para et rnu~~~l~{/as·-~~-:: :el ~-mutUante queda li-

mitado en la disposición de los bte"r'les ··;:;,.:;t;,;aélo;¡ y .el mutuatario podrá 
ce·-~-···.· ' , '-·-- . -

disponer de los mismos• con la obl,ig;._cl&\·· ya; indicada. de . restituirlos 

con bienes de la misma especie Y .c~li~éld. 

Es oneroso, cuando el mutuatario quec::t.a obligad~: al pago de un -

interés a Favor del mutuante. 

d'). - Es principal, pues su existencia y valtdéz no ~epende"." de __ ta 

existencia o val idéZ de otra obligación preexistente o de un contrato -

previamente celebrado; es un contrato que tiene existencia por sí mi.!!_ 

mo. 

e').- Es generalmente de tracto doble, pues atendiendo al cumplimien-

to de las obligaciones de las portes, éstas se ejecutan en dos mamen-

tos dif'erentes,. si bien puede pre.sentarse corno de tracto sucesivo si -

así se pacta. 

f'). - Es de resultados, pues la intención de las partes se ve satisf'e-

cha con la sola celebración del contrato. 

g').- Es nominativo, pues está debidamente reglamentado en el CÓdigo 

Civil y en el mismo se indican las consecuencias d,e su celebración, -

así como las cn~sas por tas cuales se termina o puede darse por ter-

minado. 
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e).- En cuanto a los elementos de existencia de este contrato, se -

tiene que: 

a').- El consentimiento, como ya dije se perfecciona con et -

s6lo acuerdo de voluntades de las partes para que opere la transmi-

st6n del dominio de los bienes fungibles que pasan del mutuante al _-

mutuatario,. quien se obliga a restituir otros de la misma especie y -

calidad. 

b').- Su objeto es una obllgaci6n de dar, y en su aceptaci6n 

de dar cosa; esta obligaci6n de dar y dar cosa debe recaer sobre -

bienes fungibles. 

d).- Por lo que se refiere a sus requisitos de validéz: 

Corno ya dejé indicado., este contrato es consensual., por lo que 

las part::es pueden exteriorizar su consentimiento en la f'orrna que les 

plazca, aunque en la práctica se usa hacerlo por escrito y en ocasi2_ 

nes tratándose de dinero, se garantizan tas obligaciones del mutuata

rio con un contrato accesorio. 

En el mutuo,, la capacidad de las partes debe ser especial para 

poder disponer de tos bienes sobre tos que se celebre et contrato, -

en lo que se refiere al. mutuante, la capacidad especial que se re.qui!!, 

re es que sea propietario de tos bienes que van a mutuar, ya sea en 

el momento de ta celebraci6n del contrato o en et momento en que -

se determinen tos bienes que van a ser mutuados; por to que se re-

fiere al mutuatario, éste debe ser propietario de los bienes en el mQ 
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mento en que va a restituirlos. 

Los demás requisitos de validézJI son los mismos que ya expuse 

en el capítulo I del presente ·t,..abajo. 

e).- Obligaciones del mutuante: 

1 .- Entregar· el o tos bienes objeto del contrato; 
2.- Responder del saneamiento para el caso de evlcción; 
3.- Responder" de las calidades de la cosa mutuada (Vicios 

ocultos de la cosa); -
4.- Si el contrato de mutuo con interés,, pagar el impues

to sobre la renta y el impuesto al valor agregado. 

f). - Obligaciones. del mutuatario: 

1 .- Restituir o devolver al mutuante ta cosa mutuada,, en 
la misma especie y calidad y ci3Tltidad recibidas; 

2.- De no ser posible lo anterior, el mutuatario cumplirá 
su obligación pagando el valor que la cosa mutuada te 

nía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, vai'Or 
estimado a juicio de peritos y si no hubiese estipulaci6n -
en contrario. Lo anterior, de conformidad con lo estable
cido en el artículo 2388 del Cóc:Hgo Civil para el Distrito -
Federal. 

Si el préstamo 'fué de dinero, se aplicará lo conducente del ar-

tículo 2389 del mismo ordenamiento .. 

g). - Del lugar del pago o restltuc!6n: 

El artículo 2387 del C6digo Civil, determina: 

"Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las re
glas siguientes: 

I .. - La cosa prestada se entregará en el lugar donde 
se encuentre .. 

II. - La restitución se hará, si el préstamo consiste en 



efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste 
en dinero, en el dornicil io del deudor, observándose -
lo dispuesto en el artículo 2085 " 
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Para lo no prevlsto en este contrato y por lo, que se refiere a 

la exigencia del cumplimiento del mismo, se aplt~a la regla del ar-

tículo 2080, pues et ar""tículo 2385 remite al-: primeramente. citado, -_--

estas normas disponen: 

" 2385.- Si en el contrato no se ha fijado plazo para la 
devoluct6n de lo prestado, se observarán las reglas 
siguientes: 

1.- Si el mutuatario f'uere labrador y el préstamo con
sistiere en cereales u otros productos del campo, -

la restitución se hará en la siguiente cosecha de los -
mlsmos o semejantes f"rutos o productos; 

II. - Lo mismo se observará respecto de tos mutuatarios 
que, no siendo labradores, hayan de percibir f'rutos 

semejantes por otro título; 

111 .. - En los demás casos,, la obligación de restituir se -
rige por lo dispuesto en el artículo 2080 " 

2080.- Si no se ha f'ijado el tiempo en que deba hacerse 
el pago, y se trata de obligaciones de dar, no podrá el 
acreedor exigirlo, sino después de los treinta d(as si-
guientes a la interpelaci6n que se hagu, ya judicialmente, 
ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testi
gos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe 
ef'ectuarse, cuando lo exija el acreedor, siempre que -
haya transcurrido el tiempo necesario para el cumpt imlen 
to de ta obligaci6n " -

B.- CONTRATO DE ARRENDANIIEN TO. 

El contrato de arrendamiento, junto con el contrato de comoda-

to:- se clasif'ican corno contratos traslativos de uso. Paso a ocuparL 

me primero del contrato de arrendamiento y as(, acepto este concee_ 
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to del mismo: 

" Es aquél por virtud del cual una persona llamada arren 
dor se obliga a conceder temporalmente el uso y goce -
de un bien a otra persona llamada arrendatario, quien 
se obliga a pagar como contraprestación, un precio -
cierto 0

• (1) 

El Código Civil para el Distrito Federal, lo conceptúa de ta si-

guiente manera, en su artículo 2398: 

" Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes -
se obligan rec\procan'1ente, una, a conceder el uso o -
goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese 
uso o goce un precio cierto, etc4 " 

a).- Car"'acter(sticas del contrato de arrendru-niento: 

a•).- Es traslativo de uso o de uso y goce; 
b')_Z- La traslación del uso o del uso y del goce, stempr'e 

es temporal; 
e).- Siempre es oneroso; 

b). - Clas iflcación del contrato de arrendamiento: 

a).- Es bilateral; 
b).- Es oneroso; 
c).- Es generalmente f'ormal; 
d).- Es consensual por oposición a real; 
e).- Es principal; 
f).- Es de resultados; 
g).- Es nominado; 
h).- Es de tracto sucesivo. 

Paso a comentar estos aspectos de su clasif'icación: 

a 1).- Es bilateral, porque genera obligaciones para ambas par--

(1) ZAJ\/\ORA VALENCIA MIGUEL AhJGEL.- Ob. cit. pág. 147. 



tes; es decir, para el arrendador y para el arrendatario. 

b').- Es oneroso, pues genera provechos y gravámenes recípro
cos. 

c').- Es generalmenta formal, y as(, el C6digo Civil para el --
Distrito Federal, indica que debe ser por escrito, cuando 

el monto de la renta exceda de cien pesos anuales, y como h~ 

día no creo haya un contrato por renta anual de ta cantidad men 
cionada, se debe concluir que este contrato, de hecho ya es -
formal. 

d').- Es consensual por oposlci6n a real, pues para su perfeccio 
narniento no se requiere la entrega de la cosa; basta el -= 

consentimiento de las partes contratantes respecto de la cosa -
que se va a dar en uso o en uso y goce y el precio que por ello 
se va a pagar. 

e') .. - Es principal, porque para su existencia y vali.déz no re-
qui.ere de un contrato o de una obligación que existan y -

valgan en f'orrna previa a la cclebrc:ición de este contr"ato. 

f'').- Es de resultados, porque la intención de las partes queda 
satisfecha con la celebración del contrato. 

g') .- Es nominado, ya que el CÓdigo Civil regula este contrato, 
indicando sus consecuencias, formas de darlo por termina 

do, causas de rescisión, etc., este contrato está.ampliamente -
regulado en la ley citada. 

h 1
).- Es de tracto sucesivo, pues las obligaciones de las partes 

no pueden cumplirse en un solo acto~ sino que requieren -
de prestaciones periódicas. 

e).- ~lementos de existencia del contrato de arrendamiento: 

a').- El consentimiento" que es et acuerdo de voluntades para -
conceder el uso o el uso y goce de un bien, a cambio de 

una contraprestación, consistente en et pago de un precio cierto. 

En la celebración del contrato se debe precisar el uso que se -
le va a dar a la cosa, pero si no se hace, se debe usar con-
forme a la naturaleza y destino de la misma; as{ lo determina 
el artículo 2425 f'racci6n III del C6digo Civil p::ira el Distrito -
Federal. 

b').- El objeto del contrato se presenta como doble, y son las 
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prestaciones que se d·~bcn las partes: El ar-rendado,... tiene la -
obligación de dar la cosa que se va a usar" por el arrendatario., 
y éste tiene la obligación de dar, consistente en dar el precio. 

d). - Requisitos de val idéz del contrato: 

Los requisitos de validéz del contra.to de arrendamiento,,. son --

Iguales a todos los de los demás contrates, con~ exoapci6n hecha de 

la capacidad. 

Por lo que se refiere a ésta, et arrendador debe tener además 

de capacidad general, un.:t capacidad especial para disponer del uso y 

goce de la cosa, sea porque fuere titular de un derecho que le diere 

tal 'facultad, como puede ser el ca.so de un usufructuario; o porque -

esté autorizado por ta persona o personas que tengan la disponib!lt--

dad de que se habla en este párraFo, como sucede en el caso de los 

apoderados; y en el mejor de los casos ser el propietario del bien y 

por ello tener la disponibilidad del uso y goce para dar" el bien en --

arrendamiento. 

En cuar.to al arrendatario# sólo requiere capacidad general para 

celebrar este tipo de contrato. 

e).- Obligaciones de las partes en el arrendamiento: 

La ley establece una cuidadosa regulación de las obligaciones de 

las partes. y osí, respecto del arrendador determina éstas: 

a').- Debe entregar la cosa objeto del contrato al arrendata
rio; 
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b').- Conservar la cosa arrendada en condiciones de uso, -
por todo el tiempo que dure el contrato; 

e').- No impedir el uso total o parcial de la cosa, salvo que 
sea por reparaciones urgentes que deban hacerse a la -

n-iisrna; 

d').- A garantizar el uso y goce pacffico de ta cosa, duran
te todo el tiempo que dure el arrendamiento; 

e').- Responder de los daños y perjuicios que pudiere suf'rir 
el arrendatario por def'ectos o vicios oeultos que tenga 

la cosa dada en arrenda.rr\iento;. (1) 

Por lo que hace al arrendatario, la ley le impone éstas: 

a').- Debe pagar el precio cierto convenido por' el uso y go
ce de la cosa arrendada; 

b').- Debe conservar la cosa que ha recibido en arrenda
miento; 

e').- Indemnizar al arrendador, cuando por su culpa o negli-
gencia la cosa que ha recibido en arrendamiento suFJ""e 

daños. El C6digo Civil en su artículo 2425 Fracción JI, dice: 
" perjuicios ", pero yo considero que son daños; sin embar
go, también es posible que se den los perjuicios, pero deri
vados de otro tipo de conductas del arrendatario, como pue
de ser, la 'falta de pago oportuno de la renta o la falta de -
devoluci6n de la cosa al término del arrendamiento; 

d').- Debe devolver ta cosa al término del arrendamiento, 
tal como la recibi6, con el sólo d~mérito de un uso -

normal y razonable. 

f).- Modo de terminar et ar"re.ndarniert:o: 

El Código Civil para el Distrito Federal, también dá una culdE:. 

(1).- Cabe apuntar, como dice el Licenciado Ernesto Gutiérrez y Gon 
zátez, que esta obligación en realidad no es derivada del con--

trato, sino del hecho ilícito del arrendador y por lo mismo no debe
ría computarse entre las obligaci.ones contractuales. 
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dosa y amplia retaci6n de los casos en que el arrenda.miento terrl'ii.na" 

y as!. de su artículo 2483. se desprenden estas hipÓtesis: 

a').- Por haberse cumplido et pli:l.Zo fijado en et contra
to o por \a ley,. o por estar satisfecho el objeto 

para que la cosa fue arrendada; 

b').- Po.- convenio expreso de las partes; 

e').- Po.- nulidad declarada judicialmente; 

d').- Po.- rescisi6n; 

e').- Po.- confusi6n; 

f').- Po.- pérolda o destruccl6n de la cosa a.-l"'endada, 
por caso for"'tuito o f'uerza. mayor; 

g').- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por -
causa de utllldad pCbllca; 

h').- Por evicctón de la cosa dada en arrendamiento. 

Considero que para tos efectos de este trabajo,. con lo expuesto 

respecto de este contrato de arrendamiento es bastante .. 

c.- EL CONTRATO DE CONIODATO. 

Como ya mencione,. et comodato se incluye en la clasif\caci6n 

de los contratos traslativos de uso,. contratos que no transfieren el 

dominio de la cosa que se entrega,. sino sólo el uso de la misma. 

Se entiende por contrato de comodato: 

'' A.qué\ por virtud del cual una persona llamada comodan 
te se obliga a conceder en forma gratuita y temporal-::. 
e\ uso de una cosa no 'fungible a otra Uarnada comodata 
río,. quien se obliga a restituirla individualmente al terrn.I 
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no del contrato " (1) 

y esta idea que puede considerarse doctrinari<J., se vuelve legislativa,, 

cuando el artículo 2497 del C6digo Civil dispone que: 

" El comodato es un contrnto por el cual uno de los con 
tratantes se obliga a conceder gratuitamente et uso d0 
una cosa no fungible y el otro contrae la obligaci6n de 
restituirla individualmente " 

a).- Características del contrato de comodato: 

En la doctrina, y también se desprenden del C6digo Civil, se -

tienen €stas: 

a').- Es traslativo de uso, no transfiere et dominio,, ni el goce 
del bien; 

b') .- El uso de la cosa es siempre temporal y s! no se pacta -
plazo, el comodante puede exigir la restituci6n de la cosa 

cuando le parezca; 

c').- El cornodatarlo recibe siempre la cosa a título gratuito; 

d') .- La cosa materia del contrato debe ser no Fungible, por lo 
que el comodatario siempre debe devolver ta misma cosa 

que se le entregó y runca otra, aún cuando fuere de la misma 
especie y calidad. El Código Civil en su artículo 2503, establ~ 
ce una excepci6n a este principio al decir: 

" Si et deterioro es tal que la cosa no sea susceptible 
de emplearse en su uso ordinario, podrá el comedan 
te exigir el valor anterior de ella, abundonando su = 

·propiedad al cornodaturio " . 

e').- Siempre regula una conducta espec(f'ica del comodante,. que 
es la de conceder el uso y entregar la cosa al comodata-

ria. 

b).- Clasif'icaci6n del contrato de comodato: 

(1) ZANIORA VALENCIA MIGUEL ANGEL.- Ob. cit. pág. 167. 
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En la claslficacl6n de los contratos q1,.1e f'orrnula la doctrina y 

que algunas recoge el C6digo Civil. al corT\odato se le puede catato-

gar, corno: 

a').- Bi"!.ateral; 
b').- Gratuito; 
e').- Ccnsensual en oposición a 'foMTial; 
d').- Principal; 
e') .. - Ncminado, y 
f').- De tracto sucesivo .. 

Paso a dar una somera expl icaci6n del porqué se le cataloga en 

esas clasificaciones: 

a').- Es bilateral, ya que genera obligaciones para árnbas partes 
contratantes .. 

b').- Es grab...lito, pues sólo crea gravámenes para el comodante 
y provechos para el comodata.rio. 

e').- Es consensual en oposición a 'formal, porque el contrato -
se perfecciona por"' el s6lo consentimiento de las partes -

sin necesidad de f'ormaltdad que deba cubrirse para que el acto 
exista o para que valga. 

d').- Es principal,, porque existe por s{ mismo y no requiere 
de la existencia previa de otro contrato u obligaci6n. 

e').- Es nominado, ya que lo regula el CÓdlgo Clvil. 

f').- Es de tracto sucesivo, porque las prestaciones a que se -
obligan las partes,. se cumplen en un plazo determina.do; -

no se cumplen en un s61o acto,. y durarán y se ejecutarán en -
tanto exista el contrato. 

e). - Elementos de existencia del contrato: 

El comodato requiere. s61o de dos elementos para existir~ y son 

el consentimiento y el objeto. 
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a').- El consentimiento, que es el acuerdo de voluntades de las 
partes, en donde una concede el uso temporal gratuito de 

una cosa y la otra la recibe pa.r"'a. usarla, conservarla en el 
estado en que se le entrega y restituirla a la llegada del plazo 
convenido o cuando sea requerido para ello por el comodante. 

b').- El objeto del contrato se traduce en una doble obligación -
de da.r: El comodante debe dar la cosa al comodatario, y 

éste la debe dar en devolución, pero precisamente la misma -
cosa. 

el).- Requisitos de vclidéz del comodato: 

Estos requisitos son también los mismos generales de todo con-

trato,,. si bien en cuanto a la capacidad, et comodata.ri.o s6lo requiere 

una general, pero el comodante debe tener además capacidad especial 

para disponer del uso de la cosa que va a ser objeto del contrato. -

Puede disponer del uso de un bien quien sea su propietario, o quien -

esté autorizado por ésta o por la ley. 

En cuanto a los demás requisitos de validéz se regulan por las 

disposiciones generales ya mencionadas en el capítulo primero de es-

te trabajo. 

e).- Obligaciones de las partes en el comodato: 

También, respecto de este contrato, el C6digo Civil regul6 con 

cuidado las obHgaciones de las partes y as( se tiene que impone al -

comodante las siguientes: 

a').- Entregar la cosa objeto del comodato; 

b').- Ra.embolsar al con:iodata.rio de los gastos urgentes que -
haya realizado con el objeto de conservar la cosa y 
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que por la premura no haya sido avisado para obtener su au
torización,. para la realización de tal trabajo. 

En cambio, por ser contrato gratuito a Favor del comodatario, -

a éste le impone este cúmulo de obligaciones: 

a').- Debe usar la cosa con'fol""'f"Y"\e a lo convenido o a &o que sea 
normal, de acuerdo con la naturaleza de la misma. 

b').- Conservarla en el mismo estado en que la recibe. 

e'). - Entregar al comodante los f'rutos 11 productos o accesiones 
de la cosa o en su caso respetarlos y no usarlos ni go-

zarlos. 

d') .- Comunicarte al comodante la. necesidad de hacer reparaci~ 
nes extraordinarias a la cosa. para el ef'ecto de conserv~ 

la. 

e'). - Hacer los gastas ordinarios necesarios para la conserva-
ci6n de la cosa. 

f'').- Y, r-estituir- la cosa en su individualidad, a la tel"TT"llnaci6n 
del contr-ato y no r-etener-la bajo ningún pr-etexto. 

f).- Causas de ten-ninación del comodato: 

También el C6digo Civil, establece las causas por las cuales se 

dá por terminado este contrato, y así se tiene: 

a').- Por- llegada del plazo f'!jado por- las par-tes; 
b').- Por voluntad unilateral del comodante, aún antes de la 

llegada o vencimiento del plazo estip..ilado, en los casos 
siguientes: 

a").- Cuando no se estipuló el uso que debía darse a la cosa. La -

pf""\.Jeba de haber convenido uso le corresponde al cornodatario. 

b") .- En el caso que el comoda.tario conceda el uso de la casa dada -

en comodato a. otra persona sin contar con la autoriz:aci6n del corno-



93. 

dante para ese ef'ecto. 

e").- Si el comodante tiene necesidad urgente de usar la cosa y as( to 

acredita. 

. ; ' ' 
d").- Si el comodante prueba que la cosa está en peligro ·de extiriguir

~, -,~;.¿yy·.· L 
se, si continúa en poder del comodatario. .·_,, 

e").- En el Ca.so de que no se haya establecido plazo. y.si' el comoda-

tario dice que si hubo tal plazo, a 6.1 le corresponde la carga de la -

prueba. 

e').- Por muerte del comodatario, y 
d').- En los demás casos de terminación de los contratos en -

general. corno es por ejemplo: Por nulidad, por rescl
ci6n, etc. 

Estimo, que con la anterior breve reseña de estos contratos, -

puedo entrar ya, al siguiente capítulo .. 
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CAPITULO IV 

EL FIDEICOMISO. 

Toda vez que esta tests ta ~J~boré bajo la dir-ecct6n de un 1\1\ae.:! 

tro del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la -

Universidad Nacional Aut6noma de México y con .la autorizaci6n del -

Director de éste, pudiera parecer a quien lea este cap{b.Jlo, que, o 

bien el capítulo nada tiene que hacer en esta tests, o bien, que la t.!::_ 

sis la deb( elaborar en el semtnarlo de Derecho Mercantil, pero esa -

apreciación o parecer no es correcto, pues: 

a).- El fideicomiso es una flgura que surge en el Derecho Ro

mano, COrT'iO adelante apunto, y en el flmblto civil del mismo. 

b) .- Los casos prácticos que dieron lugar a este trabajo, se -

'fincan en unos " contratos consigo mismo ", que es una figura que -

corresponde a Derecho Civil .. 

e).- El contrato de mandato, que también es la base del contl""!!:. 

to consigo mtsniO, es una figura que se estudia y fundamenta. en De

recho Civil,, y si se ocupa de él el Derec.""lo Mercantil• corno " Comi- 1 

si6n Mercantil " es a partir de la noci6n de Derecho Clvil; y tam

bién es de origen civil el contrato de mutuo o préstamo,. el de arl""'e!! 

da miento y el comodato. 

d) .- Por lo mismo,, y en síntesis de lo anterior, puedo decir -

que si los casos prácticos que rno llevaron al desarrollo de ésta te-
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sts, se fundamentan en un " contrato consigo mismo " , " un manda

to ", der-ivados de un " contl""ato de fideicomiso y cesi6n de Derechos", 

''un mub..Jo, un arrendamiento y uri comodato'! el tema es eminentemen

te civil. 

En efecto, todos los Factores que se manejan en este trabajo -

parten de la materia civil, y s6lo incidentalmente hablo de un fidei~ 

mlso ·en su aspecto mercantil, y con ello se comprende de manera 

fácil, el porqué mi trabajo sea de índole civil y no mercantil. 

Por lo anterior, el desarrollo que hago de las nociones sobro 

el fideicomiso, sl bien pueden encuadrarse en un trabajo mercantil, 

son breves, pero no superflclales y,, utlllcá para consulta diversos -

libros y tesis prof'eslonales sobre la materia. 

Paso as{ a ocuparme en prlmer luga,... del: 

A.- ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA PALABRA FIDEICOMISO. 

Ayuda a con-iprender el contenido de esta figura jurfdica el con.9_ 

cer el origen y significado de ta palabra, pues ah\'. se localiza ta fun

cl6n misma de la operacl6n que en ella se contiene. 

FIDEICOMISO proviene del vocablo FIDEICOMMISUM, que a su 

vez se fbrm6 con las palabras FIEDES que significa FE, y COMMI

SUM que significa " DEPOSITO CONFIDENCIAL "• de donde resulta 

que fldeicomlso denota o significa " ENCOMENDADO A LA FE O A -
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LA LEALTAD DE ALGUIEN " (1) 

El fideicomiso se origin6 en el Derecho Romano, st bien, hubo 

un momento en que se Ueg6 a prohibir las llamadas INSTITUCIONES 

DE HEREDEROS FIDEICOMISARIAS, fundadas en la idea del ftdaico-

miso; el fideicomiso en Roma oper6 básicamente en materla de suce-

sienes mortis - causa, así: 

" Cuando un testador quer{a favorecer a una persona 
con la cual no tenía testarnenti. factio, no tenía otro -
recurso que rogar a su heredero fuese el ejecutor 
de su voluntad para dar n.l incapaz, bien fuera un 
objeto particular, o bien la sucesi6n en todo o en 
parte. Es lo qua se 1 lam6 un FIDEICOMISO, a cau -
sa de los términos empleados: rogo, fideicommttto ~ -
(Ulpiano, X><V, 2). Al heredero gravado se te llama 
FIDUCIARIO, y a a.Quel a quien resti.b.Jye, FIDEICcr
MISARIO. 

Semejante disposici6n, en su origen, no t.enía nada -
de obligatoria civilmente; era un asunto de conciencia, 
y de buena fe para el heredero fiduciario .. 

Bajo Augusto, ta incjecuci6n de algunos fideicomisos -
habiendo ofendido muy manifiestamente la opini6n pú
blica, el emperador los hizo ejecutar por la interven
ción de los cónsules. Esta medida pas6 en el Dere
cho, y se cre6 hasta un pretor especial, praeto fidel
comissarius, para ocuparse de los f"ideicomisos ".(2) 

El f'ldeicomiso en su primera época se pod(a establecer a favor 

corno dice Petit, hasta para una persona privada de la testamenti 

"Factio o del jus capiendl, si bien, al
1
gunos senado consultas habidos -

(1) BLANQUEZ FRAILE AGUST!N.- DICCIONARIO MANUAL LATINO-
ESPAÑOL Y ESPAÑOL-LATINO. Editorial Ram6n Sopena, S.A., 

Barcelona, España, 1971, págs.107 y 202. REAL ACADEMIA ESPAÑO
LA.- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 19a.Ed., Madrid 1970 
pág. 616. 
(2) PETIT EUGENE.- TRATADO ELEMEr-.rTAL DE DERECHO ROMA

NO,Editorial Satun"lino C.::tlleja,Madrid 1924, pág. 579, No. 646. 
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bajo Adriano, prohibieron dejar los fideicomisos a tos peregrinos y a 

las personas inciertas. 

" Sucedía con esta figura Que un testador, después de 
haber institu(do un heredero, no ten(a derecho a dis 
poner de nuevo de su patrimonio, en todo o en parte, 
por instib..Jci6n o por legado, en beneficio de otra -
persona,. para el rTIOmento en Que el heredero murie
se. Pero podía rogar a este heredero, restituir a -
su muerte, a una persona designada, la totalidad o -
una parte de la succ.si6n ( Gayo, II, 277 ) • Este fi
deicomiso se dejaba cas( siempre primero, a cargo -
del heredero, después a cargo del primer f"idetcomi-
sario, y as( sucesivamente, de m.:inera a obtener una 
serie de restituciones, teniendo ca.da una por fecha -
la muerte de la persona gravada. Estos fideicomi
sos fueron muy numerosos en la época imperial, sin 
Que haya resultado ningún inconveniente ". (1) 

Esta institución del fideicomiso,. b..Jvo su fund.:imento en otra figu-

ra jur{dica como fúe el " PACTO DE FIDUCIA ",. el cual era la base 

ñ.Jndament:al de la llamada " TUTELA FIDUCIARIA "; Petit hace. ver, 

COn"'\O en la época clásica,. esta tutela fiduciaria se daba en dos ca-

sos: (2) 

" a).- A la muerte del padre emancipador,. tutor leg{ti-
rno del emancipado,. sus hijos agnad:>s quedan b.J

tores fiduciarios de su hermano impúbel""'O. Es ta di
'ferencta que hay con los hijos del patrono,. que son -
tutores legítimos como su padre. Pero la tutela del 
padre emancipador,. en realidad no es más que una -

(1) PETIT EUGENE.- Ob. cit. pág. 579. 
(2) IDEM.- Ob. cit. págs. 12.9 y 1:30, No. 108. 



tl.Jtela fiduciaria, que se ha reservado contracta fidu
/ cia, se le llama b.Jtor leg{tin"lO por su t{tulo de padre, 

cuya raz6n ya no existe para sus hijos. 

b) .- En caso de ernancipaci6n de un impúbero, el ma-
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numisor extraneus que te libertó representa el pa 
pel de patronoJI siéndole concedida. la tutela. Es un = 
b.Jtor fid.Jciario, porque existe entre él y el jefe de fa 
milla un pacto de ftduciaJI para obligarle a manumitir
al hijo después de la tercera emanclpaci6n (Ulpiano, -
XI, 5). Bajo Justintano desapareció este caso de rute 
la 'fiduciaria,. con las formas antiguas do ta emanctpa'= 
ci6n ° 

Pero la raa.lidad cierta es que, primero surgieron los pactos de 

flducla y después el f'ideicorniso. Las transmisiones FIDUCIACAUSA, 

se iniciaron durante el per{odo romano, conocido corno LA REPUBLI-

CA, época en la que imperaba el más severo formalismo, y cuando -

aún no se elaboraba en ese Derecho, el conc~to de 1'Responsabilidad 

Civil", corno consecuencia de obligaciones contractuales .. 

" Constlru{a la f'lducia un negocio jurídico de vasta ap!_!. 
caci6n para los latinos y de gran interés en el Dere 
cho Clásico, que, según BONFANTE podía ser defi.=. 
nido corno • Una convenci6n por la cual una de las -
partes (fiduciario), al recibir de la otra (fiduciante) -
una cosa en la forma de la mancipatio o la 1.n tura -
cesslo, asume la obligación de hacer us-:> de aquella -
con un fin determinado, y, al menos por regla gene-
ral, restituirla una vez logrado el fin'. Y, aún nos -
parece más perfecta la definicton de ARIAS RAMOS -
qu9 perrita mejor el objeto de la trunsmisi.6n cuando -
dice que • es una instib..lci.6n consistente en la transmt.
ci6n de la propiedad por manci.patio, a cuyo acto se -
acompaña un convenio, por el cual el accipiens se 
compromete a la devoluci6n de la cosa recibida, o a -
dar a esta un cierto destino cuando ucaezca una dete!:,. 
minada circunstancia que se cita "· (1) 

(1) NAVARRO MARTORELL MARIANO.- LA PROPIEDA.D FIDUCIARIA, 
Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1950, pág. 28 .. 
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E1 pacto de ficlucia estuvo desprovisto de protecci6n jurídica 

en su inicio y s61o se fundaba en la decencia, en la buena f'e del que 

lo hacía, por lo cual, .si no curnplía el pacto quedaba Impune su vio

lac16n. 

Pasado el tlenip~.::Zlª'''· Frecuentes violaciones a la buena fe en -

los pactos de fidÚCia·, ~iO_!·a~f.c?nes ·consideradas corno inf'amantes y en 

cierta medida generadoras de responsabilidad similar a la de los de-

litos, originaron una actio Fiducta. 

Evolucton6 el pacto da flducla y se sanc!on6 por Jos c6nsules y 

aparecieron con motivo de esa sanción nuevas figuras jurídicas. ( 1) 

Estas ideas de Ja fiducia y del fideicomiso fueron llevadas por 

tos legionarios romanos a tas Islas Británicas, que junto con su 

Idioma latín, formaron el primer sedimento del Derecho Anglo-Saj6n. 

Pero es ya con ta conquista normanda a tos t.ngtese.s en 1006, -

que se origin6 el establecimiento de un nuevo régimen, el feudal-ce!! 

ttnentat, que f'Ué el que, f"undado en los orígenes romanos habría de -

hacer florecer el 'famoso Trust Anglo-Sajón. 

La palabra TRUST tiene vnrias acepciones, pero la. más gene-

rallzada es la de conFianza, f"e o creencia en la bondad de alguien; -

también,. se designa con ella al crédito QL.:e se concede conf'iando en 

la honradez de una persona; la cosa confiada,. una forma de empresa 

y finalmente la instituci6n jurídica que sirvi6 do antecedente formal -

(1) LIZARDI ALBARRAN MANUEL.- Ensayo sobre la Naturaleza .Ju
rídica del Fideicomiso, México,. Distrito Federal,. 1945; pS.0s . .,~ 

y siguientes. Tesis Profesional, Facultad de Do.rechoJI U.N.A.M. 
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al Fideicomiso corno se le regula hoy en México. 

" Los anglosajones utiliZ;;;ll'1 en sus tribunales y en sus -
obras de Derecho la palabra TRUST para toda rela-
ci6n entre personas en las que por cualquiera ctrcuns 
tancia deba descansar en la lealtad, honorabilidCJ.dJI -= 
buena Fe, etc., de una de ellas, y así hablan de FI-
DUCIARY RELATIO~SHIPS en las situaciones que se 
crean entre médico y paciente,abogado y cliente, sa
cerdote y penitente, etc. Algunos autores; sin ct'nbar
go, clasifican con más 16gica las relaciones que hemos 
enumerado como CONFIDENTlAL RELATION las que -
se oponen a las FIDUCIARY RELATIONS. Dentro de -
éstas consideran las instituciones rcguludas por el arete 
namiento positivo como a...itela, el albaceazgo y el man-=. 
dato, además del TRUST propiamente dicho ". ( 1) 

y corno, dice el Maestro Ernesto Gutiérrez y González: 

" De manera tnFortunada, los legisl.:idores mexicanos que 
se ocuparon de legislar sobre l.n. materia del fideicomi 
so en México, no fueron a la fuente romana, sino qu~, 
conocedores elementales del Trust Anglo-Saj6n, e im
presionados por el desarrollo econ6rnico del vecino 
país del norte, se dejaron influenciar de este sistema -
que no ha cobrado por ello en los Estadas Unidos Mexi 
ca.nos, la trnportancia que pudo haber tenido de respon-=. 
der a la tradici6n jurídica mexican.:t, l(ne."l. Roma-Espa
ña-México !' (2) 

B.- LEYES Y ORDE~MIENTOS MEXICANOS QUE SE 
HAN OCUPADO Y SE OCUPAN DEL FIDEICOMISO. 

Corno ya lo anote en el apa,..tado anterior, tos Legisladores rna-

xicanos, excepct6n hecha del Legislador Civil, se olvidaron de la tns-

(1) LIZARDI ALSARRAN MANUEL.- Ob. cit., pág. 48. 
(2) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Derecho Admintstl"'attvo, 

Primer Curso, Edici6n en prensa, Editorial Cajica, s. A. 



101. 

tituci6n romana del fidetcomiso y recurr-ieron al Trust anglo-saj6n, 

reduciéndolo en forma indebida a la materia mercantlt. 

Las leyes mexicanas que se han ocupado del fideicomiso en ma-

teri.a mercantil, han sido éstas: 

a).- LEY GENERAL DE lNSTITUClOl'ES DE CREDITO Y ESTABLEC_l 

MIEf\IT"OS BANCARIAS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1924.- Esta ley se 

renrtó más bien a la organización de ernpresas con fines semejantes -

a los TRUST COMPANIES americanos, pero pas6 sln reglamentar la 

materia del fideicomiso. 

Lo poco de importancia de esta ley se encontraba en sus art{cu-

los 73 y 74; el primero dijó Que: 

0 Los Sancos del fideicomiso sirven a los intereses 
del públ leo en varias formas, principalmente, ad

mini.strando tos capitales que se les conft'an:J inter 
viniendo con la representación común de los subS:. 
crtptores o tenedores hipotecarios en el momento -
de ser emitidos éstos» o du~ante el ttempo de su 
vigencia. " ... 

' 
y et segundo de los artfculos mencionados determinó que: 

" Los Bancos del fidelCorniso se regirán por una ley 
especial que habrá de expedt.rso ... " 

Afortunadamente, esta ley se derogó en el año de 1926; sin e~ 

bargo. estas dos normas transcritas perrniten percatarse que llevaban 

al fidelcomiso más a la idea de un contrat:o de mandato, que a ta f'l-

gura del trust angto-saj6n, y que estaba tan descuidada la materia, -



que no se expidió de manera simultánea la ley que deb(a regularla en 

relaci6n a los Bancos. ( 1) 

b) .- LEY DE BANCOS DE FIDEICOMISO.- Esta ley fué del 30 de -

julio de 1926, misma que poco tiempo después se lncorpor6· 1'.ntegra

mente en la Ley General de Instituciones de ·Crédito. y.Establecimien

tos Bancarios del 11 de noviembre de 1926. 

Esta ley al igual que la anterior resultó .mal hecha y con un d~ 

conocimiento aún más grande de lo que fC.le Y. debe ser et 'fideicomiso; 

para muestra de ello, resulta más que suficiente tra.riscrlbir"' el art(~ 

lo 60. de tal Ordenamiento. pa.r"a ya no hacer ma~r comentario res-

pecto de la misma. 

" El fideicomiso propiamente dicho es un mandato Lrre 
vocable. en virtud del cual se entrega al Banco. coñ 
et carácter de fiduciario. determinados bienes, para 
Que disponga de ellos o de sus productos. según la -
voluntad del que los entrega, llamado fideicomitente, 
a beneficio de un tercero llamado Fideicomisario ".(2) 

Es suFiciente con hacer esta reflexi6n: Si el contrato de fideico-

miso, según el anterior texto, era un /V\.A.NDATO y el mandato estaba 

y está regulado en el C6dtgo Civil, ¿ QUE NECESIDAD HABRIA YA -

DE UNA LEY SOBRE LA MATERIA ? . 

Por lo anteMor, la vida de esta ley también fué efímera. 

c).- LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ESTABLE-

(1) PEÑALOZA SANTILLAN DAVID.- El Fideicomiso PC:.bli= Mexica
no, primera Edici6n, Editorial Cajíca, S.A., Puebla, Pue. Méxi 

ca 1983, pág. 23. 
(2) IDEM.- Ob. cit., pág. 24. 
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CIMIENTOS BANCARIOS.- Se expidi6 el 11 de noviembre de 1926, y 

abrog6 a la anterior ley, si bien corno anoté, copi6 o " incorporó " -

los art(culos de la ley abrogada, de donde la crítica hecha para aque

lla es aplicable a ésta. (1) 

d) .- CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERA

LES EN NIATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUSLICA EN MA-

TERIA FEDERAL DE 1928, hoy C6digo Civil para el Distrito Fede--

ral en materia común y para toda la Repúbltca en materia federal, -

mismo que empez6 a regir hasta el af'lo de 1932. 

Este C6digo es interesante mencionarlo, pues si bien no regula 

el fideicomiso, pues s61o dá normas para prohibir las instituciones de 

herederos, siendo denominadas fideicomisarias las que se anotan en -

et artículo 1473, mismo que establece: 

" Quedan prohibidas las substituciones fidelcom\sarlas 
y cualquiera otra diversa de la contenida en el ar-
tículo anterior, sea cual fuera la forma de que se -
la revlstn ". 

sin embargo, dicho C6digo ES UN ORDENAMIENTO DE GRAN !IVIP0_!3 

TANCIA, PUES CONTIENE LAS REGLAS GENERALES SOBRE LOS 

CONTRATOS EN GENERAL, y la ley que tiene la regulaci6n espec{~ 

ca sobre fideicomiso y que m&i.s adelante menciono, remite en todo lo 

que sea omisa, al CODIGO CIVIL, a efecto de resolver los proble-

mas que se susciten y además regula un gran número de instib.Jciones 

que reconocen como fundamento al " pacto de fld\.Jcia 0 , sobre el cual 

(1) PENALOZA SANTILLAN DAVID.- o~. cit. pél<:_;.,. ::?4,23, !2G y ::?7. 
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también se sustentan el Fideicomiso. En el trabajo recepcional de -

Licenciado en Derecho de José Aurel iano Mier y Concha Jiménez, que 

present6 con el nombre de " El principio de ta fiducia en el Derecho 

Civil, su evoluci6n y deformaci6n . en los Derechos Mercantil y Admi

nistrativo " , y que to dlrigi6 mi mismo:; OlreCtor" de tests, dedica ín

tegro su capíb.Jlo UI (pág. 83 a 121)_ a tr-:0.-tar: ~sta materia de la fidu

cia en el Derecho Civll Mexicano;- el _Licenciado Mier y Concha Jlmé

nez, sustenl6 su examen profes!ori;;.í ele 20 de septiembre de 1985. (1) 

e).- LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDJTO DE 1932.- Es-

ta ley en su " Exposici6n de motivos " se remitió a la ley de 1926 y 

reconoció que se hab{a introducido en el Derecho Mexicano, una flgu-

ra jurídica ajena a la tradición jurídica de México, pero que si ello -

se hab(a hecho, era con la idea de que podría servir a la actividad -

e=n6rntca del País. 

As( misrrt0, no se ocup6 del fideicomiso en su car&cter sust.an-

tivo, ya que ello lo haría según se dij6, por la Ley de Títulos y Ope-

raciones de Crédito> así s61o se ocup6 de las instituciones 'fiduciarias> 

y estableci6 la exclusividad de esa operaci6n para lü.s instib.Jciones de 

crédito. Prohibió también las sustib..Jciones Fideicomisarias a la con~ 

tttuci6n de patrimonios alejados de tráfico normal de bienes. (2) 

(1) . MIER Y CONCHA JIMENEZ JOSE AURELIANO.- "El principio de 
la Fiducia en el Derecho Civil> su evoluci6n y deformaci6n en los 

Derechos fv\ercantil y Administrativo ''. Tesis Profesional. Facultad 
de Derecho U.N .. A .. M .. , /\.'°léxico, 19e5. 
(2) PEÑALOZA SANTILLAN DAVID.- Ob. cit. págs. 27 a 30. 



105. 

f).- LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO de 

26 de agosto de 1932, publicnda el 27 del mismo mes y que entr6 en 

vigor el 15 de septiembre del mismo año, regula al Fideicomiso en -

sus artículos 346 al 359. 

El contenido de esas normas son ~rTIZifu'~1a~:~,_de.::_un _breve comenta

rlo posterior y basta aquí hacer notar,.: é::ómo · ta;.;.,bt~ ·el Le.gtslactOr -

de esta materia. de1 año de 1932, 01vtd6:que;--erí.:Roma extsti6 e1 fi~ 
' : . , . ' '::-: :.-, ~:: .: - -=-', 

delcomlso y es as( como nuevamente ·se·-C:c,r,·ci~t6"-a mal imitar ei- -

trust anglo-saj6n llamándole Fideicomiso. (1) 

En la " e.><posici6n de motivos " de esa ley se dice: 

" Aún cuando ello ofrece tos peligros inherentes a ta im 
porta.ct..6n de instituciones jur{dicas extrañas,, ta Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito reglamenta al fideico
miso, porque yu desde 1926 ta Ley General de Institu-
ciones de Crédito tos había acept.:l.do, y porque su im
plantaci6n s6lida en México, en tos tfmites que nuestr'1.
estructura jurídica general permite, significará de 'fijo -
un enriquecirnlento del caudal Ce medios y f'ormas de -
trabajo de nuestra economía. Corrigiendo los errores -
o lagunas más evidentes de la ley de 1926, la nueva ley 
conserva, en principio, el sistema establecido de admi
tir solamente el FIDEICOMISO EXPRESO ••• " 

g).- LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZA-

CIONES AUXILIARES de 3 de mayo de 1g41 publicada en el Diario -

Oficial de la Federal del 31 del mismo mes, y que entr6 en vigor- el 

2 de junio del mismo año .. 

Esta ley en sus artículos del 44 al 46 establect6 las normas a -

que se sujetarían las operaciones fiduclartas que realizarán los San--

-(1) PEÑALOZA SANTILLAN DAVID.- Ob. cit. págs. 30 a 36. 
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cos especializados para este tipo de actos. ( 1) 

h) .- LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y 

CREDITO de 30 de diciembre de 1982, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 31 del mismo ···ITl..S y año y que entró en vigor -

el 10. de enero de 1983. 

Esta ley reglamentarla estable.ció, en su. art{culo,,CUARTO tran'tl 

torio, to sig.Jiente: 

" Se continuará apltca.rido a las Organizaciones· Auxilia 
res do Crédito el régimen previsto para ellas en la
Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares. Las Instituciones de Fianzas se-
guirán rigiéncbse por la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas " 

Por lo anterior, tas operaciones de banca y crédito, i.nctuyéndo-

se el fideicomiso continuaron siendo regidas por las mismas leyes,. re 

glamentos y códigos anteriores a la publicación de esta Ley, lo que 

se deduce del contenido del artículo SEXTO del Decreto que estableció 

la ·m.::i.1 llamada "Nactonalizaci6n" de ta Banca pr"'ivada,. mtsrno que -

determtn6: 

" La Secretar(a de Hacienda y Crédito Público vigilar&. 
con'forme a sus atribuciones que se mantenga conve
nientemente el servicio Público de Banca y Crédito,
el que continu<:J.r5. prestándose por lo.s mismas estn.JC 
b..Jras adrninistrati.vas que se transformarán en entida-=. 
des de la Administro.ci6n Pública Federal y que ten
drán la titularidad de las concesiones sin ninguna va
riaci6n .... " 

(1) PEÑALOZA SANTILLAN DAVID.- Ob. cit. págs. 36 a 43. 
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As{ entonces, las operaciones de servicio público de banca y -

crédito se rlgleron por las disposiciones ya existent~s en to que no se 

opusiel"an a lo dispuesto poi" la ley en =mentarlo• con la s61a rnodlfi

cacl6n de cuestiones tel"mino16gicas del"lvadas del cambio de titular de 

la concesl6n respectiva. 

Esta ley que me ocvpa fuá derogada por otra del mlslTlO nombre, 

en el año de 1985. 

i).- LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y -

CREDITO expedida el 28 de diciembre de 1984, publicada el 14 de en~ 

ro de 1985 y que entró en vlgor el 15 de enero del mlslTIO año. 

Como ya apunté, esta ley, derog6 la Ley General de Instt.tuciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares, put::Hcada en el Diado Oftc\al 

de ta Fedel"aci6n et 31 de mayo de 1941; a la Ley Reglamental"la del 

Servicio Póbtlco de Banca y Crédlto, publicada en et Diario Oficial de 

la Federaci.6n el 31 de dlclembre de 1982, y, a todas las dlsposlcio-

nes que se \e opusieran; así se determina en su art(culo SEGUNDO -

transitorio. 

En su art:ículo CUARTO t...ansltorlo establece lo siguiente: 

" En tanto el Ejecutivo Federal, \a Secretaría de Haclen 
da y Crédito Públlco, et Banco de México y la Coml-:= 
sl6n Nacional Sanearla y de Seguros, dicten las dispo
siciones administrativas de carácter general. a que se -
refiet'e esta ley, seguirán apli.cfuidose lns expcdldas 



con anterioridad a la vigencia de la misma, en las -
materias correspondientes •.. ". (1) 
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Esta ley se ocupa del fideicomiso y así en su artícúlo 30 f'rac

ci6n XV establece: 

" ARTICULO so.- Las lnstib.Jclones de C!"'.édlto s6lo ¡)o'."' 
drán real izar las operaciones siguientes: 

XV.- Practicar las operaciones de Fideicomiso a que 
se refiere la Ley General de T{tulos y Operaciones -
de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comlslones; " 

(1) El Licenciado Ernesto Gutlérrez y González, que a más de profe-
sor de Derecho ClvH, es profesor de Derecho Administrativo, ti

b.Jlar por examen de oposici6n, en la Facultad de Derecho de la 
U.N.A.M., dice respecto de este artículo cuarto transitorio_. que "··· 
es el más grande monumento al retraso mental jurídico, a la estulti
cia jurídica que se pueda conocer, pues se dlce en él, nada men.os 
dos barbaridades al hilo: Se habla del Ejecutivo Federal y de la Se
cretaría de Hacienda, corno si se tr.:i.ta.ra de dos personas diferente-5>
y se ignor6 que: 

a).-· La Secretaría de Hacienda no puede dictar disposlcl6n alguna, -
pues no es persona, si.no una strnple dependencia del Organo del. 

Poder Ejecutivo Federal. 

b) .- Que el " Ejecutivo Federal ", tampoco es persona, sino simple
mente un 11 organo " de una per""Sona, que es ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, por lo cual tampoco puede dictar disposici6n alguna. 
561.o podrá dictar esas disposiciones Estados Unidos Mexicanos 

que es la única persona. Pero en fin, así se las gastan los creti
nos legisladores y lo increíble, que así lo haya promulgado el Presi
dente de la República que sí sabe de auténtica fuente, conoce lo que 
es la persona, y es perito en Derecho. 
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Esta operaci6n de 'fideicomiso queda regulada en tos artículos 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 de la ley en cita, así como el artícvlo 

84 f'racci6n XVIII incisos a) y hasta el d), también de esta ley que -

me ocupa. 

Al lado de esta ley, hay una serla de leyes, acuerdos y circu

lares que de una manera u otra, se ocupan del fldelcomt.so, pero co

mo no contienen nada que sea fundamental, s6to me concreto a men

cional""los, sin hacer ya comentario alguno. En orden cronot6glco se 

tiene: (1) 

J).- LEY PARA EL CONTROL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDE

RAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE 

PARTICIPACION ESTATAL de f'echa 29 de diciembre de 1970, publi

cada el 31 de diciembre del mismo año y que entr6 en vigor el 1o. -

de enero de 1971 • 

k) .- ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE~ 

CION EL 29 DE ABRIL DE 1971. 

1) .- CIRCULAR 597 DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA DEL 6 

DE SEPTIEMBRE DE 1971. 

m) .- CIRCULAR 617 DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA DEL -

27 DE .JULIO DE 1972. 

n) .- LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR 

LA INVERSION EXTRAN.JERA de f'echa 16 de f'ebrero de 1973 7 publl-

(1) PEÑALOZA SANTILLAN DAVID.- Ob.cit. págs. 43 a 66. 
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cada el 9 de marzo del mismo año. 

ñ) .- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

de fecha 24 de diciembre de 1976, publicada el 29 .del mismo _mes y 

año y que entr6 en vigo,... el 10. de enero _de 1977. 

o).- LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILitio..D Y GA.si'To :~u;,ií..tco 
de fecha 30 de diciembre de 1976, publ \cada el 31 del .'~¡,;;;;-él"Y'les y 

año y que entr6 en vigor el 10. de enero de· 1977~ 

p) .- LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA de fecha 30 de diciembre 
, '- .. :.:· -·--". 

de 1976, publicada el 31 del mismo mes y año y que entró en vigor -

el 1o. de enero de 1977. 

q) .- LEY ORGANICA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA de 

29 de diciembre de 1978. 

r).- DECRETO DE 10 DE ENERO DE 1979 QUE ESTABLECE LAS -

BASES PARA LA CONSTITUCION, INCREMENTO, MODIFICACION, 

ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y EXTINCION DE LOS FIDEI-

COMISOS ESTABLECIDOS O QUE ESTABLEZCA EL GOBIERNO F~ 

DERAL. Publicado el 27 de febrero del mismo año. 

s) • - ACUER = DEL 17 DE ABRIL DE 1979, Publ \cado el 24 del mis-

mo- mes y año .. 

t).- LEY SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ALMACE-

NES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL de fecha 26 de -

diciembre del mismo mes y año y que entró en vigor el 1o. de ene-
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ro de 1980. 

u).- LEY DE OBRAS PUBLICAS de fecha 27 de diciembre de 1980, -

publicada el 30 del mismo mes ·Y año y que entr6 en vigor el 10. de -

enero de 1981. 

c.- CONCEPTO ACTUAL DEL CONTRATO '6E: FiDEICO 
MISO Y PERSONAS QUE EN EL INTERVIENEN ·;-

El artículo 20. de la Ley General df'.' Títulos y Operaciones de 

Crédito, determina que los actas y operaciones que regula la propia 

ley, se rigen: 

" I • - Por lo dispuesto en esta ley, en las demás leyes 
especiales relativas; en su detecto; 

11 .- Por la legislaci6n mercantil general, en su def'eg_ 
to; 

111. - Por los usos bancarios y mercantiles, en defecto 
de estos; 

IV.- Por el derecho común, declarándose aplicable en 
toda la República, para los fines de esta ley, EL 
CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL " 

Toda vez que el acto constitutivo de un fideicomiso puede reali-

zarse por acto entre vivos y por causa de muerte, según lo deterrni--

na el artículo 352 de esta ley, y ta misma no dice cuál es el acto en-

tre vivos o la causa de muerte, hay que remitirse al C6digo Civil pa-

ra dar con la respuesta. 

El acto entre vivos de que habla el artfculo 352 es el " CONVE-

NIO 11 Y el " por causa de muerte '' a que se refiere es el " TESTA-

MENTO" 
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Dada la naturaleza de este trabajo, no debo entrar en mayores 

razones de {ndol.e científico-jurídicas, ni ex¡::>oner teorías o doctrinas 

sobre el convenio y et testamento; baste entonces decir que confurrne 

al C6digo Civil, puede tomarse de los artículos 1792 y 1793 esta 

idea de CONVENIO Y DE CONTRATO en su especie más aniplla,, y -

así el artículo 1792 dispone: 

11 Convenio es el acuerdo de dos o más personas para 
crear, tronsferir, rnodlftcar o extlngulr obligaciones " 

y el artículo 1793, por exclusl6n dá la noct6n de =ntrato al declr que: 

" Los convenios que producen o transfieren las obllgaclo
nes y derechos toman el nombre de Contratos " 

Pero en un sentido positivo, no de exclust6n, con la teor(a se 

puede a'firmar que: 

Contrato es el. acuerdo de dos o más personas pa
ra crear o transmitir derechos u obligaciones 11 

Ahora, por lo que hace al testamento el C6dlgo Civil en su 

art(culo 1295, determina que: 

" Testamento es un acto personal{sirno, revocable y -
1 ibre, por el cual una persona capaz dispone de sus 
bienes y derechos, y declara o cumple deberes pa
ra después de su muerte " • 

Ya con el conocimiento de lo que es el convenio, el contrato y 

el testamento, puedo proponer la siguiente definici6n de FIDElCOMI--

SO, para que se pueda captar en su funcionamiento y regulaci6n le--
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11 El Fideicomiso es un acto jurídico bilateral de tipo -
convencional, o un acto jurídico bilateral de estipu- -
laci6n en un testamento, en virtud del cual una per
sona denominada fideicornitente,. destina ciertos bie-
nes a un f'in lÍcito y determinado,. que debe aplicar-
los otra persona denominada fiduciaria, a la cual se le 
encomienda la realización de este 'Fin "· (1) 
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Del anterior concepto se puede obtener tos stgulentes elementos: 

1.- ACTO .JURIDICO BILATERAL, TIPO CONVENIO, O 

2.- ACTO .JURIDICO UNILATERAL DE ESTlPULACION TES~ 
MEl'ITARIA 

3.- EL FIDEICOMITENTE DESTINA CIERTOS BIENES A UN 
FIN LICITO Y DETERMINADO 

4.- EL FIDUCIARIO SE ENCARGA DE REALIZAR ESE FIN -
LICITO Y DETERMINADO. 

Haré un somero comentario de cada uno de estos elementos: 

1.- Acto .Jurídico Bilateral, tipo convenio.- Partiendo de l;:i idea 

del C6digo Civil sobre lo que es el convenio, resulta que el fldeicoml-

so se puede consti.b.Jlr por medio de un convenio entre f'idetcomltente Y 

fiduciario, ya que antes dejé anotado que el artículo 352 de la Ley G~ 

neral de Titulos y Operaciones de Crédito expresamente determina que 

puede surgir de " ACTO ENTRE VIVOS " y ese acto s61o puede ser -

et convenio. 

Para que se constituya el Fideicomiso a través de este t~o de -

(1) HERNANDEZ HERNANDEZ MAURA.- Concepto que propongo de lo 
que debe considerarse que es el Fideicomiso. 
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acto se precisa pues, del acuerdo de voluntades del Fidef.comitente y 

del fiduciario. 

2.- O Acto .Jur(dlco.:Unttateral de_ estlputact6n testamentaria.- -

Una persona al otorgar su :testamenti:>,_ pi.Jede establecer en él iJna 

to es un acto l...U"')itateral, que pa~· después de su muerte tales o cua

les bienes se deberán entregar ·a. tal o cual persona fiduciaria, para -

que con ellos verifique ta consecuci.6n de un f'ln lícito que ahí mismo 

se específica. 

Una vez que el autor del testamento fallece, et albacea está en 

la necesidad de tomar tos bienes qué .et testador hubiere destinado al 

fideicomiso y entregarlos a ta· fiduciaria~ y no puede pensarse aquí en 

un acto de tipo convenclo_nal, ya que .el albacea no lleva su voluntad -

propia, pues sin ser representante del testador, tiene el deber de ha-

cer ~spetél.r" la voluntad que se plasm6 en el testamento y, por su --

parte la fiduciaria, at aceptar ta aplicación de esos bienes al ftn pre-

visto, tampoco está celebrando un conver:ato, pues con el fallecido ya 

no to puede celebrar por raz6n obvia., nt tampoco lo celebra con el 

albacea, pues los bienes no son de éste, ni éste tlene la voluntad 

para hacerlo. 

Al aceptar el fiduciario establecer el fideicomiso, realiza tam--

bien un acto unilateral que le tlevará a la apl icact6n de tos bienes. 
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8.- El Fidei.comitente destina ciertos bienes a un fin lícito de-

terminado.- Aquí de nueva cuenta se precisa recur"rir al C6digo Civil, 

ya que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no dice -

ni tenía que decir, qu'é se entlende por LICITUD, noci6n que se nec!!_ 

sita para calificar el destino que se les dil. a los bienes. 

El artículo 1830 del Código Civil, dice que: 

" Es ilícito el hecho que es contrario a:i..:S,1.,;yes de ~ 
den pC..blicod"alas buenas costumbres;'!.~ 

y de lo anterior resulta que la decisl6n del ;~i,clE;itmltente, respecto -
~-': ~··'.-;"'"'' • :·f, - e:< 

del Fin que se les debe dar a sus bienes;_ .. ~.i,~.~-f;'.~~'.~; .Virb.Jd ·de- Un con-

trato o de un testamento: 

.10.-. Debe estar acorde o 
pC..blico, y 

:;··~<··~"·;·, ~)~-~·:::,; .~- ., 

~ . . . 'j~i-~~---:-:-:':·~·'· ','·"·. ' -· .. , .>·,.:;·:· ... t·::·-;:·:- -- . 

conf'orm.;- .!i las i~~~ de orden 

20.- Debe estar acorde o conforme a las buenas cosb.Jm
bres. 

4.- El Fiduciario se encarga de realizar ese fin lícito.- Una 

vez que el fiduciario recibe la tndicaci6n del f'idetcomltenteJI o se le -

hace saber la que fi.Jé voluntad de éste en su testamento, acepta la 

proposlct6n que se le formula y declara cumplir con el fin lícito y 

determinando a que se deben destinar los bienes. 

Con esa aceptación del f'iduciar"io en el caso del convento o de -

acatamiento a la voluntad del testador, queda perfeccionado el acto de 

Fideicomiso y se te tr"ansfieren al Fiduciario los bienes del ftdeicomi--

tente, para que los apl tque a la meta determinada. 
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En la definici6n que expuse de lo que es et Fideicomiso, se 

aprecia que s6lo hago mencl6n a dos diversas personas: FIDEICOM_! 

TENTE Y FIDUCIARIO. Sin embargo, lo normal y Frecuente es que 

figuren tres personas; es normal. que f~gul""'e .~.t~a, que es la beneflct~ 

ria de lo que generen los bienes ·aFectados ·pci,:. él fi.delcomltente al fi-
. ~·,-. ;.:> _,,_·_: ... ,-c.·-.· -

deicomiso y se le designa con ·.a1,~;:,.,'ml:>r-6'.de .. FIDEICOMISARIA. 

Sin embargo, para la Ley'Mexlcana EL QUE HAYA FIDEICO-

MISARIO, NO ES ELEMENTO DE. ESENCIA AL FIDEICOMISO, y 

as( se puede apreciar del texto del artículo 347 de la Ley de la ma-

teria, en donde se determina que: 

" El Fideicomiso será válido aunque se constituya sin 
señalar fideicomisario,, siempre que su fln sea líci
to y detef""fTiínado " 

En lo personal no comparto el punto de vista de ta Ley, pues -

estimo que el fideicomisario siempre debe existir en un acto de fidei 

comiso,. pero aquí se trata, no de hacer cr{tica a la Ley, sino que -

la meta que persigo en estas líneas, es s6lo recordar qué es Y c6mo 

funciona et Fideicomiso en la Ley rnexlcana. 

Ahora, sl bien es cierto que el artículo 347 ya transcrito per-

rnite imaginar la existencia de un acto de fideicomiso, sin que haya. -

"fideicomisario, también permite, leido a contrario sensu, establecer-

que nada impide encontrar en un fideicomiso a otra persona más: EL 

FIDEICOMISARIO. 

En verdad ta anterior conclusión es válida, pues al decir ta 
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norma que el fideicomiso será válido AUNQUE SE CONSTITuYA SIN 

FIDEICOMISARIO está determinando que lo normal es que siempre se 

torna en ct.Jenta. un Fideicomisario,, y as! entonces se puede afirmar 

que, por regla general, en un fldeicomiso existen tres personas: 

1o.- FIDEICOMITENTE 
2o.- FIDUCIARIO 
3o.- FIDEICOMISARIO 

10.- EL FIDEICOMITENTE, respecb:> de esta persona, puedo decir lo 

siguiente,, en apartados numerados: 

I.- Es el que encomienda al fiduciario que con los bienes que le 

entrega, realice un fin lícito y determinado (Artículo 346 de la Le::,1. 

II .- Es el titular inicial de los bienes que se le van a entregar 

al fiduciario para que los aplique al fin lícito y determinado (Artículo 

346 de la Le:Y.). 

III.- Es posible quG designe uno o mlis f'idetcomtsartos o benefi-

ciari.os del fideicomiso, para que reciban simultánea o sucesivamente 

el provecho que derive de la apl tcaci6n de los bienes (Párraf'o 20. -

del Artículo 348 de la Le::,1. 

IV.- No puede designar fldetcomtsarios o beneficiarios sucesivos 

para que entre uno después de la muerte del otro, sl es que al rno-

mento de designar a todos los fldetcomisarlos, éstos no están siquiera 

concebidos; esto es, que puede designar varios fidetcomlsarios para -
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que unos substituyan a tos otros, pero todos tos designados,, deben 

estar concebidos al momento en que se haga la desigiaci6n (Párrafo 

2o. del artículo 348 y et 359 fracción 11 de la . LeY.). 

Esta prohiblci6n responde a las ideas consignadas en el C6digo 

Civil, respecto de la substitución de herederos,catalogadas corno fi

deicomisarias. 

V.- S6to puede ser fideicomltente la persona física o moral que 

tenga capacidad de goce y de ejercicto. puesto que el fldelcomiso tm

pttca ta cetebraci6n de UN CONTRATO que determina un acto de tos 

llamados de DOMINIO o de DISPOSICION, y estos actos, la ley s6to 

tos autoriza a las personas plenamente CAPACES DE GOCE Y DE -

E.JERCICIO. (Artículo 849 de ta Le)!). 

VI.- Puede designar varias personas Fiduciarias para que con--· 

junta o sucesivamente,, desempeilen el cargo y puede establecer"' el or

den y las bases que deban seguirse para la substitución. (Artículo 350 

de la LeY.>. 

VII.- Puede desttr1ar al Fin l (cito y determinado cualesquiera -

bienes de tos que sea tib.Jlar, salvo aquellos que conforme a la ley -

sean estrictamente personales. (Artículo 851 de la Ley). 

VIII.- Puede constituir el fideicomiso por medio de un contrato 

o puede establecerlo a partir de su testamento. (Artículo 352 de la -

LeY.>. 

IX.- Si se constituye el fideicomiso respecto de bienes inmue-
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bles, se debe hacer la anotaci6n respectiva del contrato o del acto -

testarnentario en el Registro F>Ciblt= de la Propiedad. (Artículo 353 

de la Le.Y.). 

X.- Si se establece por contrato, puede estipular que se reser

va expresamente darlo por terminado por razones de oporb..Jnidad que 

él juzgue unilateralmente y puede por lo mismo, revocarlo cuando 

as{ lo haya expresado al =nstib..rir el ftdei=miso. (Artículo 357 de 

la l'racci6n VI de la Le.Y.). 

XI. - Aunque al'ecte los bienes a un Fin l {cito y deterrninado, pu~ 

de reservarse respecto de tos mlsrnos bienes, ciertos derechos y ac

ciones que expresamente debe determinar al celebrar el contrato. (A!:. 

t{culo 351 de la Le.Y.). 

XII. - Puede deterrninar que al extingut rse el l'!deicorniso, se le 

devuelvan a él los bienes, o que se le entreguen a los herederos o a 

otra u otras personas que él deterrnine. (Artículo 358 de la Ley). 

XIII.- Puede inclusive él mismo, designarse a sí mismo corno 

'fidetcomlsarto, ésto es, Que él a'fecta los bienes y determina al fldu-

ciario que los beneficios que se obtengan se le deben entregar al mi.:! 

rno fldeicornitente, el cual as{ adquiere la doble calidad de fidei=rni

tente y fidei=rnisario. Lo anterior sucede en los llamados FIDEICO 

MISOS EN ADMINISTRACION. 

XIV.- Puede en el acto constib.Jtivo del Fideicomiso o en sus -

rel'orrnas, preveer la l'orrnaci6n de un COMITE TECNICO o DE DI§. 

¡ 
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TRIBUCION DE FONDOS, dar las reglas para su funcionamiento y f't-

jar las facultades de dicho comité. (Artículo 45 fracción IV párrafo 

::Jo. de la Ley General de Instituciones de Crédlto y Organizaciones -

Auxiliares) . 

·--.-- - --_:_-..=--

Son las anteriores,· 1,.;,." ~;;.d,'l~éi~'.,i.i,~~,Y:,~bi1es de. que goza el 

fidelcomitente 

ley vigente. 

20.- EL FIDUCIARIO, por lo que se refiere a esta persona, sin base 

esencial alguna e inclusive contra razones hist6rica.s de justicia y ra-

zones de libertad, el sistema mexicano determina que SOLO PUEDE 

SER FIDUCIARIA UNA INSTITUCION DE CREDITO EXPRESAMENTE 

AUTORIZADA PARA ESE TIPO DE ACTOS. 

Resulta así que, el fideicomiso es una operaci6n reservada ex-

clusivamente a las instituciones bancarias; ning..Jna persona que no 

sea instttuci6n de crédito puede celebrar este tipo de operaciones> y 

aún siéndolo, necesita autorizaci6n e.x¡:.resa para dedicarse a ese ti-

po de actividad. 

Los derechos que la ley establece para el fiduciario los puedo -

resumir en los siguientes puntos: 

I .- S6to puede ser fiduciario una tnstib.Jci6n bancaria autoriza-

da para celebrar actos de fideicomiso. (Art!culo :350 de la L.G. T. -

o.e.). 

II .- El fiduciario no puede ser a su vez fideicomisario en el -
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acto que él celebre, as{ lo prohíbe la ley. (Artículo 348 de la 

L.G. T .o.C.). Se expidieron no obstante leyes especializadas que -

pasaron por encima de este principio y autorizaron que en ciert::os ca 

sos el fiduciario pueda ser fideicomisario, corno la ley que cre6 al -

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A., hoy 

lnstib.Jci6n Nacional de Crédito. 

111.- Si se trata de fideicomiso traslativo de dominio, el fidu-

ciario pasa a ser propietario Fiduciario de los bienes que se afectan 

al acto de fideicorTiiso, y si. se trata de bienes inmuebles, se hace -

la inscripción del acto en el Registro Público de la Propiedad. (Ar-

tículos 352 y 353 de la L.G.T.O.C.). 

IV. - El fiduciario, tiene todos los derechos y acciones que se -

requieran para el cumplimiento del fin lÍcito y determinado que le 

encomienda el fideicomitente. (Artículo 356 de la L.G.T.O.C.). 

V.- Puede emitir certificados de parti.cipaci6n inmobiliaria en -

el caso de Que se le entreguen bienes inmuebles y se le dén instruc

ciones en ese sentido. (Artículo 44 inciso l e l bis de la Ley Gene

ral de Instituciones de Crédito y Org.:i.niz.::.ciones Auxiliares y el Dec~ 

to Presidencial de fecha 30 de abril de 1971.). 

VI.- No puede afectar los bienes que se le dán en Fidetcomtso~ 

a otros fines diversos a los que establece el fidei.comitento y por lo 

mismo,, para el control y manejo de esos bienes, lleva contabiltd.!ld -

y registros especiales. As{, para cada contrato de Fideicomiso que -
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celebra,, lleva una contabilidad especial de los bienes que recibe, por 

lo que los bienes quedan afectos a un fin espec{f'ico y no responden por 

otros actos que realice el fiduciario. (Art{eulo 45 fracción III de la L. 

de I. de C. y o. A.). 

vu .- Si el_ fide!comitente''design6'¿,n •&·rtjtd,' tecníc0'(; de distribu

ción de fondos, el fidué::ta:lo a.etc.a C:onforme a ·las fridicaciones de éste 

y si llegaren a causar daiios a' los bi~~s ·.:.,..-',riG~i~miso, el f'ic:luciar'"io 

estará Ubre de toda responsabillcla:d. (Ar'"tf¿;_,lo .4-5 'fra~ci6n IV ln fine, 

de la L.G.de I. de C. y O.A.). 

VIII.- Tiene der'"acho de negarse -a propor'"Cionar lnfo...me alguno --

SObr'"e los bienes dados en fidet=miso, salvo al f!deicomitente o al fi--

deicomisario o a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Puede 

negarse válidamente a dar esos inf'ormes, pues además del derecho -

que tiene a negarse a dar esa infurmaci6n, tiene además la responsa-

bilidad de guardar el seer-e.to sobre tos bieries que se te transf'ieren en 

fideicomiso. (Artfeulo 45 fracción X de la L.G.I.C.O.A.). 

IX.- El persona que el Fiduciario eniplea para el manejo del 'fon-

do de los bienes que recibe en fideicomiso NO SE CONSIDERARA 

PARTE DEL PERSONAL DEL FIDUCIARIO, sino que se considera al -

servicio del Fideicomitente. La ley en"\plea en el artículo 45 Fracción 

XIV la expresión de que el personal se considerará: 

" . . . al servicio . . . del patrimonio dado en Fideico
miso ... " ¡ 
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y esta expresión es del todo absurda, pues el patrimonio dado en fi--

deicorniso NO ES EN SI UNA PERSONA MORAL, sino como ya se 

anota, se trata de bienes que pasan a ser propiedad del f'iduciario. 

Aqul el legislador hizo una absurda apl icaci_6n del "patrl~onio -sin su-

jeto" o ''patrimonio de af"ectaci.6n11 del DarecJ:lo Alemán. (1) 

3o.- EL FIDEICOMISARIO, es la o,las personas que' designa el fldel

comttente, y que deben recibir· ,dei:- fiduciario lo.s beneficies que se -

deriven deriven del manejo de -les bienes o de la enajenacl6n de ellos 

en su caso. 

El f'ideicomisario goza de tos siguientes derechos: 

I. - Puede serlo todo sujeto de derecho que tenga capacidad de 

goce,. aunque no tenga capacidad de ejercicio; as(, es posible desig--

nar Fideicomisar"'io a un sujeto concebido,. aunque no haya nacido. 

(Artí'culo 348 y 359 fracci6n 11 de la L.G.T.O.C.). 

11.- A más de los derechos que expresamente consigne a su fa-

vor el fideicomitente, el fideicomisario puede por s(, exigir al fidu-

ciaría,, el cumplimiento cabal y exacto del contrato de f'idelcomiso y 

as( mismo puede atacar la validéz de los actos que el propio f'lduci~ 

ria cometa en su perjuicio e inclusive puede,, llegado el caso,. ejer-

citar acción reivindicatoria respecto da los bienes que hubiere enaje-

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- El Patrimonio. 2a. Edi
ción. Editorial Cajica,, S. A .. Pucblu,, Puo. México, 1980~ pé.gs. 

36 y sigtes. 
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nado ií'1debida..rnente el Fiduciario o que se--le··húbieren privado a éste 

en foMT'la indebida también. (Artfculo 355 de la L.G.T.O.C.). 

III.- Si el contrato de f'ideicomiso se reforma, se requiere la 

conformidad del f'ideicomiSB.rio; el f'i·d~iar·i~ no _puede aceptar varia

ciones en el c-Ontenido del c6ntrato, n't p¡;;,... -~p~rte. del Fideicomitente .. 

ni por parte del albacea sf n~ cüenta .corl l~ ~probaci6n del Fideico-

misario. (Artfculo 45 fraccl6n IV de. ¡·a L .G. de !. de c. y O.A.). 

IV.- Tiene derecho a que el fiduciario le dé aviso de todos los 

benef'icios o desventajas que se obtengan po~ el manejo de los fondos 

dados en fideicomiso. (Artículo 45 fraccl6n IX do la L.G.!.C.O.A.). 

v.- Tiene derecho asimismo, a que se te entreguen-los bienes 

materia del Fideicomiso a la terminación de ~ste, si asr se deternii-

no en et contrato o en et testamento, o st el propio f'ideicomtsarlo -

Fuere heredero del Fideicomitente. (Artículo 358 de la L.G. T.O.C.). 

D.- CAUSAS DE TERMINACION DEL FIDEICOMISO. 

El Fideicomiso es un acto que debe tener un plazo máximo de -

duración y al margen de otras cc:J.usas de extinción del mlsrno,. ta·-

más interesante es la relativa al plazo máximo de duraci6n que para 

este tipo de acto's autoriza la Ley. 

El plazo máximo autorizado es el de treinta añosJll salvo el ca-

so de que el Fideicomisario sea una persona jurfdica de orden pÚbli-

co o una institución de beneficencia,, o el Fin que se persiga~ sea el 
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de mantener museos de carácter científico o artístico y que no tengan 

fines de lucro. (Artículo 359 f'racción I!I de la L.G. T.o.c. y 45 f'raE 

ción XVI de la L.G.l.C.O.A.). 

Entre las demás causas de terminación i:lel "f'ldeicomiso se ~debe -

anotar la de que se realice el fin para el que fué constituido. (Artícu 

lo 357 fracci6n 1 de la L.G.T.O.C.); por convenio expreso entre el --

Fideicomitente y el fideicomisario (fracción V de la L.G.T.O.C.); por 

revocación que del 'fideicomiso haga el f'ideicornitente y demás causas -

que establece la Ley on el mismo artículo 357 ·que se menciona., pero-

las de mayor interés son las que dejo anotadas. 

E.- EL ACTO DE CONSTITUC!ON DE UN F!DEICONllSO NO 
GENERA EL NACIMIENTO DE UNA PERSONA MORAL. 

No obstante lo que contra todo derecho y teoría se ha hecho en el 

ámbito de la Administración PGblica Mexicana, el acto jurídico f'ldelcom.J. 

so no engendra una persona nioral. 

Lo anterior es de gran importancia,, pues en el medio bancario --

mexicano y en et medio administrativo se habla del 'fideicomlso .. como 

persona moral con vida jurídica propia. 

Se ha llegado en ta extrema ignorancia de lo que es el "Fideicomi-

so y su regulación legal, a establecer tácitamente en algunas leyes, --

personalidad a la rnasa de bienes que se entreg.;in por el f'ideicomitente 

al Fiduciario. Para fundar que no se crea una persona con el acto f'i':! 

ciario,, se tiene: 
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I .. - El artículo 25 del Código C iv1l para el Distrito Federal en -

materia común y para toda la República en materia Federal,, ~eterrni-

na quienes son en Derecho Mexicano las personas ,~orates, y así a la 

letra dice: 

" Son personas Morales: 

1.- La Nación, los Estados y los Municipios; 
11.- Las demás Corporaciones de carácter Público rec.2 

nacidas por la ley; 
111.- Las Sociedades Civiles o Mercantiles; 
IV.- Los Síndicatos,, las Asociaciones Prof'es!.onales y 

las demás a que se refiere 1.:i fracci6n XVI del ar
tículo 123 de ta Con.st ituci6n Federal; 

V.- Las Sociedades Cooperativas y Mutualistas; 
V!.- Las asociaciones distintas de tas enumeradas que se 

propongan f1ncs polfticos, científ'icos,, artísticos,, de 
recreo o cualquiera. otro fin lícito. siempre que no sean 
desconocidas por la LE"Y" " 

Y ahí no se menciona a los f'ideicomisos, aunque esta norma. es 

de 1928, podría haberse ref'orrnado para incluir ah( a los fideicomisos. 

11.- Tampoco en la. Ley de la materia se encuentra nonTia alguna 

que determine que el fideicomiso es una persona. moral. 

111. - Pero vino una primera Ley para el Control por parte del -

Gobierno Federal de los Organlsmos Descentralizados y Empresas de 

Participaci6n Estatal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 

del 31 de diciembre de 1970, y se refiere al Fideicomiso como si --

fuera una persona moral, en su capítulo 1 I que se títula precisa.mente 

'' De los fideicomisos ", y así en el artículo :25 habla de ellos con un 

trato igual al de un organísmo descentra! izado o una empresa de partl_ 

cipación estatal .. 
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Es indudable que~ sí se tes incluye en esta Ley que rige la vi-

da específica de las personas morales para las que se expidi6, se les 

está dando a los fideicomisos contra,_toda_base jur(dica una existencia 

divef""Sa a la del fiduciario., 

. . -
-- -------

IV. - En conf'irrnacÍ6n de lo 91.Je antes :~ce e':'"'.ºr:""•-~se ti.e"e _el 

acuerdo presidencial, publicado el 24 de diciembre. de-.1970. 

- ' . . 
En este Decreto, se determina por ejemplo~-e':'·su art(cÚlo:4o. -

QUE EL FIDEICOMISO PROCEDERA A ELABORAR LOS:-ESTÚDIOS -. ~ - . . 

QUE AH! SE DETERMINAN, y ello es contrario a toda,,;. las ld.,;as que 

antes se han expuesto sobre el fidetcomtso,. q-úti>:~~~-~~~--'.-~~11.Z_ará los -

estudios SERA EL FIDUCIARIO, pero nunca ei 1'ide!C::o;,.;Íso~ 'pÓrq~ 

éste NO ES PERSONA. 

F.- EL COM!TE TECNICO O DE DISTRIBUCION DE 
FONDOS. 

Figura por demás interesante que puede aparecer" en un acto f'id.!:!, 

ciario, es el llamado " COMITE TECNICO O DE DISTR!BUCIDN DE -

FONDOS ", al cual se refiere el Artrculo 45 Fracción IV de la Semi-

derogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares. (1) 

(1) Utilizo el término de "Semiderogada" para aplicarlo a esta ley, -
pues en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Cré 

d ito pub! icada el 14 de enero de 1985, en sus artículos SEGUNDO y DECI.::

MO transitorios respectivamente, deroga a la Ley General de Institucio
ne.s de Crédito y Organizaciones Auxiliares, pero determina que la rnis 
rna continuará aplicándose al Banco Obrero, S. A. , y a las sucursales
en M6xico de bancos extranjeros que cuenten con concesión del Gobier
no Federal. 
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Este comité lo designa et fideicomitente al momento de cele- -

brar el contrato correspondiente con el fiduciario o después de cele

brado, pero con la intervenci6n del fideicomisario, o bien lo estable

ce en su testamento. 

El comité se integra por personas que el fideicomitente conside

ra capacitadas para asesorar y determinar sobre ta inversi6n de los -

bienes que entrega al f'iduciario, y por ello, precisamente es que, sí 

ese comité le dá sus orientaciones y consejos al fiduciario y éste las 

cumple al pie de la letra y con motivo de estas conductas de ejecucl6n 

que se le marcan, se causan daños y perjuicios al fidelcomitente o en 

su caso al o a los ffideicomisarios, el fiduciario no responde en abso

luto de los mismos. 

La raz6n es clara: et fideicomitente designil. un grupo de perso

nas que considera preparadas para dar orientaciones sobre el manejo 

de los bienes que le entrega al fiduciario; si éste actúa de acuerdo 

con esas instrucciones que se le dán, no se le podrá culpar de los 

daños y perjuicios que se originen, ya que él se concret6 a cumplir 

la voluntad del f'ideicomitente, expresada a través de orientaciones -

de personas que éste designó. 

El mismo Fideicomitente puede establecer las bases y f'acultades 

bajo las cuales deba Funcionar ese comité. 

Pero también, se resalta et hecho,- que este comité NO CONSTl. 

TUYE TAMPOCO UNA PERSONA MORAL, COMO NO LO ES EL FI-
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DEICOMISO. Y lo resalto, pues con alguna frecuencla, personas no 

acostumbradas o que desconocen el manejo de la ley y de lo que es 
el fideicomiso, parecen considerar al comit&,: como -si fuere una 

person~ moral. 

Se refieren al comité, :-~º~9-;'.~~.-¡~~-~·~;~~~~~·, -~~e?-~~~~~~~E~~,-~~ gue 

ademG.s pudiera oroenar y ser o~cleCil~~}'~g~:~~~~~~;.~t;;¡· por el fi-

duciario, cosa que no es c0?fc:>~,...:rei;a:~~~\~~~~,:~·,~;- 'L•{· 

El fiduciarlo puede o no. cumplir las. instrueciones del comité, 

tan es así, que, en el ya c\táéfi::» artículo 45 Fracci6n IV se establece 

que: 

" Cuando la Inst\tuci6n fiduciaria obre ajustándose a -
las disposiciones o acuerdos de este Comité, estará 
l \bre de toda responsabilidad " 

Lo cual a centrarlo sensu, implica, que si no obra de acuerdo 

con esas instrucciones, dictámenes o acue:rdos, será responsable; -

tan es cierto este razonamiento, que rnás adelante la ley mencionada, 

en el mismo artículo 45,. pel""O ahora en su fracci6n XII, determina -

esa responsabilidad para la fiduciaria si deja de cumplir con las 

instn..rcciones que se contienen en el acto que crea el 'fideicomiso. 

En el decreto presidencial, publicado el 24 de diciembre de --

1970 a que antes me referf,. se olvid6 por completo este hecho que 

apunto, y se le confiere al Comité la calidad de hecho, DE PERSO-

NA MORAL y algo más, se le atribuyen calidades para el manejo --

de los fondos dados por el f"idcicomttcntc, olvidando qu':' eso s61o lo 
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puede hacer y rnancjo.r el fiduciario. 

G.- TI POS DE FIDEICOMISO 

Va dije que en México la ley nO admite 'f"idelcomisos secretos o 

tácitos, sino s6Io FIDEICOMISOS ~PRESOS, y'por·eno.deben ser -

escritos; Yt1. así' en la primera parte del artículo 352 de la L.G.T.O.C., 

se dice: 

0 El fideicomiso puede ser constituido por acto entre -
vivos o por testamento. La constituci6n del 'fideico
miso, deberá SIEMPRE CONSTAR POR ESCRITO". 

Ahora, el ~ide.icomiso expreso puede adoptar diversas variantes -

y matices; en la práctica. los tipos de fideicomiso más usuales son 

éstos: 

a).- Fideicomiso en Garantía 
b).- Fideicomiso de A.dministración 
e).- Fideicomiso Cultural> Artí.Stico y Sirñi.lare.s 
el).- Fideicomiso para Fraccionamientos y Ciudades 

Industriales 
e).- Fideicomiso para fines turísticos 

a).- FIDEICOMISO EN GARANTIA.- Se utiliza en substltuc!6n de los -

contratos de garant.(a civiles corno ta hip6teca,, prenda o fianza. Cuan-

do una persona ti.ene una deuda con otra y desea garantizar el cumpti-

rni.ento de su obligaci6n y su seguridad de pago,, puede celebrar con -

un bü.nco fiduciario una operación de este tipo y designa fideicomisa--

ria a su acreedor; as( le hace entrega de uno o más bienes,, que,, tte-
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gado el caso de que el 'fiduciario reciba el aviso de que el fideicornis~ 

rio no ha obtenido cumplimiento de las obligaciones que el fideicomite!! 

te tiene f"rente a él, debe proceder a la .venta o enajenacl6n de los bl~ 

nes recibidos, precisamente Par.a_ hllcerle paga al Fideicomisario 

.~: .. <--~:~·--~ 

Es usual en la práctlca,.--pÜeS?et ·acreedor"' se constlb..Jye en fidei-

comisario y tiene la certeza··~é:re --q.,..e:,-~el f'lduciario no va a verlflcar --

malos manejos con los bienes .que .le entrega el deudor o fidelcomlten

te, para garantía de la observac!6n, y que tampoco el f"ldelcomitente -

va a. enajenar real o f'icticlamente sus bienes para dejar a sus acree-

dores sin garantía .. 

b).- FIDEICOMISO DE ADMJNJSTRACION.- Se realiza este tipo de -

f'ideicomtso por personas que tienen normalmente muchos bienes in--

muebles, o bienes muebles valiosos, y no desean que se tos adm in i~ 

tre una persona 'física determinada,. por temor a que se los puedan 

mal administrar o que disponga indebidamente de eltos. Toda vez, 

que el banco o institución nacional de crédito lleva un supuesto de 

solvencia y control del Estado, se le atribuye un principio de honesti-

dad que no puede violar o que si alguno de sus funcionarios viola, la 

instituci6n cL.enta con bienes suf'icientes para responder de tales ma-

nejos. 

Es usual que una persona recurra a una institución 'fiduciaria y 

le entregue uno o más bienes para que los administre y, los beneficios 

los entregue al propio fideicomltente, que asume así la doble calidad -

de fi.deicornitente y fideicomisario. Inclusive, aprovecha el f'ideicomi-
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tente para determinar en el contrato que, si antes del vencimiento del 

acto .Jurídico fideicomiso llega él a fallecer, tal o cual persona, recib_! 

rá los beneficios del fideicomiso ·y los bienes mismos a su, termina--

ción. 

·-~.' .= , '-~ ·---

c). - FIDEICOMISO CUL TURAL~,'J>.~TISTICO Y sit:A1é.ARE:s~..:; '~te tipo 
'A:,,,, - -- • ' .. . •', - - ', ·- -- --~: 

de fideicomiso, se establece e~·tre·. ~.ina·. pe·,:s.;,:,~ <~~-~--;~~Sti~ ~~n~~-'.s~rie de 

determinada rama de la cultura, de ia c·ie~~~¡,o {-~?~rt~~-~-::_ 
·.-' ~;-·: , :,--: ._, 

--,, .. · ·,, / . 
El fideicomltente que entrega tos biene~:{;:(· m&,_ifi_eSta: ~"."'- lo ·gene

··:jé>' 
ral, en quá forTTia se les debe aplicar o de.St_tiieú~~--RQ-r'.T~h fiduciario, y -

también es usual que designe un co~lté Fo~~~-~r~~~\"~ .. ~d~as especia

lizadas en la rama de ta ciencia~ árt~·-.~~~<.~-,~-~~·-:.el·_fin del fideico--

miso. 

concluirse el fideicomiso. 

Por lo general detern"'lina, que et fideicomisario es el propio fi--

deicornitente o los heredel"'Os del propio fideicornitentc y así a la ter--

minaci6n del fideicomiso y, durante la vigencia del rnlsmo, se estable-

cen corno fideicomisarios a un grupo de personas, artistas, científi--

cos, .etc., o en forma general a una colectividad. 

Tal es el caso del fideicomiso, que sé tiene constituido por la --

señora Dolores Olmedo, respecto de la maravillosa colecci6n que entr~ 

gó al Banco de México, de pinturas de la famosa FR1DA KAHLO; ahí 



la señora Olmedo entregó en su calidad de fideicomitente los cuadros 

al fiduciario Banco de México, y se les destina para que todo el pue-

blo mexicano o extranjero pueda admirar esos bienes. 

d).- FIDEICOMISO PARA FRACCIONAMIENTOS:"Y:CIUDADES'INDUS-

TRIALES.- Este tipo de f'ldeicorniso, cob,.:6 irnPo;t~:d¡~o,:~;.:.:l~'?éeada
de los 70; a través de él. se entregan al fÍd.:.cif;:fi~--~~~'.~~-~~e~·eie bie-

nes inrnuebles para que los fraccione y tos ,~nJ~·>~'.;:·(~#~~it~~~ÍeS~ ·ll 
. ' · ..... _ ... · - '· .·,:".. . 

efecto de que instalen ah( sus industrias, o para que ·con-struYan·>ca-

sas habit.:tci6n para personas de escasos recurs_os eco~6~~~,;s·::-t·'· 

Tal es el caso del Fideicomiso que se co~stituy6 par._a .-~rita: de -

inmuebles en lo que se conoce corno Ciudad Industrial de( Valle::de -
-· ... ··.: -· ' 

Cuernavaca 11 CIVAC ", mismo que opera el Banco NaCtOr:.~i' ··d8~ ,fy'\éxi-

co, ahora Instituci6n NACIONAL DE CREDITO. 

e).- FIDEICOl'JiISO PARA FINES TURISTYCOS.- Uno de los renglones 

que mayores ingresos reportan al Paí's, es el turismo; por ello, se --

ha tratado de f'orrientar que grilndes masas de habitantes nacionales se 

muevan dentro del Pafs, para conocer mejor el territorio Nacional,. y 

también se busca que gran cantidad de extranjeros vengan al país a 

establecerse por temporadas, en un sitio específico de descanso o 

bien para que lo recorran. 

A efecto de brindar a los extranjero.s la posibilidad de un efecti-

va descanso, se ha pensado en que puedan contar con una finca en la 

costa, ya que México cuenta con 1 itora.les .::u--npl (~irnos con grandes be-
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llezas, que atr-aen a tos extranjeros a rná.s .:Je los nacionales. 

En contra de esa idea, opera el Artículo 27 de la Constituci6n --

Pol ftica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohibe a tos ex--

tranjeros adquirir por cualquier concepto la propiedad de bienes in--

muebles en tas costas y en las Fronteras del pafs, en una zona de 50 

y 100 kil6metros, respectivamente. Esta prohibición, impide la in--

versión lícita en inmuebles de los extranjeros, en las costas y en las 

fronteras, con fines de recreo o de turismo. 

Por ello, se ha recurrido a múltiples procedimientos que buscQJ'"l 

proporcionar a los extranjeros la posibilidad de que sean poseedores -

de bienes inmuebles, en las costas prlncipalmcnte, y en una u otra --

Forma se ha violado la norma constitucional, y de hecho gran cantidad 

de extranjeros,, detentan Fincas en las costas del país. 

Ante esta situaci6n,, los funcionarios de 1os--Es1:B..d0S- L1r-l-1CiOS Mex_L 

canos,, buscaron dar soluci6n al problema y· se ·~nsl$<e_n ~a .co~titu--

ción de fideicomisos. 

. .. ' . . ~ 

El titular del Poder Ejecutivo Fedel"'al • .,;1::29 .. ' de abl"'Íl. de 1.971 • -

emitió un Decreto, que se publicó el SO del mismo mes y año en el -

Diario Of'icial de la Federación. 

En ese decreto,, autoriza al Secretario de Relaciones Exteriores, 

(naturalmente que no dice: "al Secretario", sino a la Secretarla,, pues 

ignoran que las secretarías no son personas), a conceder permiso a 

Instituciones de Crédito, hoy Nacionales de Crédito,, para adquirir a 
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través de contratos de Fideicomiso, bienes inmuebles en la llamada -

zona prohibida de costas y fronteras (50 y 100 kll6metros, respectiv-ª 

mente), y permitir a tra.véS de ese sistema.JI constituir en fldeicomi-

sarios de derechos de uso a personas extranjeras, siempre y cuando 

se adquieran tos bienes., para fines industriales o. turísticos •. -

Cabe hacer aqu{ ta siguiente actaract6rl: qUien ·auto,.;lza en su º-ª 
,_ ' .-·. - ... -.. -,;_ 

so tos permisos, a _qu.e °'.e h<\,_he_c:ho ~,,C\§1"> es como digo antes, E§ 

TADOS UNIDOS MEXICANOS,··por condi:.cto .. de·su'Secretario de Re-

laciones Exteriores, y~ que·._1á_ Sec:"."Stiir!a ".'~ existe corno persona, y 
- '• .·· ·-· -

por tanto no puede at..it:ortzar nin9Cr!'1·: ~oCUrTien_to. As( entonces, en fo!: 

ma correcta se debt6 decir en el .. de-Creta,, que: ''Se autoriza al Se--

cretario de Relaciones Exteriores •• ~"., pues éste es la persona Físi-

co. que tiene FacultadesJI delegadas de Estados Unidos Mexicanos para 

esos e'fectos, pues la representacl6n; como ya se ha dicho antes. s6-

lo se puede dar entre personas capaces. 

Continuando con el comentario de este tipo de rideicomiso. de -

esta manera, una pe....Sona propic!:aria de bienes inmuebles en la zona 

prohibida par.:i. los extranjeros, que desea construir" un fraccionamien-

to o levantar una seria de construcciones para que tas aprovechen en 

forma pen-nanente turistas extranjeros, procede a celebrar con un 

banco fiduciario, un contrato de fideicomiso. Por ese contrato, et -

mexicano propietario del o los bienes inmuebles en la zona prohibida 

para extranjeros, transmite la propiedad de los mismos al banco fi-
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duciario, el cual con el permiso del Secretario de Relaciones Exterio-

res, puede admitir que se designe fideicomisarios a los extranjeros, -

que así por el plazo de tl""einta años, podrán gozar del uso exclusivo -

de una zona o de U"."la CiB;Sa,_-:E!:~ 1~_ ~o~a designada como prohibida para 

ellos. El Fiduciarió en·tOd'?_-;_~~o~conserva 1~ propiedad de tos bienes 

que le autoriza a usar __ al e.x_t~anjero.' 

Haré una reseña.del•cont~·nldo del acuerdo presidencial menclon.!! 

do,, sin entrar en detalle a -OcuParnle de la legalidad de tal decreto. 

;6.RTICULO PRIMERO.- Constituye un monopolio a f'avor -
de las instituciones nacionales de crédito, autorizadas pa
ra operar con f'tde icom isas. 

Se deten-nina. que el Secretario de Relaciones Exteriores -
en f'orm.:i facuttativ.:t a su líbre arbitrio, puede autorizar -
a las fnstltucion.:ilcs Nacionales de Crédito para que cele-
bren el contruto de fideicomiso en donde se tenga por me
ta el que un particul.:ir o un propietario en general de bie
nes inn-iuebles situ.::i.dos en las costas (50 y 100 ki16metros 
de costa. y f'rontar=., respectivamente) 7 los transmita al -
Banco OFicial Ftducía.ri0 7 para qwe a través de él se pue
da aprovechar por e;<tranjcros el uso de tales inmuebles, 
siempre que ello sea para Fines industriales o turísticos y 
si constituirse a fu.ver del extranjero que resulte Fideico
misario, derechos reales. 

Se autoriza de fguu.l rno.nara que el Fi.duciario Of'icial o E_§ 
tatal, a través de ese contrato de Ftdeicomíso expida cer
tiflcados de particip..'.:lción inmobiliaria nominativos y no --
amortizables. 

ARTICULO SEGUNDO.- Cuando a juicio del Secretario ·de 
Relaciones Exter1oresl' la naturaleza y características de -
la operoci.Ón materia del fideicomiso, hagan aconsejable la 
intervención de •_1na Institución de Crédito privada, con el -
carácter de f'"iduciari.:i, podrá autorizar la constituci.6n del -

f"ideicorniso con las modalidndcs que expresamente señale,-



137. 

siempre que se salvaguarde el interes público. 

En virtud del Decreto de 10. de septiembre de 1982 que "Nac!o-

naliz6 la Banca",, ya no existen instituciones de crédito privadas, y -

así' desde esa 'fecha., todas las operaciones de 'fideicomiso se celebran 

con tos bancos· instituciones nacionales de crédito. 

ARTICULO TERCERO.- Determina este artfculo la crea
ción de una Comisi6n Consultiva lntersecretarial. la cual -
tiene por función emitir opiniones, que desde luego no son 
obligatorias para la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
(Debiera decir Secretario de Relaciones Exteriores), sino 
que s61o sirven de orientación sobre la conveniencia de -
expedir a o no los permisos que se soliciten para cele
brar este tipo Ce contr.:1.tos de f'ideicomiso para fines in-
dustrialc..s o turfsticas. 

ARTICULO CUARTO.- Dispone esta norma, que si se ce
lebra el contrato de fideicomiso: 

a).- '' La Institución ~iduciaria conservará siempre la pro 
piedad de los inmuebles. Debe entenderse que "SIEMPR~'. 
es s6lo por el tiempo que dure el contrato de ~ideicomiso11 • 

b).- " El f'iduciario podrá arrendar los inmuebles por pla
zos que no excedan de diez años, pero se comprende que -
extinguido un contrato de arrendamiento celebrado por un -
plazo de nueve años, once meses, nad.:t impide que se cel.!!, 
bre otro y otro más '' 

e).- " El contrato de ~ideicomiso sólo puede durar un má
ximo de treinta años " 

d).- 11Al Final del plazo por el cuál se constituy6 el f'ideico
mtso. la Fiduciaria devolverá los inmuebles a personas, -
que confbrme a la Constitución Política de los Estados Uni 
dos Mexicanos, pueden ser propietarios de esos bienes~ _:: 
estó es. n ME><ICANOS " 
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Esta norma faculta al Gobierno Federal para verificar -
que se esté cumpliendo con el contrato de fideicomiso. 

ARTICULO QUINTO.- " Para el caso de que la fiduciaria 
decida expedir certificados de participaci6n inmobiliaria,
con motivo de un contrato de Fideicomiso, respecto de -
bienes en la 'franja fronteriza y en las costas, dichas cec., 
tlficados sólo conferirán tos siguientes derechos: 

a).- Derecho a una parta '11Ícuota da las f'rutas o rendi--
miento de tos valores,. derechos o bienes de cualquiera -
clase que estén dados- en el contrato de fideicomiso, si es 
irrevocable. (Artículo 228 inciso a) de ta L.G.T.O.C.). 

b).- Derecho a una parte alícuota del producto neto que n.!... 
sulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. 
(Artículo 228 inciso a) y 228 inciso c) de la L.G.T.O.C.). 

e).- Derecho de apro'l.lechamiento directo del inmueble fidei 
comitido, con la extensi6n alcance y modalidades que se -= 
determinen en el acta de emisión correspondiente. (Artículo 
228 inciso e) de la L.G.T.O.C.). 

d).- Se suprime la posibilidad de que se adquiera el dere
cho consignado en el Artículo 228 incisos a) y b) de la 
L.G.T.O.C., pues ahí se conFierc una parte proporcional -
del Derecho de Propiedad. 

Este artículo no hace distingo alguno de los certificados que 
se emitan para que los adquieran extranjeros, y los que se 
admitan para que tos adquieran nacionales, pero necesaria
mente debe entenderse que llegado este caso de ernisi6n de 
tales certificados, se deberá hacer una doble emisi6n: Una 
para nacionales, en donde se determine el derecho a la par 
te proporcional o alícuota y otra para los extranjeros, en = 
donde sólo se contemplen hipótesis previstas por el decreto 
que me ocupa. 

ARTICULO SEXTO.- Dispone en este artlculo, que el ex-
tranjero, que adquiera derechos de fideicomisario no requi~ 



re del permiso de que habla el artículo 71 de la Ley G~ 
neral de Población. 
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Esta norma a que se hace referencia en la L. G. P •• dispone: 

" LOS EXTRANJEROS SOLO PODRAN ADQUIR!R BIENES 
RAICES, ACCIONES O DERECHOS REALES SOBRE 
LOS MISMOS, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION " 

Y• es 16gico que no se aplique, pues el extranjero no adquiere 

Derechos Rentes. 

Hasta aquí lo más importante de lo que es~ el Fideicomiso, su 

funcionamiento y regulaci6n en Derecho Mexicano. 
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CAPITULO V 

EL CONTRATO CONSIGO MISMO: NATURALEZA .JURIDICA Y ESPECIES. 

Dentro del capftulo correspondiente._a_la representaci6n, mencio

né la existencia de la que otorga la ley y· la voluntaria. Concluí que 

ta representación voluntaria encuentra su fuente princlpat en el rnand2._ 

to. Ahora,, par"a abordar el tema de este cap{b..Jlo, es necesaF"'lo cono-

cer primero el porqué del nombre, y as{ entraré a estos comentarios: 

A.- DENOMINACION DEL CONTRATO Y CASOS DE EL 

Al contrato, tema centr.al de esta tests se le denomina de dif'e--

rentes Formas y as! se le conoce por: 

a) .. - Auto contrato; 

b) .- Contrato consigo mismo¡, 

e).- Auto acto; 

d) .- En derecho Francés se te denomlna:- u---contra:t -avec sof 
mema"; 

e).- En Derecho Italiano se le conoce por " Contratto co se m~ 
desi.rno" .. 

Estas dos últimas denominaciones corresponden a la en, aspa-. 

ñol Contrato consigo mismo, y corno ésta es la más aceptada, es que 

ta utilizo en el desarrollo del presente trabajo. Pero cualquiera de -

las denominaciones e.>q:>uestas evocan la idea de que s6lo hubiera una 

declaraci6n unilateral de voluntad y no la de un acuerdo de volunta.-

des; sin embargo, eso s6lo es una falsa apreciación, pues en la fig~ 

ra del autocontrato o contrato consigo mismo, se advierte que una -
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persona puede desempeñar et papel jurídico de varias partes. En 

este tipo de contrato JI la actividad y declaracl6n de una persona que 

tiene representaci6n otorgada por dos personas distintas, dá lugar a 

los mismos eFectos que resultan de un acuerdo de voluntades en el -

que tas partes celebrantes concurren ffsicamente a exten-iar su VOlU,!! 

ta.d, para crear o transf'erir derechos y obligaciones. Pero hay otra 

htp6tesis, y por ello para precisar,, se encuentra que el contrato CO!!, 

slgo mismo se puede dar en dos eventos: 

1.- Cuando exista una doble representaci6n, esto es, cuando una pe_r: 

sana ostenta ta doble calidad de representante de dos personas distin

tas y Celebra el contrato,, externando la voluntad de cada una de sus 

representadas, respecto de un rntsrri0 objeto y en un mismo acto. 

2 .. - Cuando una persona ostenta la calidad de representante de otra, -

y celebra un contrato en nombre de ésta,. y la otra parte celebrante -

es él mismo, actuando por su propio derecho. 

As{ entonces,. en el llamado contrato consigo mismo, siempre -

concurren dos o más voluntades jur!dicas, pero que van a ser exte

riorizadas por una sola persona,. debidamente acreditada corno rept"'e-

sentante de las mismas o de una sola de las partes. 

Lo substancial, en este tipo de contrato es ta doble trnputact6n 

de la voluntad y cumple con el presupuesto del contrato, que es la -

concurrencia de pluralidad de voluntades jurfdicas, no de personas -

que ffsicamente intervengan. 
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S.- CONCEPTO DE CONTRATO CONSIGO MISMO. 

Existen varias definiciones de. 1.0 ·que .s~ -er:~ten~e" por este, pero 

s6lo mencionaré algunos: 

I .- El Maestro EmeslD··Gutlérrez: y'.Gonzál.e2'].:.n'.;Mtoxléo,· consldera -
- : _:_ - .. _:-:::;::d_: ~~-r,~::::;·::;;·: >'-~ .,,,_ 

al contrato consigo mismo- _corno:··....,_·;·~:·,~--~-:>:., ~ ____ ,-~.:--:'"/':,_-=.c._:_, ___ ,- __ _ 

;·i_-'.:.· .. • 
·e."'···-·: p - • -

" Es aquél que celebra urla_ Pe~!'i~_:ú·~p-Nasentan"te ~e _dos 
o más, en su calldad de representa:nt:É> .. de ambas o to
das, o cuando actúa en su prOp10 MOrT'.lbré y en et· de su 
o sus representados 11

• (1) 

II .- Héctor Masnatta en Argentina, lo deflne así: 

" El autocontrato es la figura que nace cuando, un repre
sentante concluye consigo mismo actos jur{dlcos corno -
tal o corno representante y en slmulUu-iea representación 
de un tercero (supuesto de ta doble representact6n) o 
pone en comunicaci6n dos patrimonios independientes, -
mediante una relación de Derecho nacida de las declara
ciones de voluntad que emite y merced al poder de dls
postci6n que goza sobre aquel las " (2) 

IIJ .- Marcelo Planiol y .Jorge Ripert en Franela, no dan Uf"".' concepto 

del contrato consigo mismo, pero consideran que el mismo surge: 

" De la posibilidad de concertar un contrato a tíruto de -
representante de una persona o corno agente de una per 
sona jurídica, puede resultar a veces, que una mtsma
persona haya de desempeñar por s( sola y simultánea-
mente el papel de las dos partes " (:3) 

(1) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO.- Ob. cit. No. 406, p:ig. -
347. 

(2) MASNATTA HECTOR.- Ob. cit. No. 5, pág. 18. 
@) MARCELO PLANIOL Y JORGE RIPERT .- Ob. cit. No. 68, p:ig.-

92. 
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IV.- El Licenciado Manuel Bejarano Sánchez también en /\l"léxico,. no 

dá. un cc:>ncepto de este contrato, pero manifiesta que la representa-

ci6n en una concepci6n extrema, pero l6gica, conduce a: 

" La posibilidad de que un mi.SITIO sujeto representante 
de varias perzonas, portavoz de sus voluntades, ce
lebre un contrato por sí solo, representando a ambas 
partes, o bien por su propia cuenta (de una parte) -
representando a su mandante por la otra parte " .. (1) 

Me quedo con la definicl6n del Maestro Gutiérrez y Gonz&lez, 

pues si bien las demás ideas no son incorrectas, s{ es de más fácll 

coniprensi6n la expresada por este Maestro. 

C.- ELEMENTOS DEL CONTRATO CONSIGO MISMO. 

El contrato consigo mismo, al ser un contrato, debe tener los -

mismos elementos que para todo contrato sei'ialan los art(culos 1794 

y 1795 del C6digo Civtl, y as{ tiene corno elementos de existencia: 

a).- Consentimiento 
b) .- Objeto que pueda ser materia del contrato 

y corno requisitos de val idéz: 

a).- Capacidad de las partes contratantes 
b).- Voluntad libre de esas partes, esto es, que no estén viclad.:i.s 
e).- Que las voluntades persigan~ objeto, motivo o ñn !{citos, y 

que 
d). - Se exterioricen tas voluntades en la rorma que ta ley deter

mine. 

La CJntca diferencia con los demás contratos, dtf'erencia no de -

esencia sino de presencia, es que el consentimiento se externa f'(stca

mente por una persona en ejel"'Cicio de una doble calidad jurídica, -

(1) BEJARANO SANCHEZ MANUEL.- Ob. clt. No. 124, pág. 140. 
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según el negocio a realizar, esto es, puede ser doble representante -

sin ser parte en el contrato, o ser representante de una de las par--

tes y por su propio derecho ser. la otra pa~e que celebre el contrato. 

As(, cuando el represeri~a:nt~ ··-~~: _d_<?~,_:~f'."'.SOn~ .celebra un contra-
. - .. -. . ' '· _, - .- : - . '.:·- . '· "~ 

to consigo mismo en nombre·-· de· 1aS . __ ._éJOS:-~-~· . .'t~f:::·~pre~e'ntaryte ·no es par-
-- -_- "·-'·-·--.--;·.'.-~-::-'···--=:.-;:~~--:.¡;-~~'---"-':~-='-"- -:_ - -. 

no que se concreta a una lnterveM6Ú,·.:;· f'.r~ic,',i~o;.01.•.llevar doS · di!'erentes 
'.-<- -~:~·-=~~-~" --. 

voluntades jurldicas. 
-'·-·ó·-:--"-<·--.= 

»e"' o·.•-'.~'·">.<.'< 

En el segundo caso de contrato':~~¡~~' rrii~~f:. •. s( es parte,. -

pues interviene s6to ríslé::·afrie~tB":;:ii~J~c;:~~:¡~'.;-~bi~~~~:~-~--d-ef· ITui~·d~te, -

pe ro jur(d ícarnente t,;n;;b_!é~\ p~;.;'(;1> -~Ís,y;o'~'f :~:~t Ó : ;: 
::::-,< '·'.\··" 

o.-
~-~-:>:: ) . . ,_ 

NATURALEZA .. 11_;RIDICA DEL cóN:rRA'To CONSIGO 
MISMO. 

El contrato conslgo mismo,, es un -verdadero contrato,, pues a la 

celebración del mismo concurren dos o m~ voluntades jurídicas, y -

así, si se celebra el contrato por el representante de dos personas,, -

existen dos voluntades,, la de cada uno de los representados; as( tam-

bi6n,, si el representante celebra el contrato en su calidad de repre-

sentante y en nombre propio, también son dos voluntades jurídicas, -

corno ya apunté al Final del anterior apartado. 

Es importante no dar mayor relevancia a la denominación del --

contra.to, pues el hecho de que se le llame " auto-contrato ' o " Con-
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trato consigo mismo " o " Auto acto ", no significa que haya en él -

una sola voluntad jur(dica. No, al existir dos voluntades jur(dicas -

diversas,, aunque .una sota perSona ffslca, hay" acue~ de voluntades,,-

hay consentimiento, y s( adem&s .hay un· objeto,"'se d€t Un t:íplco cont~ 

to. 

En la Figura del auto contrate,· úna· persona ft"sica desempeña el 

papel jur(dlco de varias partes y as(, la· ·actividad y declaraci6n de -

esa sola persona f'Cslca en dos calidades distintas, d€t lugar a los mi.:! 

mas ef"ectos jur(dlcos de un contrato celebrado por dos personas por 

su propio derecho. 

En la llamada doble representacl6n, que es aquella que se d€t 

cuanc:b en una persona se r"'eCrnen dos calidades de representante, o 

bien cuando el representante actúa por el representa.do y por sr mis-

rno, la llamada autocontrata.ci6n se establece cuando el representante 

mediante declaraci6n de voluntad emitida, invoca su caltdad de repre-

sentante y su propia voluntad o en su doble carficter de representante, 

celebra un negocio que establece relaciones jurídicas que afectarán -

los patrimonios de los mandantes, Querer ver en ese acto jur(dico -

una dec1ar-act6n unilateral de voluntad,, es no entender- que la ley lo -

que pide,, para la existencia del contrato,. son dos voluntades jurídicas,, 

y no dos presencias ffsicas. 

E.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONTRATO 
CONSIGO MISMO. 

Este contrato no es de creacl6n reciente en el campo del Derc-
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cho, y así,, en la teoría y en la práctica hay los siguientes anteceden-

tes: 

a).- Derecho Romano.- En 'este 'derecho priv6 inicialmente la idea pl~ 

mada en la máxima '' pe".'"' 8?<trari~m · personae nobis adqulrll non po

sse ", y as{ ninguna pers~n~--~-t~~~-,-Pc?.Ci~~--~0~r-venlr en los contra-
. -.···-" .. · ... •·' 

tos o en los actos jur{dicO-s;' s~:~-~~;~~~~-~~~~~-~-·el pasar de los años, -

en el Derecho Romano, se 'fueron. es~leciendo diversas excepciones a 

ese principio indiscutido durante la (,poca clásica y, poco a poco, se-

fueron admitiendo excepciones a la llamada representact6n simple. 

" El punto de vista fundamental del Derecho Romano en 
la cuesti6n de la doble representaci6n ..• es el sigui"!!. 
te: 

Los actos de doble representaci6n no se admiten mlen 
tras subsista el principio prohibitivo de la representi" 
ci6n directa "· (1) 

Pero corno sigue: diciendo el mismo Masnatta,. m&s adelante en -

Roma no existi6 ya, lrnpedimentc legal para el autocontrato de tos re-

presentan tes voluntarios (procuratores y negotiorum gestores). 

En cambio, s{ se prohi.bi6, que los tutores y los curadores cel~ 

braran autocontratos o corno se dec{a " la autoentrada " en negocios -

de enajenaci6n y para obligar a sus pupflos o b.Jtelados, pero no la ~ 

presentaci6n recíproca de los tutelados entre st'. 

Ya en épocas posteriores, el Derecho Romano admiti6 expresa-

mente Y de ITlOdO general la idea de la doble representact6n en la -

(1) /V\ASNATTA HECTOR.- Ob. cit. No. 13, pág. 39. 
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ejecuct6n de obligaciones de pago. 

El sibi solvere ·del representante ya se le encuentra clta.do en -

diversos pasajes: 

" • • • lo mismo se admite que el administrador de '"'un 
patrimonio ajeno se pague ast mismo tas deudas que 
tenga pendientes con el duefio del patrimonio, corno -
también que et acreedor representante haga efectivo -
un crédito que tenga contra el patrimonio del repre
sentado. También se permitl6 a tos tutores la cons
titución, por acto unilateral, de un préstamo can dl-
nero tornado del pu.trirnonlo del pupilo. En to que 
respecta a ta compra de cosas del representa.do por
el representante, cllw. estaba por lo general prohibida, 
primeramente al tutor y más t.:lrde también a los 
otros administradores del patrimonio ajeno 11 • (1) 

No obstante, ya en este Derecho se establecía corno hasta hoy en 

la actualidad, una e.xcepci6n importante en la llamada venta que el re-

presentante se haga a s( mismo, eri subasta pública, siempre que ha-

ya procedido de buena Fe .. 

b) .- Derecho Prusiano.- En este derecho ya se incorporaron sib.Jacto-

nes que han llegado hasta la actualtdad y que se regtst..-an en el C6dt-

go Civil del Di.str-ito Federal, y s{ bien éste, no reconoce precisamE!!!. 

te corno fuente de las normas al Derecho Prusiano, si creo probable 

que el Legislador mexicano se haya orientado por este Der-echo, que 

tanta influencia b.Jvier-a 2n el siglo XI><. 

En el Derecho Prusiano, se pr-ohibía en absoluto al padre y al 

tutor- que celebraran operaciones consigo mismo, de negocios en los 

(1) MASNATTA HECTOR.- Ob. clt. No. 13, pág. 39. 
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cuales el descendiente o el pupilo quedara obligado o perdiera alg(¡n 

derecho. 

se le prohÍbi6 al )1.Jror la r-epr-e.;'EiritB:ci6n _bllatera.l ~e -sus distln

ros pupilos, cuaric:IO . ent~ eni:.J?s~:" .. usci~s<í.'(.;n i"fOr'.nt.::tO lmportante -

de lntereses. 
.-· r:::- .:::;: '---':"')-? .,,«- . ·- ::-;'':: 

:.·-~;·?~e:·,: ;> ," ·,;~~- :>'.·,::·-,_:_·.: __ _ 
;_ -- . ··::,;.; :;~, -- .-, --- ·- ~\;·:·-, 

En ese caso, se dete~i~¿\~,t~~!~~~~~,~~~rY;f"brarse uno o ~ 
rios curadores a los distlntcÍ .. pupu:6~'.i~.;.;:;i;;,,';;.t~d~r:esa situación, con 

lo cual la representaci6n legal exclu{a-:_\.;.-.¡;,~ibllidad del autocontratO 

en esta hip6tesis. 

Se sent6 en ese Del"'echo, el principio básico que aCm subsiste, 

de prohiblci6n del autocontrato, cuando exista oposici6n de lntel"'eses -

entre el mandatario corno tal y en la reiaci.6n entre él y el principal; 

sin embargo,. las opera.et.enes celebradas en base a este tipo de auto-

contratos, permitían que el negocio fuera válido, procediendo su anu-

labilidad cuando el autocontratante y el principal contrario se hallasen 

en Fraude .. 

c).- Derecho Francés.- El C6digo Napole6n estableci6 ya, una regul~ 

ci6n adecuada del llamado contrato consigo mismo, y que también de 

manera indudable influyeron en el Derecho Civil Mexicano. 

En este c6digo, se encuentt""an art{cutos corno el 389, 420, 450 

y 1596,. los cuales por su importancia y por haberse de hecho repro-

ducidos en el C6digo Civil vigente en el. Distrito Federal,. me permi-

lo transcribirlos: 



" 389.- Le pére est,, durant le mD.riage, administr.:iteur 
des btens personnels de ses enfans mineurs .. 
n est comptable, quant á la propriété et aux revenus, 
des biens dont i1 n'a pas la jouissance; et, quant á -
la propriété seulement, de ceux des biens dont ta loi 
lui donne I'usufruit " .. (1) 

" 420.- Dans toute tutelte i.1 y aura un subrogé tuteur, 
nommé par le conseil de f'amillé .. 
Ses f'onctions consisteront á agir pour les intéréts du 
mineur lorsqu'ils seront en opposttion avec ceux cfu -
tuteur ". (2) 
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" 450.- Le tuteur prendr.:l. soin de la personne du mineur, 
et le repr6.sentera dans taus tes actes civUs. 
11 administrera ses btens en bon pére de famille, ot -
répondra des dommages-íntéréts qu{ pourraient resul
tar d'une mauvaise gestion. 
11 ne peut ni acheter les ble.ns du mineur, ni les pr-en
dre á fcrmc, á moins que le cansen de famille náit -
autorisé le subrogé tuteur á lui en passer bail, ni 
accepter la cession d'aucun droit ou créance centre son 
pup!l lé ... (:3) 

(1) TRADUCCION LIBRE.- Art. 389 .- El padre es durante el matri-
monio el administrador de los bienes personales de sus menores 

descendientes .. 
Es compatible en cuanto a la propiedad y sus frutos de los btenes en 
los que ha hay usufructo y en cuanto a la propiedad solamente de 

aquellos bienes que por ley le otorgan el u:z.ufructo. 
(2) IDEM. Art. 420.- En toda tuteln habrá. un tutor subrogi:ldo nom-

brado por el consejo de familia. 
Sus funciones consistirán en actuar por los intereses del menor cuan
do estos estén en oposici6n con aquellos del tutor .. 
(3) IDEM. Art. 450.- El tutor cuid::>.rá del menor y to representará -

en todos los actos civiles. 
El administrará sus bienes corno buen padre de famflia y responderá 
de los daños y perjuicios que pudiesen resultar de una mala gesti6n. 
El no podrá comprar ni los bienes del menor ni tornarlos para sí a 
menos que el consejo de fzimilia haya .:i.utorizado al tutor subrogado -
para dárselos en arrendamiento, ni. Cl. aceptar la casi6n da algún de
recho o crédito contra su pupilo. 
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" 1596.- Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine 
de nultité, ni par eux-mémes ni par personnes interpo
sées, 
Les tuteurs, des biens de ceux dont ns ont la tutelle; 
Les mandataires, des biens qu'Us sont chargés de ven 
dré; -
Les adrninistrateurs, de ceux des communes ou des 
établ issemens publ ics conflés á leur"S soins; 
Les officier"'s publics, des bicns natlonaux dont les ven
tes se font par leur ministere ". (1) 

Puede decirse que el contrato consigo mismo en .este derecho -

está prohibido al representante bajo pena de nulidad, la 'é:ual, por otra 

parte., sólo el inca.paz podrá alegar. 

ColTlO se aprecia en el artículo 389 ya transcrito, el padre que 

es administrador legal de los bienes del menor, no puede contratar -

por si mismo con su descendiente 21 slno que debe contratar por me--

dio de un mandatario especial para el menor designado por los tribu-

nales. 

También por to que hace al b.Jtor1- éste debe hacerse substib.Jir 

en la representación del pupilo por el llamado prob..Jt.or o por un b..t--

tor aplicable para ese caso; esto se desprende de los artío..ilos 420 y 

1596. 

De igual manera se aprecia en los transcritos artículos 450 y -

(1). TRADUCCION LIBRE.- Art. 1596.- No pueden ser adjudicatarios, 
bajo pena de nulidad, ni en nombre propio, ni por lnterp6sita pe!: 

sana, 
Los rutores, de los bienes de aquellos de los que son tutores; 
Los mandatarios, de los bienes que les han sido encargados para su -
venta; 
Los administradores, de aquellos de las comunidades o de los establ~ 
cimientos públicos confiados a su cuidado. 
Los funcionarios públicos, de los bienes nacionales cuyas ventas se -
hagan bajo su función. 
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1596, c6rno la ley prohibe que cierto nómero de contratos en que 

tiene el b.Jtor interés, los pueda celebrar, pues se juzg6 peligroso 

para el pupílo, en el aspecto de compra de bienes muebles o inmu2. 

bles. 

Se =nsidera en la doctrina, que el mérito del artículo 1596 ya 

transcrito, radica en que los mandatarios no pueden con esa prohibi-

ci6n, directa o indirectamente por lnterp6slta persona, adjudicarse -

los bienes que se les haya encargado vender. 

" La jurisprudencia francesa ap1lc6 ésa disposici6n a los 
mandatarios judiciales convencionales o legales, y tan
to a las ventas de bi.enes muebles o de cosas genéri
cas, corno a las de inmuebles lndivtduali~dos, sea en 
ventas y adquisiciones extr.:i.Judicio.les o en subasta. ju
dicial. Se ha entendido que la nulidad que sanciona -
ta prohibicl6n del artículo "1596 es relativa,. por lo cual 
la previa autori.zaci6n dada al mandatario o 1.:i. aproba
ct6n o cumplimiento posterior por parte del dueo'='\o de -
los derechos cubren el caso " . (1) 

Pero, puede entenderse preciso.mente que en Derecho Francés, 

fuera de tos contratos que quedan prohibidos> quedan permi.ti.dos todos 

los demás> bajo formalidades especiales. Así, con relaci6n a los -

representantes voluntarios no existe en el Derecho Fl""ancés prohibt.-

ci6n del autocontrato, ni otra regulaci6n positiva de la autocontrata.-

ci6n. 

Por ello> la eficacia del contrato consigo mismo> en particular,. 

(1) MASNATTA HECTOR.- Ob. cit. No. 16, pág. 43. 
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se hace depender del poder o de la ratiFicaci6n del mandante. Se 

estima en principio que el mandatario puede celebrar por" su cuenta y 

consigo mismo, la operaci6n jur{dica que le ~ª' sldo encarga~ corno 

representante, tal y como se rBsol~l.~_:- e;, -~-a s~~Ct"a -S..:..79-1-15.1-~ -

referente al caso de U"l ar~dá~~-~~~:.-q~:e~?~~i~t?~~~~-~1-~_~da:ta.r10-,---en 
nombre propio y con su m-~-~~J·:::;_:_i~.~-~~~·ti·i~·'/;~~·''~{-.b~-~~·-· ~~e ·ei: 

' ~ - ~-

propio mandatario dispone ei;,;2.;a;..ti.dade,:;éde.dine...o qJé.ié entreg6 su -

mandante y se las autoP~!;i~~{/~~~%~-~~~~~~~-~~,-~~{~--:un-/-~Utocoñtrato· de 

mutuo. 

Puede decirse, que en pMnclplo .el sistema mexicano responde a 

iguales orientaciones del sistema francés. Considero que lo anterior 

es lo más relevante en este c6digo. 

d). - Derecho español. - El C6digo de España en cierta medida respo'l 

de a las orientaciones recibidas del C6digo Napo\e6n; sln embargo, -

en el c6dlgo español s61o se establecen prohiblciones de celebraci6n -

de operaciones en donde un representante actúe por su propio nombre 

y el de su representado, pero no hay ninguna prevlsi6n especial sobre 

\a posibilidad de que se celebre un autocontrato por una persona que 

actúe como representante de dos o más personas. Este c6digo CO!J. 

tiene los artículos 275 y 1459, que a la letra dicen: 

" Art. 275.- Se prohibe a los tutores: 
10.- Donar o renunc~ar cosas o derechos pertenecí~ 

tes al menor o incapacitado. 
Las donaciones que por causa de matrimonio hicieren 
los menores con aprobaci.6n de las personas que ha-
yan de prestar su consentimiento para el matrimonio. 
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serán válidas siempre que no excedan del límite sei'ia
lado en la ley. 

2o.- Cobrar de los deudores del menor o incapacitado, 
sin intervenci.6n del protutor, cantidades superio

res a 5,000 pesetas, a no ser que procedan de intere
ses, rentas o frutos. La paga hecha sin este requisi
to s6lo aprovechará a los deudof""e.s, cuando justifiquen 
que la cantidad percibida se ha invertido en utilidad -
del menor o incapacitado .. 

3o.- Hacef""Se pago, sin intervenct6n del protutor, de -
los créditos que le correspondan. 

4o.- Comprar por s{ o por medio de otra persona los -
bienes del menor o incapacitado, a menos que ex

presamente hubiese sido autorizado para. ello por el CO!!, 
sejo de famil ta " 

'' Art. 1459.- l'Jo podrán adquirir por compra aunque sea 
en subasta pC.bl!ca o judicial, por s(, nl -

por per-sona algl.rta lntermedi.a: 

10.- El b.Jtor o prob..Jtor, los bienes de la. persona o 
personas que estén bajo su b.Jtela. 

20.- Los mandatarios,. los bienes de cuya administraci6n 
o enajenaci6n esb.Jviesen encargados. 

So.- Los albaceas, tos bienes confiados a su cargo. 

4o .. - Los empleados públicos,. tos bienes del Estado, de 
los Municipios, de los pueblos y de los estableci

mientos también públicos, de cuya administraci6n estu
viesen encargados. 
Esta disposición regirá p.::ira tos jueces y peritos que de 
cualquier mocb intel"""Viniesen en la venta~ 

5o.- Los magistrados, Jueces, individuos del Ministerio 
Fiscal,. Secretarios de Tribunales y ..Juzgados y -

Oficiales de justicia, tos bienes y derechos que estuvie 
sen en litigio ante el tribunal, en cuy.:\ jurisdicción y=
territorio ejercieran sus respectivas 'funciones, exten-
diéndose esta prohiblci6n al acto de adquirir por cesión. 

Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de 

acciones hereditarias entre coherederos o de cesi6n en 
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posean. 
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La prohibici6n contenida en este número 5o. compren 
derá a los Abogados y Procuradores, respecto de toS 
bienes y derechos que fueron objeto de un litigio en -
que intervengan por su profest6n y oficio. 

Considero que este c6dlgo tuvo mayor influencia en el sistema -

del C6digo Civil Mexicano. 

e).- Derecho Alemán.-:- Cuando se elabor6 el prll'Tler,'p:~:>f~c:'~-de C6-

dlgo Civil Alem&n , en el año de 1900, los redactores: a.nsldera.ron -

la poslbllldad de la doble representacl6n como una consecuencia de -

los prtnclplos generales sobre representacl6n directa. 

Estimaron que nada se oponía a ta autocontrata.ci6n y que en -

todo caso, se deber{a exlglr la exterloMzacl6n de la voluntad del au-

tocontrat.ante en forma perfectamente conocible par"'a los terceros. 

·Así,. no apreciaron inconveniente alguno de que la opostci6n de -

intereses entr""e representante y representado fuera de gravedad bas--

tanta para lrnpedlr esta figura jur{dica. 

Al contrario,. se consideró que esa prohibici6n del autocontrato 

podría dificu\ t.a.r el tráfico jurídico y lesionaría el interés del re.pre-

sentado. 

Por ello, se declar6 en dicho proyecto la licitud de la doble 

representa.ci6n, excluyéndola solamente en el caso de la llama.da re-

presentaci6n legal que tuvieran los padres, b.Jtores y curadores, as{ 
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corno con la relaci6n a los 6rganos de la persona jurídica. 

Sin embargo, al elaborarse el segundo proyecto del C6digo Ci-

vil Alemán, se cambi6 et criterio y se lnvirti6 ta consideraci6n. Se 

estim6 deFinitivo para prohibir esta figura, et conflicto de intereses y 

tos peligros que ello significaba para el representado. 

As{ f'ué corno la comisl6n encargada de este segundo proyecto ~ 

tableci6 ta prohibición general de ta doble represen,tación y este crite

rio fué et que se adoptó en el Código Civil Alemful de 1900. 

En este código se excluyó la posibilidad de la doble representa-

ci6n, no s6to refiriéndola a determinado tipo de representantes lega--

tes, sino a todz:i. eta.se de representación, incluyendo todo género de -

negocios jur(dicos, contratos y actos unilaterales, con la sota ex.c-ep-

cl6n de aquellos que consistieran exclusivamente en un acto de cum-

plimiento. Así, se dispone en su artículo 181, que a la letra dice: 

Un representante no puede en tanto que otra cosa no 
le este permitida, celebrar en nombre del represen
tado consigo mismo en propio nombre o corno reprc 
sen tan te de un terCero un negocio jurídico, a no ser 
que el negocio jurídico consista exclusivamente en el 
cumplimiento de una obtigaci6n 11 

Resulta as{ que para este c6digo, tos actos de doble represen~ 

ct6n solamente se pueden considerar tícttos cuando el representante -

haya sido e.>q:>resamente autorizado por el representado a ef'ecto de -

celebrar dicho acto. 
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Este art{cuto 181 consider6 como " ratio legis 11 , que los inte~ 

ses de las partes no coinciden en un acto de negociaci6n, slno que se 

hayan contrapuestos y existía entonces, el peligro de que una misma -

persona al obrar corno representante de sus propios intereses y los -

de la otra parte, o, corno representante común de tos intereses de -

ambas partes, abusaría de su posici6n corno representante;. en el pri-

mor caso en provecho de uno de los representados, por el cual stnti~ 

ro. alguna tncltnact6n o afecto especial. Masnatta citando a Boehrner, 

dice: 

" La situación normal del conflicto de intereses de las 
partes en el negocio y la realidad del ego(srno o de 
la parcialidad humana que demuestra la e>q:Jeriencia, 
constituyen el material socio16gico, cuya considera
ci6n ha guiado la pluma del legislador ". (1) 

Pero corno no se expres6 esta ratio legis en el c6dtgo, resulta -

que de este artículo 161 se derlv6 la prohlblcl6n de toda auto=ntrata-

ci6n y doble represent.acl6n, indiferentemente de que exista. en el ca-

so concreto un conflicto, o tan s6\o una diversidad de intereses. 

F.- EL CONTRATO CONSIGO MISMO EN LA 
LEGISLACION MEXICANA • 

El C6dlgo Civil del Distrito Federal no regula expresamente el 

contrato consigo rnismo, sino que s61o establece de manera especial -

algunas prohibiciones para que éste se celebre y ello sobre la base -

(1) MASNATTA HECTOR.- Ob. cit. No. 23, pág. 53. 
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de la oposici6n de intereses entre los representados, o entre el repr.!:_ 

scnt.a.nte y su representado, segCin el caso. 

Al respecto el C6digo establece en diversos art{cutc?s . los CZl:Sº.ª -

en que se considera que existe oposici6n d~ .tn_t~~-~s_. ~~~-~ ,.fyP,~~~ 
tante y representado y as(, proh(be la cel~b¡::;~.;it;;,:;'cfe;¡'c,;,¿'tt)': i'g.;;¡;:;"é:ic;nf.h 

~·'i;~;:!...:- e,' ·~-·-

dolo con nulidad, s{ el mismo se celebra. Est .. )tt~-~d~}P,rY_bl~l.:;i6ry 'se 
·-· ~::., ~· > ;''.!-(" :'•<\-'' "-~-

dá. en la representación otorgada por- ley. :} - 0 dyJj:~:r~~~-
·''. --· ~ ;· '.· ';:: '"; :: : ::_:: ' ' . _. ' , - : 

Algunos casos en que se dá. esta prohiblcl6ri, se ery~éntran en 

los artículos siguientes: 

0 Art. 440.- En todos los casos en que las personas -
que ejercen la patria potestad, tienen un interés opues 
to al de los hijos> serán éstos representados,. en jut-= 
cio o fuera de él, por un tetar nombrado por el .Juez 
para cada caso " 

" Art. 569 .. - Ni con licencia judicial, ni en alITlOneda o -
fuera de ella,. puede el rutor comprar o arrendar los -
bienes del incapacitado, nl hacer contrato alguno res-
pecto de ellos, para s(, sus ascendientes, su mujer o 
su marido, hijos o hermzi.nos por consanguinidad o afi
nt.dad.. Si lo hiciere, adcmS.s de la nulidad del contra 
to, el acto será suficiente p.:ira. que se le remueva tt -

Por lo que se refiere u la re;;:,rcsentaci6n otorgada por ley,. se -

considera que existe oposici6n de intereses entre representados en el 

caso siguiente: 

" Art. 457 .. - Cuando los intereses de alguno o algunos 
de los incapaces, sujetos a la mt~ma b.Jtela, fueren 
opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del juez,. 
quien nombrará un b.Jtor especial que def"ienda los in
tereses de los incapaces, que él mismo designe, 
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mientras se decide el punto de oposición " 

Respecto del contrato consigo mismo dentro de la representación 

voluntaria. se encuentra c:iu.e ta~bién existen prohtbicto~es, u~~ _de -

ellas la contenida en el artículo 2280 ~racci6n IJ, el _que determina: 

" Art. 2280 • .;_ No pueden comprar tos blenes de cuya -
venta o admlnlstraci6n se hallen encargados: 
11 .- Los mandatarios " 

De lo anterior se desprende, que al marearse casos expresos en 

los que no se permite la celebracl6n del contrato consigo mismo, es 

válidamente posible que el mismo se celebre cuancb exista represen-

taci6n voluntaria y que no esté comprendida dentro de las prohlblcto-

nes que la ley reg...Jla. 

También, considero corno el Licenciado Ernesto Gutiérrez y Go!! 

zátez, que puede haber aut::::>contra~-~- -~---~.9~~~~os _casos en que no pue

da haber oposici6n de intereses entre to.S dos representados por el ~ 

ble representante, o el representado y- el representante. 

Podría pugnar a la vista, ver que el mandatario celebre el auto-

contrato, pero la verdad es que en esos casos no se podr(a objetar su 

legitimidad. 

Precisamente como es poco usual este tipo de operaciones,. en -

la realidad jurídica del pa(s no se dan públ icarnente casos de auto con-

trato, y de ah( que al encontrar en la realidad varios, resolví abor--

darlos corT'lO tema de tesis.. En el siguiente capítulo expongo esos ca-

sos. 
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CAPITULO VI 

CASOS REALES DE AUT=ONTRATOS CELEBRADOS POR UN RE
PRESENTANTE CON DOBLE REPRESENTACION Y CONSIGO MISMO. 

En el presente capítulo, paso a ex~ner los casc:;>s - reales y ver-

daderos que se han presentado en el Buf"ete en el cual colaboro y de -

donde me surgt6 la idea de escribir la presente tesis. 

En la manera más breve posible, expongo en las siguientes pá-

ginas la historia de uno de esos casos y no se puede considerar que 

violo secreto profesional alguno, pues los hechos a que me reflero -

constan en escrituras públicas inscritas en el Registro Público de la 

Propiedad de la ciudad de Herrnostllo, Sonora, con lo cual se han --

vuelto documentos pCibl!cos en su doble acepci6n, pues a más de cons-

tar ante Notarlo, están a la disposic!6n de quien desee consultarlos. 

Además, los contratos celebrados para ceder '' Derechos a f'ideicomi-

sarios " y a tos cuales me rcf'iero adelante, tarnbián aparecen inscr:!, 

tos en el mismo Registro Público de la Propiedad, por lo que están -

al alcance de cualquier interesado. Finalmente, obtuve, además la -

plena conformidad del abogado titular del Buf'ete en que colaboro, --

par'"a ocuparme de este tema y hacer uso de los documentos públicos -

que relaciono. 

Por lo que hace a los otros casos que en el mismo Buf'ete me -

ha tocado vlvir, y los cuales comento adelante, tampoco cometo vio-

la.ci6n alguna al secreto pt"'Ofesional:J pues todo lo que digo en esta --
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tesis. es con la aprabaci6n y autorizact6n de tas personas que men--

cieno. 

As( entonces, me ocupo primero del fideicomiso y mandato y 

luego del mutuo, arrendamiento y comodato. 

Con la anterior, necesaria aclaract6n, se tiene: 

a).- ANTECEDENTES DEL CASO DE UN CONTRATO DEºFIDEICOl\llI
SO. 

1 .- El 28 de marzo do 1972, ante la f'e del Licenciéldo Horacio Alemán 

Tortolero, Notarte PÚblico NCimero 117 del Distrito Federal, se cele-

br6 un contrato de fideicomiso traslativo de dominio. 

Este acto se hi;::o const'1r en la escritura pública número 35,541 

y f'iguraron, como fide!comitente, una sociedad denominada INMOSILI~ 

RIA Y FRACCIONADORA PROMOTORA 70, S. A. DE C. V.» como 

fiduciario intervino el SANCO INTERNl\CIONAL INMOBILIARIO, S.A. 

2.- En este contrato,, el fideicomitente transmitt6 al fiduciario un te-

rreno, cuya superficie y linderos se precisan en la citada escritura., -

ubicado en Sah(a Kino, municipio de Hermosillo, en el Estado de So-

nora. 

3.- Se determin6 en el permiso que se so1icit6 y otorgó el Secreta-

ria de Relaciones Exteri~res. como "Fin del fideicomiso, que la tnsti-

tuci6n fiduciaria conservara siempre la pr'Opiedad del inmueble f'idei-

cornitido y permitiera el uso y aprovechamiento temporal del m':.!::mo,, 
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al fideicomisaric o a quien éste le indicara,. para dedicarlo a flnes -

turísticos. 

Y ya en el cuerpo del contrato se .-determin6 como fin del fideic2,_ 

miso,. desarrollando el contenido del permiso de la autoridad adminis--

trativa, el siguiente: 

1' Que la lnstituci6n Fiduciaria adquiera y consorve. la pr"'O
piedod de los bienes objeto de esta Fideicomiso, para -
que dentro de los marcos legales, INMOBILIARIA Y 
FRACClONADORA PRO.'v\OTORA 70, s=IEDAD ANONl
MA DE CAPITAL VARIABLE, pueda efectuar el desarro 
llo turíst1co del fraccionamiento '' PARAISO KINO ", pQr 
lo tanto, sola.mente la f'iducLaric:i tendrá por sí o median
te las personas que se sirva dcsign.:!.r, para lo cuéll que
da desde este acto autortzada por ta f'idc1com1saria, inclu 
sive para otorg~r y revocar poderes para este objeto, -
la facultad de celebrar contratos de arrenda.miento hasta 
por el término de diez .:i.ños permitido por las leyes, de 
vender lotes de terreno, lotes y casas, o bten construc
ciones a las personas que posean la capacidad necesaria -
para adquirir inmuebles en fronter.::t.S y cost.:is; para con
ceder derechos personales de uso a las personas que ca
rezcan de esa capacidad sobre dichos bienes " 

4.- En el mismo contrato, se determinó que todas las operaciones, a.s:. 

tos y contratos que se mencionan en el objeto social, debían ser prepe_ 

radas y propuestos al fiduciario para su ejecuci6n, por la fideicomiten-

te, con expresión de sus elementos caracter(sti.cos, tales como precio, 

plazo, fecha, etc., pues se reitera que el fin del 'fideicomiso es aseg~ 

rar el cumplimiento de los requisitos de legalidad del desarrollo turís

tico materia del propio contrato, pero: 

••• no el privar a la 'fideicornitente del ejerctc10 de lzis 
actividades que constituyen el objeto especffico de su 
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escritura constitutiva; en consecucncia:1 el cumplimiento 
de estas actividades queda reserVado exclusivamente a 
INMOBILIARIA Y FRACCIONADORA PROMOTORA 70,
s=IEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE " 

5 .- En la cláusula segunda del contrato, se deterrntn6 que tos bienes 

que se entregaban en f'tdeicomlso quedaban af'ectos exclusivamente al 

fin que se destinan, por lo que podría ejercitarse respecto a ellos,,, -

los derechos y acciones a que se refiel"'e el mencionado fin,, sin re-

servarse la fideicomi.tente derecho o acci6n alguna sobre el inmueble 

tr~nsmitido a la 'fiduciaria, pues todos los derechos que le correspon-

dieran a la fideicomitente quedaban transmitidos al fiduciario, quien -

ser(a a partir de ese momento, titular del. mismo, con todas las f'a-

cultades que tal carácter le conf"iri6, pero desde luego, sujeto a ta -

obligaci.Sn de usar el inmueble en la realizaci6n de los 'fines del ft.-

dcicomiso, con las limitaciones establecidas en el mismo. 

6.- En la cláusula tercera, se pactó que en el desempeño del fideico-

mi.so, el fiduciario tendría todas la.s f'acultades propias de su cargo, 

pero en lo particular, la de otorgar contratos de cesión de derechos 

a las personas 'ffsicas o morales que carecieran de capacidad de 

compra, de acuerdo y dentro de los lineamientos establecidos en el 

permiso concedido por el Secretario de Relaciones Exteriores. V,, 

en los tén-ninos de la ley se tendría que comunicar al propio secret~ 

ria el otorgamiento de cada contrato de cesión. 

7. - El contrato de fideicomiso antes descrito en sus puntos esei;.cta-

les, quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Co-
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a).- El 9 de mayo de 1972, a las 12:15 hrs., bajo el 
número 27920, de la secci6n V, Vol. 100, y 

b).- El mismo 9 de ma,yo de 1972,>a las 12:20 hrs., 
bajo el número 58129,· cie·la secci6n 1 •.. vol. 146. 
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a.- PosterioNY'lente, el 2 de octubre é::fa·:·1973, .por- escritura número 

24,299 del Notario Público número 66 del Distrito Federal, Licencis_ 

do Horacio Alemán, se hizo constar un convenio de modiñcaci6n del 

anterior contrato do fideicomiso y además, un contrato de ampliaci6n 

del ftdeicorntso. En dicha escritura, se modific6 la cláusula segun-

da de la anterior escritura 35,541 a que me reflero en el apartado -

uno, y que es la relativa al 'fin del 'fideicomiso y se a.cord6 quedara 

en su inciso e), con este texto: 

" e).- FINES DEL FIDEICOMISO: 1.- Que la Instituc!6n 
fiduciaria adquiera y conserve la titul.:J.ridad del inn,u.!:! 
ble f'ideicomitido de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo cuarto del acuerdo presidencial de veinti-
nueve de abril de mil novecientos setenta y uno, p.:i.ra 
que dentro del marco legal apropiado Inmobiliaria y -
F"raccionadora Promotora 70, Sociedad Anónima de -
Capital Variable, a través del fiduciario, pueda ceder 
el uso y aprovechamiento de los inmuebles a personas 
f'Ísicas y morales cxtranjer;'.l.S para el desarrollo turís
tico de esa zona denominada " PARAISO KINO " 

2.- - •• " 

3.- ••• todas las operaciones, actos y contratos serán 
preparados y propuestos al Fiduciario para su ejecución 
por la fideicomitentc, con la expresi6n do todos sus 
elementos característicos, tales corno: precios, plazos,, 
fecha, etc., pues queda expresamente d~finido que el -
f'in de este fideicomiso es el cumplimiento de les reqt.& 



sitos de legalidad que exige el .:icuerdo presidencial -
del veintinueve de abril de mil novecientos setenta y 
uno, pero no el privar a la 'fideicomitente del ejerci
cio de las actividades correspondientes al desarrollo 
y ejecución integral del negocio; en consecuencia.111 el 
cumplimiento de estas actividades queda b<:ijo la ex-
elusiva responsabilidad a Inrnobiliariél. y Fraccionado
ra Promotora 70,, Sociedad Anónima. de Capital Varia 
ble, quien tendrá todas y cada una de las obl(gacio-= 
nes que tul carácter le conf"iere •.• etc. " 
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9.- En el mismo instrumento, en la parte relativa al contra.to de am-

pliación del 'fideicomiso traslativo de dominio, se deteN'Tlin6 que la 

propia f!deicomitente tendría además la calidad de fide{cof'T1lsarl.á y 

as(, se reunieron en ella las dos calidades de fideicomitente y de --

bene'ficiaria o Fideicomisaria, de los resultados que se obtuvieran de 

la celebración de contratos por el Sanco,, o a- nombre del Banco ft-

duciario respecto de los inmuebles, al destinarlos a tos fines turCsti-

cos. Así se lee en la cláusula primera que: 

" INMOBILIARIA Y FRACCIONADORA PROMOTORA 70, 
s=IEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su 
carácter de f"ideicornitcnte y 'fideicomisaria,, l"'eSpecti-
vamente ••• 11 

• 

1 o. - En este contrato de arnpl iación de fideicomiso traslativo de do--

minio,, al igual que en el contrato establecido en la escritura que 

mencioné en el apartado uno, tarribién se pact6 en la cláusula tercera, 

que: 

" Los bienes que se entregan en 'fideicomiso, quedan -
exclusivamente af'ectos .al fin que se destinen, por lo 
que podrán ejcrcitu.rse respecto a ellos tos derechos 
y acciones que refiere el mencionado fin, no reser-
vándose la f"ideicornitcntc más derechos y acciones -
que las expresamente establecidas, ya que todas las 



demás que le correspondÍi:ln quedan transmitidas al -
fiduciario, quien será el titular del mismo, sujeto a 
la obligación de usarlos en la real lzación de los fi-
nes de este fideicomiso, con las limitaciones estable 
cidas en él " -

11 .- En su cláusula cuarta se aclara ya la st'b.Jaci6n y se dice: 

u Como consecuencia de lo anterior, en la presente 
ampliaci6n de fideicomiso, son: 
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FIDEICON\ITENTE: INMOBILIARIA Y FRACCIONADO
RA PROMOTORA 70 • SOCIEDAD ANONIMA DE CAP! 
TAL VARIABLE, por:: la aportación que hace de los-::. 
terrenos citados en la declaración tercera de esta -
escritura .. 

FIDEICOMISARIO: La sociedad INMOBILIARIA Y FRAC 
CIONADORA PROV\OTORA 70, s=IEDAD ANONIMA ~ 
DE CAPITAL VARIABLE, o quien ella oportunamente -
designe, por lil. percepción de utilidades y remanentes,
que resulten del desarrollo turístico~ una vez que se -
hayan cubierto tos derechos 'fiduciarios correspondientes, 
todos los gastos, costos, impuestos y derechos de cual
quier naturaleza, que el propio negocio origine, tes CU,!! 

les correrán de la exclusiva cuenta de la fideicomitente. 

FIDUCIARIO: EL BANCO INTERNACIONAL INMOBILIA
RIO, SOCIEDAD ANONIMA. 

BIEN FIDEICOMITIDO: Es bien ftdeicomitido, los ter~ 
nos citados en la. declaración tercera de esta escritura 
y que obran en el plnno agregado al apéndice de este -
instrumento bajo la letra " B u y el número de e:;;te -
instrumento 11 

• 

12. - En la cláusula séptima de esta arnpliaci6n,, se dijo prccisarnen-

te que el ampliar et contrato de fideicomiso, no significóa en modo 

alguno el que,. el contrato original del ~ideicomlso que se umplí'a,, -

fuera novado en Terma alguna,, por lo que subsist(a en todo su va--

lor y fuerza legal, en el entendido de que todos los pactes, candi-

cienes,. derechos y obligaciones de las partes contratante~ e-:: r.:::gi--
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rí'an por el contrato de fideicomtso original a que se ha hecho re:fe--

rencia y a sus modificaciones. 

13.- Este documento en donde se arnpÍ(a el contrato de fideicor;niso,-

quedó tru-nbién inscrito en l~ mismas dos di'Ferentes secCiones quinta 

y primera del Registro Públié:o de la Propiedad y de Comercio de la 

Entidad ya mencionada, bajo las siguientes anotaciones: 

a).- El 21 de noviembre de 1973, a las 10:00 hrs., bajo 
el número 31 ,272 de la secci6n V a Fojas 147, y 

b) .- El mismo 21 de noviembre de 1973, a las 10105 hrs. • 
bajo el número 71 ,697 de la secci6n r a fojas 157. 

14.- Con base en el anterior- contrato de "Fideicomiso. su modifica--

ción y ampliaci6n, la 'fldeicomitente y fldcicomisaria ·al mismo tiem-

po, quedó f'aculta.da para celebrar en nombre del f'iduc'iario una serie 

de contratos para aprovechar los terrenos fideicomlttdcs. 

De esta mé.l.11era y en ejercicio de esas facultades, la ftdeicom...! 

tente celebró un contra.to que se deno:-ninÓ: 

" De cesión de Derechos y Obligaciones que otorgan con 
la intervención del Banco Internacional Jnrnobiliario,. -
Sociedad Anóntrnu, represent.:tdo por su delegado 'fidu
ciu.rio el señor Liccnci.:ldO Luis G.:trcíu Barbo.cha.no 
por una parte y por Inrnobiliaria y Fracciona.dora Pro 
motora 70,. Sociedad ,..c:v,6nim.::i. de Capit.:il Variable en -
su car5.cter de f"idcicornisaria del fideicomiso número 
235 lfParniso f<ino ",. ubicado en el municipio de Her
sillo, EstLl.dO de Sonora, rcprcscnto.d:t indistintamente 
por los señores Rogclio A. Marín y/o Sergio Guiller
mo Marfn y por la o!:ra p.:trtc el s0ñor (es) Surtan F. 
Knatz y/o Dorothy E. Ka.:itz,. a quienes en lo sucesi-
vo se les designará EL BANCO, LA CEDENTE Y EL 
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de los siguientes antecedentes y cláusulas " 

167. 

En seguida, en este documento se exponen los antecedentes del 

rni.srno y se hace referencia al Acuerdo Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de abril de 1971, as( corno a 

las escrituras 35,541 y 24,299 a las que ya rne refer( antes. 

En los mismos antecedentes, se establece como fines del fidel-

córniso entre otros, que la instituct6n fiduciaria adquiera y conserve 

la titularidad de los bienes objeto del flde.tcornlso y que la cedente -

con base en ello, otorgue los contratos de Cesi6n de Derechos Pers,2_ 

nales de Uso y Aprovechamiento sobre los lnrnuebles fldeicomltidos,-

por el término de treinta afias. 

En este contrato se establece en su cláusula primera que: 

" La empresa lnmobltiarla y Fro.cciona.dorn. Pf"'Omotora -
70,. S.A~ de C.V. 11 corno 'fideicomisaria del f'ideicorni
so 235 " PARAISO KINO ", d~ Herrno.::;illo, Sonora., y 
con ta intervención del Banco Internacional Inmobilia
rio, S. A., 'fiduciario en dicho fideicomiso,, cede a f'a
vor del (los) Sr. (Sres.) BURTON F. KAATZ Y/O -
DOROTHY E. 1<,6.P.. TZ, quienes aceptan expr"e.Samente -
en este acto~ y por un término de treinta años contados 
a partir del 2 de octubre de 1973, tos derechos perso
nales de uso y aprovechamiento sobre un lote del f'r-ac
cionarntento antes mencionado '' 

En la Cláusula segunda se dan tos linderos y colindancias de --

dicho predio. 

15.- En et contrato se siguen dando tas cláusulas de estilo y en la -

quinta, se establece expresamente que: 
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" El cliente podrá traspasar los derechos que adquiera -
por este contratoll# siempre y cuando obtenga previarnen 
te la confon-nidad del Banco y la cedente, en cuyo ca..:
so, de ser posible la cesión, cubrirá al Banco el 1% -
del precio del terreno por concepto de derechos de -
traspaso, debiendo liquidar el impuesto que correspon
da en su caso " 

16.- Más adelarite, en la cláusula novena, textualmente dice: 

" Seis meses antes de la terrnina:::ión del presente con
trato el el iente podrá proponer a ta persona o personas 
legalmente capacitudas para adquirir tos inmuebles so
bre. los cuales tenga derechos de uso y aprovechamien
to temporal o bien, a permitir que el Banco lleve a -
cabo la promoción necesaria p.:ira la enajenación del -
inmueble que se contrata y de las construcciones que -
sobre el rnisrno existan, para cuyo efecto permitirá el 
acceso al mismo, a personas inter-esadas en su adquisi_ 
ción, a fijar anuncios y a todo lo conducente para la -
mayor efectividad de la promoción, todo ello, en benefi 
cio directo del cliente " -

Esta cláusula novena se complementa con el texto de la cláusula 

décima, que a la letra dice: 

" Diez días antes del vencimiento del presente contrato, 
el clienta se obliga a desocupar y a poner a disposi-
ci6n del Banco el inmueble cuyo uso y aprovechamien
to se cede, así corno las construcciones que sobre el -
mismo existieren, .:i efecto de que la institución fidu-
ciaria transmit.:i. la propiedad de los inmuebles a perso
nas que conforme .:i las leyes vigentes estén capacitadas 
para adquirirlas, en la inteligencia de que los gastos -
de conservación por el tiempo q1.H~ transcurra entre la 
desocupación y .5u venta scr.5.n por su cuenta y orden " 

· Hasta aquí, lo que interesa de. este contrato para tos efectos de -

la presente tesis, siendo conveniente hacer notar que este contrato --

aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comer--

cio de Herrnosi.llo, Sonora,. con fecha 9 de junio de 1975, a las 
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12 :45 hrs., bajo e1 nGmero 77769 de 1a secci6n I, Vol. 142. 

b).- ANTECEDENTES DEL CASO, EN CONTRATOS DE MUTUO, 
ARRENDAMIENTO V COMODATO... . . 

1 .. - En la década de los sesenta; de conformidad con- ~as .leyes mexi--

canas, se f'undaron dos sociedades. an6nimas;- una denominada lnrnobi-

1 iaria A(da, S. A. y 1a otra denominada Fede1, S. A.; ambas quedaron 

debidamente inscritas en e1 Registro Público de la propiedad y del 

Comercio del Distrito Federal, como lo está.ra hasta esta Fecha. 

2.- Al correr de los años ambas sociedades llegaran a tener cinco --

socios, siendo los mismos en una y otra, ésto es, que los mismos -

socios accionistas de Inmobiliario. A(da, S.A., son los accionistas --

de la sociedad Fedel, s. A., la que también substancialmente se ded_! 

ca al desarrollo de los objetos de una inmobiliaria. 

s.- Como consecuencia de lo que anoto en et apartado anterior, los --

accionistas en cada una de las sociedades eligieron como administra-

dora de Fedel, S.A., a la accionista que también es administradora -

de la Irvnobiliaria A(da, S. A.,, y de igual manera, en cad.:i. una de --

las sociedades se hizo designacl6n de apoderados para pleitos y co--

br-anzas y actos de administración, recayendo el nombramiento en el 

mismo abogado en las dos sociedades, y as(,, el Licenciado .Javier 

Alama Gutiérrez, es apOOerado para los efectos antes anotados, tanto 

de la Inmobiliaria, corno de Fedel, S.A. 

4.- La sociedad Inmobiliaria,, desde su fundación, tal como se indica -
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en su escritura constitutiva, recibió en pago de acciones por parte -

de uno de los socios, un bien inmueble ubicado en la Colonia Nápo-

les, en esta ciudad de MéxtCo, Distrito Federal, inmueble que se in

tegra con 16 departamentos destinados a ser arrendados. 

s.- A ef'ecto de tener bien organizada la sociedad, la persona que fu_!! 

ge como administradora única ,de la miSma, se reúne periódicamente 

con los socios, no en f'orrna oficiC'.11 _de asamblea de accionistas·, sino 

con la finalidad de cambiar Impresiones con ellos, respecto de la 

marcha de la negociacl6n y de las medidas convenientes que deben 

adoptarse en casos corno los que se han presentado a Últimas fechas, 

como el Decreto legislativo de f'ebrero de 1965, que ref'orm6 al C6di

go Civil para el Distrito Federal, en materia de arrendamiento. 

Entre los socios se cuentan tres Licenciados en Derecho, por lo 

que ta administradora de la s_ociedad, recurre al consejo de ellos, -

para 'fijar las bases, conf'orrne a las cuales deben atenderse los pro

blemas relacionados con tos inquilinos del edi.Ficio que es propiedad -

de la sociedad. 

Entre otras situaciones que se tun presentado en esas reuniones, 

en donde se solicita el consejo de los abogados accionistas, no como 

accionistas, en sí, sino como abogados, se le sugirió a la adminis-

tradora que debería dar en arrendamiento los departamentos que se -

Fueran d·?.socupando, atendiendo a los lincD.mlentos mínimos que se le 

indicaron tanto respecto d·~ la n~tut""aleza del contrato a celebrar, 

corno en relación a la renta rnínirna que se debería de cobrar. 
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Así V .gr., se le sugirió que los departamentos ya no se desti-

nen a casa habitación, sino que se arrienden para locales comercia-

les u of"icinas, a ef'ecto de sustraerse a " LA ABSURDA REFORMA -

QUE SE HIZO .O.L CODIGO CIVIL DE 1926 EN LA MATERIA DE 

ARRENDAN\IENTO DE CASAS-HABITACION,'DEL 7 DE FEBRERO --

DE 1965 ". (1) 

e.- Asimismo, la Inmobiliaria consider6·1a'~ecesidac:Lde adquirir un 
.. '.·.-· ·r~-- ·+ -_·.:· ... '.· ' 

vehículo que le sirviera. tanto i'ara mavi.1tZa:r a1; personal .. de· 1a. soci~ 

dad, Fundamentalmente a la ad....:..inlstrad.;;:.a,,,~C C<)r;no i~,.:a: trans¡x;r-: 

tar en ét, equipos y materiales. qu~ -~~:--~~-¡~~~:~-~¿{~~-~-:-~\ ~~t~~!. 
miento del edif'icio de la Colonia Nápoles, 6om.; po~ ejen:íplo, . ~r;:.a
mlenta para plomería, albañilería y los materiales necesarios para 

hacer r-eparaciones de estos dos of'ici.as. 

As( entonces,, se acordó adquirir una camioneta que pudiera 

servir,, tanto para transporte de pasajeros, corno para el transporte -

de materiales; sin embargo, el problema era que, debido a que en --

años anteriores la sociedad estuvo administrada por personas ineptas, 

ésta no había logrado acumular recursos econ6micos bastantes, como 

para poder adquirir este tipo de vehículo, que tiene precio consider~ 
\ 

blemente alto, y sólo contaba con un 20 ó 25 'Ya del valor del vehÍc.!:!, 

lo. 

Ante tal situación, se planteó la necesidad de obtener ·un crédl-

(1) El Licenciado Ernesto Gutiérrez y González, en su cátedra de -
Contratos en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M .. , expresó en 

el mes de marzo de 1935, las anteriores p.:i.lcbr~3 .. 



172. 

to para financiar la adquisición det vehículo, pero también, dada la 

situaci6n especÍf'ica de lo caro que resulta pedir dinero a tas institu

ciones de crédito, por la altísima tasa de interés a que es prestado -

en estos días, a más de- lá diFicultad de obtener -et _C~i.t.0 eñ Sí, se 

pensó mejor en otro camino. 

El Licenciado ..Javier Alama .Gutlé~rez, que corno ya anota antes, 

es apoderado de ambas sociedades; al consultar el estado contable de -

Fedel, S.A .. , encontró que dicha sociedad tenía alguna suma de dine

ro disponible en ef'ectivo, y 61 por su parte, en lo personal, contaba -

con algunas otros recursos econ6rnicos; así entonces, se decidi6 que -

fuera la sociedad Fedet, S.A.,, as( corno el Licenciado .Javier Alama, 

los que suministraran a la Inmobiliaria AÍda, S. A., el completo de -

los recursos requeridos para poder adquirir el vehículo de que antes -

he hablado. 

Se adquirió el veh(culo, si bien es cierto que f'ué 'facturado a -

nombre de la Inmobiliaria A(da, S.A., también.,. es cierto que el pro

pio vehículo se utiliza por la administradora de Fedel, S.A. y el Li

cenciado Javier Alama indistinta.mente, en asuntos y atención de nego

cios de ambas sociedades. De esta manera, por conducto de sus re-

presentantes comunes de 1 a 1 nmob i1 iaria y de Fedel, ésta utiliza en el 

desempeño de sus actividades, en forma gratuita, el vehículo propie

dad de la Inrnobilinria, constituyéndose así' un contrato de comodato.,. 

en donde la comodante es la Inmobiliaria y la comodataria Fedel. 

Este contrato se celebró, sin duda por una sola persona fÍsica, 
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que llevó dos voluntades jurídica.s,d-~ dos sociedades. 

7.- Al venir el sismo del 19 de septiembre de 1985, el Licenciado .Ja-

vier Alamo Gutiérrez, result6 dañado en sus micinas profesionales, por 

lo cual decidió alq.....iilar un departamento, en donde in.Stalar su despacho, 

pero los arrenda.dores, ante la demanda de locales, como suele decirse 

vulgarmente, " se han puesto las botas ", y a más de que es di'fÍcU -

encontrar un local, cuando se encuentra., pretf~nden -como renta, las --

perlas de la virgen. 

Ante tal situaci6n, el Licenciado Javier Alarno G., procedi6 a --

ocupar en el edificio propiedad de la InmobUiarla A(da, S.A., un de--

partamento que destina a oficinas, y as( lo ocupa para él, y le paga a 

la Inmobiliaria la renta mensual que los abogados socios sugir"'ieron a 

la administradora de la sociedad que cobre en los nuevos arrendamie!?. 

tos que fuera celebrando. 

En este ca.so, el Licenci<:!.dO Jo.vler Alama Gutiérrez, redactó el 

contrato de arrendamiento en nombre ~e la inrnobiliaJ"""ia, lo fir~.6~ por 

ésta y ocupa el departamento p:ira él, y por- J¡::¡;-{Sr:..i;:-·' 

Hasta aqu( los antecedentes que sirven para desarrollar los te-

mas de un contrato constgo misrno, tanto derivados de un mandato en -

un fideicomiso, como de un mutuo, un arrendamiento y do un comeda-

to, a tos cuales me refiero en el sigutente capt'tulo. 
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CAPITULO VII 

ANALISIS DE COMO OPERA EL CONTRATO CONSIGO MISMO EN -
LA RELACION JURIDICA QUE SE FORMA EN VIRTUD DE LOS 
CONTRATOS DE FIDEICOMISO V CESION DE DERECHOS; MUTUO; 

ARRENDAlv\IENTO V COMODATO. 

A.- MANDATO, FIDEICOMISO Y CESION DE DERECHOS. 

Al analizar las cláusulas del contrato de fideicomlso'El. ~ue me 

~ ' -· ' -

referí en el capítulo VI, y el cual consta en ta escritura 35,541 y -

su modificación y arnpl iación hecha en la escritura. -~4'>2~9. obtuve --

estos l"'eSulta.dos: 

a).- Es evtdente que la propiedad de tos Inmuebles que.'Fueron de 

Inmobiliaria y Fraccionndora Pr"Ornotora 70,, S .. A .. d~ c:v. > pasó a 

ser del Banco Fiduciario y e.s así como se lee en la .cláusula. prime 

ra: 

" d).- BIEN FlDEICOMITIDO: Es bien f'ideicomitido el -
terreno cit.:ldo en la declaraci6n tet""C-era. de -e.Sta escri 
tura y que obra en el plano agregado al apéndice de -
este instrumento bajo la letra " A" y el número del -
mismo 

y después en el siguiente inciso~ se establece que son: 

" e).- FINES DE FIDEICOMISO: Que ta !nstituci6n fidu
ciaria adquiera y conserve la propiedad de los bienes 
objeto de este f"ideicorniso ••• ". 

b).- Corno resultado natural de esa adquisición de la propiedad del -

terreno que le entregó la Promotora 70, sólo la institución ftducta--

ria puede realizar actos y convenios o su especie contratos, respe_E 
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to de dicho bien inmueble y aunque no era necesario decirlo en -

el contrato de fideicomiso, se optó por reiterar en él, que s61o el ~ 

duclario es el que puede disponer de los bienes fideicomltidos, cele-

brar contratos de venta sobre los mlsrnos, vender lotes de terrenos y 

lotes y casas, constn.Jcciones, a personas que posear:i la capacidad ~~ 

cesarla para adquirir inmuebles en fronteras y costas; conceder de~· 

chos personales de uso y realizar cestones de Derechos. En efecto, 

de lo ya transcrito de la escritura que contiene el fideicomiso y que 

repito aqu{, se tiene, corno claramente se expresa, que ese adquirir 

y consel""'Var la propiedad que hace el fiduciario conlleva. 

por lo tanto, .. .. .. la facut t.nd de celebr<:ir contratos 
de arrendamiento hasta por el término de diez años 
permitido por las leyes, de vender lotes de terreno y 
lotes y casas, o bien construcciones a las personas -
que posean léJ. capacidad necesaria para adquirir inmue 
bles en fronteras y costas; parn. conceder derechos - -
personales de uso conforme a las leyes aplicables y 
cesiones de derechos de uso a las personas que car~ 
can de esa capacidad sobro dichos bienes ·~ 

e).- Y, ya acreditad<i esa propiedad fid.lciaria del Banco y acr-editade> 

que s6lo él puede ejercitar esa facultad de celebro.r contratos y cesi~ 

nes de derechos, sin necesidad de decirlo tampoco, pero s{ para rei-

tarar algo que la ley le confiere, se precisa en la misma cl&usula --

primera, que esas facultades las ejercerá el B.:i.nco fiduciario por s(,. 

o por las personas que él rnlsrno designe. Y as{ se lee de lo ya -

transcrito,. que: 

solamente la fiduciaria tendrá por s( o mediante -
las personas que se sirva designor •.. ". 
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la facultad de celebrar los actos y convenios a que antes me refer(. 

d) .- Y, en el misrTIO documento y en la misma cláusula se precisa, -

que: 

" Todas las operaciones,· actas y contratos de que se 
tr.:i.t.:i en et pár"rzi.f'o anterior, serán preparados -y pro 
puestos al fiduciario para su ejecuci.6n por la fldel-
comitente, con e>q:1resi6n de sus elementos ca.racte
r{sticos, tales corno preclo, pta;:os, fecha, etc. ···"• 

con to cual, se finca expresamente la facultad exclusiva de 'realizar ta.-

les actividades en beneficio del Banco, s61o por parte de la ftdelcoml-

tente, pues se marca con plena claridad después del " etc. " con que 

concluye la anterior transcripción, que: 

" .. • .. pues queda expresamente definido que et fln de -
este fidelcorntso es asegur""ar el cumplimiento de los -
requisitos de legalidad del desar"rollo turístico de que 
se trata, pero no el privar a la 'fldctcomitente del -
cjerctcio de las activid3des que constituyen el objeto 
espec{fico de su escritura constitutiva; en consecuen
cia, el curnpl.ímiento de esos ;:ictividndes queda re-
servado exclusivamente a INMOBILIARIA Y FRACCJO 
NADORA PROMOTORA 70, SOCIEDAD ANONIMA DE"° 
CAPITAL VARIABLE " 

Es importante, hacer notar que en la cláusula no se dice que -

los C01'ITRATOS SEAN PREPARADOS Y PROPUESTOS A LA FIDU-

CIARIA PARA" SU CELEBRACION "• SINO PARA" SU E.JECU--

CJON ", \o cual es evidente que i.mpltca el que., sea la Promotora -

70, la que celebre el acto o realice el acto en nombre del fiduciario, 

COMO SU REPRESE1'ITA1'ITE. Este es el meollo de las considera--

cienes sobre este caso. 

Y en la propia cláusula, para confirmar el anterior punto de --
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vista que expongo, se hace una declaraci6n de la " causa ", y se es-

tablece una representaci6n e)(J)re.samente otorgada para ta Promotora 

70; así, repito el párrafo por interesante, se declara que: 

" • • • queda expresamente definido que el fin de este ft
detcorniso, es asegurar el cumplimiento de los requi
sitos de legalidad del desarrollo turístico de que se -
trD.ta, pero no el privar a la fideicomitente del ejerct 
cio de las actividades que constituyen el objeto especl 
fico de su escritura constitutlva;.. • ,, -

y hasta aqu( la declaraci6n de la " causa " del acto, para en seguida 

dar la representaci6n contracb..Jal, al decir"': 

" ..• en consecuencia, el cunipli.mlento de estas activi
dades queda reservado exclusivamente a INMOBILlA-
RIA Y FRACCIONADORA PROMOTORA 70, SOCIEDAD 
ANONIN\A DE CAPITAL VARIABLE " 

e) .. - De lo anterior, resulta que ta Inrnobltiarta y Fracctonadora Pro-

l"1"10tora 70. asumi6 varias calidades en este contrato: 

10 .- Fideicomitente; 

2o .. - Fideicomiso.ria; y 

3o .- Representante contracb.Jal del. fiduciario. lo cual. le per-
mite celebrar contratos de arrendamiento. hasta por el 

término de diez años, vender lotes de terreno y lotes y ca
sas, o bien construcciones a las personas que posean la ca
pacido.d necesaria para adquirir lnrnuebles en fronteras y -
costas; para conceder derechos personales y de uso canfor-
me a la ley y cesiones de derechos de uso a las personas 
que carezcan de esa c~acidad sobre esos bienes. 

f) .- Cuando ta Promotora 70 " prepara " un contrato de los que se -

prevean en la cláusula en parte transcrita y hace referencia al Ban-

ca fiduciario, no lo ha.ce " motu proprio ", stno que lo ha.ce como -
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representante mandataria de éste,. y lo obliga por ello en tos términos 

que establecen en el C6digo Civil,. en su artículo 2581,, cuando dlspo-

ne que: 

" El mandante debe cumplir 
mandatario haya contraído 
mandato '' 

todas las· obl igaélones .·que el 
dentro· de··ros._'l{mltes del 

- ' - . ~:__ :' 

y, ya después lo único que tendrá· que h;;;_¿~f':;.l>~~~eiCC>misarlo, será -

conforme a lo transcrito " PRClpoNf::~Lk~~~-~~DlJCI,,.:~IO PARA SU 

E.JECUCION ". 

de fideicomiso, el contrato de .cesl6n_:d;., d~~chos. se verificó y surti6 

efectos,. pues aCJn más:. en el text6. ·d~·l:·.:~ry~~tQ de Cesi6n de Derechos, 
' . 

no se transcribe lo conducente de t"a: esérib..lra de fideicomiso,. en la -

parte anotada y en la que se habla de· ese sometimiento para el fiduci_!! 

ria, para que proceda éste a ejecutar el contrato,. con lo cual se des-

prende que va implícita la Representación del Fiduciario. 

g) .- Cuando el cesionario de los derechos- del fideicomisario,. celebra 

con éste el contrato de Cest6n de Derechos, COl'TlO Tué en el caso del 

contrato de\ señor Kaatz a que me referí en e\ capítulo VI del presen-

te trabajo, en el documento en que se plasma la voluntad de las par-

tes, intervienen: 

10.- El cedente, que es el fideicomisario Promotora 70; 

20.- El cesionario de esos derechos, el Sr .. Kaatz; y 

3o.- El Banco fiduciario, represent¡:ido por el cedente, Promo 
tora 70 conforme a \.:l.s t-acultades que se le otorgaron -

en el contrato de fideicomiso. 
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Estas tres partes intervienen jur{dlcarnente. 

h) .- Pero dá el caso, de. que flslcamente para celebrar el contrato de 

cesi6n y su perfecctonami.ento~·'··-s61o .iñtervienen dos personas: 

10.- El Sr. ~aat:Z: corno··cestonario, y 

20.- La' persona.-que,-·lleva et nombre de ta Promotora 70> 
que acb.Ja:. 

a').- Como fidelcomlsarlo cedente, y 
b') .- Corno representante de ta fiduciaria. 

En efecto, reltero que ta presencla del Banco Flcluclarlo en ta -

celebract6n del contrato de cesi6n,, se vertftc6 a través de ta repre--

sentaci6n que del mismo tiene Promotora 70, por to cual, el ''Vo.bo. 11 

o visto bueno que se anota en el " machote " de convenio de cesi6n -

de Derechos y Obligaciones, no es para que ese contrato exista o val-

ga,. sino para que el Banco f'íduclario 0 proceda a su eiecucl6n ". 

i) .- Y, as{ se tiene entonces que en este convento da Cesi6n de Dcr~ 

chas y Obligaciones se está en presencia de un " contrato consigo --

misrTIO " plenamente existente y válido,. en donde por todos los ante-

cedentes de Formaci6n del acto jurídico,. no existe el obstáculo de la 

" oposicl6n de intereses "; no obstante,. ta act:t..Jaci6n jur(dica doble -

del FideicomisaMo-mandatario,. si bien act::Caa en ta celebración del --

contrato atendiendo a sus intereses de cedente,. no se oponen esos in-

tereses a los del Banco flduciario,. que s6to es propietario precisa-

mente para que el " Fidelcomi tente-Fldelcomisario-mandatarlo ", al--

canee y realice sus metas,. como se lee en la escrib..Jr-a de constitu-
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ción del fideicomiso. 

Se veriflc6 as(, claramente perfilacb, un " Contrato consigo -

mismo ", en donde el mandatario del fiduciario, al celebrar el con

trato de Cesión de Derechos y Obligaciones, si bien actúa con la do

ble calidad que· apunté, no se vé impedido a hacerlo por no exlstlr -

entre su conducta y los intereses del Banco fiduciario, oposición al

guna que lo inhabilite. 

As{, con este acto se pudo satisfacer las necesidades de la Fl

deicomitente-fiduciaria, y cubrió las conductas jurídicas que la ley le 

impone a un fiduciario para perm~tir que un extranjero goce de bienes 

inmuebles en la zona costera del país, a través del e"'l:>leo de un -

mandato y de un contrato consigo misrTIO, sin que se diera la opost

cl6n de Intereses. 

B.- MUTUO Y MANDATO. 

También, pude apreciar la util ldad práctica de un contrato con

sigo mismo, en el caso a que me refiero en el cap{b.Jto VI. donde 

apunté corno se celebr6 un contrato de mutuo entre dos sociedades 

an6nimas, en donde el mtsmo apoderado de ambas realtz6 una ope-

ract6n de préstamo o mutuo.. En ese acto se di6 esta secuencia.: 

a)·:'" La sociedad InlTlObil iaria A{da, S.A., tenía necesidad de dinero 

para la compra de un vehículo, y así lo hizo saber a la sociedad 

Fedel, s. A. 

b) .- El Licenciado Javier Alama Gutiérrez, apoderado de ambas so

ciedades, consult6 con los socios de ambas sociedades, tos cuales -
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encontraron satisfactoria la indicación de éste profesional en el sent.i_ 

do de que para que la inmobiliaria no solicitara crédito a los presta

dores oficiales del Estado, las sociedades nacionales de crédito (que 

prestan a elevadí'sirnos intereses, sin que se les llame " usureras 11
, 

11 agiotistas ", nt otras linduras que se mc.recerlan), fueran precisa

mente Fedel, s. A., y el propio Licenciado .Javier Alama Gutiérrez, 

los que 'facilitaran tos recursos a la lnrnobll iaria, sin causa de inte

reses, para la adquisición de un vehículo que sería propiedad de la 

Inmobiliaria, y se destinarla al transporte de personas y de materia

les y mercancías de la propia sociedad. 

c).- As( entonces, Fedel, S. A., prest6 a la Inmoblllarla el 25% del 

valor del vehículo y el Licenciado Javier Alarno Gutiérrez le prest6 a 

la misma sociedad el 50% de ese valor; la Inmobiliaria de sus p,...opiaz 

recursos, aport6 el 25% restante. Se fij6 as( el monto del préstamo 

y se pact6 que no causarla intereses y se cubriría en un plazo de --

dos años. 

En este contrato de mutuo encuentro las slguientes partes: . 

10.- Fedel, s. A. y el Licenciado Javler Alama Gutiérrez, 

corno mutuantes o prestatarios; 

20.- Inmobiliaria Aída, S. A., la mutuataria o deudora. 

d).- ¿ Pero quiénes realizaron ñsicamente el contrato de mutuo ? 

pues solamente una persona física, el L ice.nci.!·.do .Javier -AlruTio Guti~ 

rrez, que actuó corno representante de ambas sociedades y además -
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por su propio derecho. En efecto: 

10 .- El Licenciado Javier Alarno Gutiérrez, lntervin6 corTIO ap~ 

derado y por lo mismo representante de la deudora Inmobiliaria A(

da, S.A., aceptando en nombre de ésta el préstamo que se le hizo. 

2o.- El misn10 Licenciado .Javier Alnrno Gutlérrez, t.ntervin6 

en nombre y representa.ci.6n de Fedel, S. A~, haciendo entrega a \a 

Inmobiliaria de la suma que Fedel, S.A., le prest6 o di6 en mutuo. 

::io.- El Licenciado .Javier Alamo Gutlérrez, intervino además -

por su propio derecho, faciltando en mub.Jo a la InrnobUlart.a la suma 

necesal""ia para completar el. pr"'eclo del vehículo que iba a comprar .. 

Y toOO lo anterior se hizo en un s61o acto, en donde sl bien t.ntel""Vini~ 

ron tres voluntades jurídicas, lntervtn6 una sola pel""'Sona ffsica. Se -

reali:z.6 as{, un caso extl""'enlO, pero perf"ectamente \{cito de represen

taci6n, y sin que hubiera opos\ci6n de intereses, pues los socios de 

ambas empresas, estuvieron conformes en que as{ se realizara para 

el mejor funcionamiento de ambas. 

Estimo que se realiz6 as{,. un precioso caso jurídico en donde -

se aprecia en toda su magnitud y su gran utilidad práctica, la cele-

braci6n de un contrato consigo mismo, y en el cual de ninguna ma

nera se presenta el peligro de la oposici.6n de intereses, que tanto -

atemoriz6 a los redactores del C6digo Civil Alemán, y que le.s lleva

r(a a proscribir esta figura. 
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De otra manera sin esta figura jurídica,. se habr{a ?"'e.Querida 

1o.- Un mandataMo persona física de la Inrnobl.1iaria Aída, -
s. A., para aceptar el pr6stamo; 

2o.- Un mandatario persona física de Fedel,: ,.S~.·A. •. pai:-a 
prestar el monto del 25% del valor del vehículo que se 

deseaba comprar,, y · 

3o.- La presencia f'ísica y jurídica del Licenciado Javier Ata
rTIO Gutlérrez" por su propio derecho para proporcionar 

et resto del préstamo. 

Tota1 21 se hubiera requerido la presencia f{stca de tres per-sonas, 

y de tres voluntades jurídicas, to cual se sirnptific6 en ta práctica, 

con todo et ahorro de tiempo y esfuerzo que ello conlleva. 

C.- COMODATO Y MANDATO. 

También, con motivo de ta operaci6n a que he hecho antes ref'e-

l"enCla,, en donde el Licenciado Javier- A\arno Gutl&r-rez, acru6 tanto -

en repl"'esenta.ci.6n de la Inmobiliaria cuanto de F'edel, S. A. y por -

su propio derecho, una vez adquirido et veh{culo y ya 'factura.do a -

nombre de la lnrT10bi\iari.a,, el cu.:tl destinó al transporte de personas 

y objetos propiedad de la misrna, también sucede, que en la l"ealido.d 

por acuerdo de ambas sociedades,. ese veh{culo se utiliza indistinta--

mente para operaciones de la Inmobiliaria cuanto de Fedel,, S.A. En 

efecto,, C"'..On'lO ya. anoté en el capítulo VI,. los socios de ambas socted~ 

des son \os mismos en una y otra; el Licenciado Alanio,, también es 

representante de ambas empresas y así ento~ces, cuando el Licenc~ 

do AlarT"'K:> Gutiérrez,, tiene necesidad de atender ~lgún asunto relacio-

nado con Fedel,, utiliza gratuitamente para ésta,, el. veh{cu\o propi.e--
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dad de la lnniObil iar"'ia, y de igual manera cuando se tf"'ata de un asun-

to persona\ de €!1. 

Cierto es, que el vehículo está: a.Signado_- fÚndam~ta:lm.ente- a la 

administradora de la Inmobiliaria, p~.: n~~a tr1"l~td~ ~r"E>~i,;~~ente, -

que dicha administradora, corno también· to .h~é:e ;el :.-'~tCen'ctado Javier 

Alamo Gutlérrez empleen el veh(culo en la atencl6n de los asuntos de 

Fedel, o de los suyos propios •. 

As{, entonces cuando la administradora de la empresa o el Ll-

cenciado Alamo utilizan el vehículo para atender asuntos de Fedel, -

S. A., no requieren pedir que la Inrnobil iaria deslgne un represent~ 

te especial para que se celebre con la representación de Fedel, S.A. 

un contrato de comodato, sino que la administradora o bien el Lt.cen--

ciado Alarno Gutiérrez, en su doble carácter de funcionarios de las -

dos sociedades, sin más realizan la celebraci6n de un contrato de -

corno dato> sin necesidad inclusive de darle 'forma alguna, si bien no 

es necesaria, ya que corno anoté en el cap(b..Jlo respectivo, sE7 trata -

de un contrato meramente consensual, que no requiere de otorgamien-

to de 'forma alguna .. 

As{ entonces,, cuando la administradora de Fedel,, o el Licencia-

do Javier Alarno Gutiérrez, como representantes de la propia Fedet, 

S. 
0

A., utilizan el veh(culo propiedad de la Inrnobll iaria, es tan cele-

brando un contrato de comodato, en el cual intervienen las siguientes 

partes: 

10.- La Inmobiliaria A(da, s. A., como comodante,, represen-
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tada ya por su administradora única, o poi- el· Licenciac:b Alarno Gu

tiérrez. 

2o .. - Fedel, s. A., corno ·cornodataria, representada por la pro

pia administradora de la sociedad o por el Licenciado Alarno. 

As( de esta manera, en ese acto jurídico intervienen dos votunt.!! 

des jurídicas, dos voluntades de dos sociedades o personas morales -

dlf'erentes: la Inrnoblliarta A(da y Fedel, pero representadas ambas -

por una s6la persona física, ya sea la administradora Canica, ya sea en 

su caso el Licenciado Alarno Gutiérrez. 

De tal manera, sa aprecia que se está celebrando inclusive un -

contrato a título grab.Jito en donde Fedel, s. A., se ve beneficiada -

con el empleo del veh(culo propiedad de la Inrnobil iarla A(da, pero -

no por ser el acreedor de una suma facilitada en mutuo para adqui-

ri.r ese vehículo; no, si no porque se está celebr.:i.ndo un CO"\b"'-ato de 

corTIOdato liso y llano con la voluntad de las dos sociedades y para -

el. servicio exclusivo de Fe del,, S. A.,, en el momento en que el ve

hículo se utiliza para la atenci6n de sus asuntos. 

Aquí se tiene entonces otro contrato consigo mismo,, en donde 

intervienen dos voluntades jur(dicas dif'erentes,, la de la Inrnobiliarl.a

A(da,, S. A.,, corno comodante y la de Fedel,, S. A.,, con"lO corno da.

ta ria y sin embargo,, no se encuentra opostct6n alguna de intereses,, 

sino concillaci6n completa de las relaciones de ambas sociedades. 
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D.- ARRENDAMIENTO Y MANDATO. 

Por últtmo de la relaci6n que hice en el cap{tulo VI, de los ne

xos Que haya entre las sociedades Inmobiliaria Aída,, S.A., y Fedel,, 

S. A .. , maniFesté corno los atx:>gados socios de la empresa Inmobil ta

rta,, aconsejaron a ésta que en lo sucesivo no diera en arrendamiento 

para casa habitaci6n los departamentos del edificio de su propiedad -

en la colonia Nápoles, de esta ctLrdad,, sino qué, para evitar la aplic~ 

ci6n de las disposiciones que reformaron al C6digo Civil en el mes -

de Febrero de 1985, en materia de arrendamiento, en lo sucesivo al-

quite los dcp.eirta.mentos sólo para oficinas, ya que esta rama del 

arrendamiento no queda regulada por las citadas reformas al C6dlgo -

Civil. 

Expusé también que los abogados socios le sugirieron a la ad-

rntntstradora única de ta cmpre~a, cuáles deberían ser las bases que 

fijara en la celebraci6n de los futuros contratos de arrendamiento de 

tos departamentos que se fueran desocupando, y apunté también que 

el Licenciado .Javier Alarno Gutiérrez, apoderado de la sociedad In

mobiliaria, enterado de esas bases que deben regir los futuros con-

tr"'at.os de ar"'rendamiento que celebre la misma, al encontr"'ar que se -

hab{a desocupado un departamento, y en lo personal tener necesidad 

de .un local, par"'a instalar sus oficinas> pues el local en donde las -

tenía instaladas, se vi6 dañado por el sisn;o del 19 de septiembre. de 

1985, decidi6 ocupar a t(tulo personal corno arrendatar"'io .ese depart~ 

mento, propiedad de la Inmobiliaria Afda, de la que es apoderado. 
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As( fué entonces COn"lO dicho profesional ce1ebr6, por su propio 

derecho un contrato de arrendamiento en su calidad de arrendatario, y 

al rrlisrro tiempo en nombre de la Inmobiliaria A{da, s. A., celebr6 

el contrato como representante de ésta, en la calidad de arrendadora. 

En este caso, encuentro las siguientes per:sonas: 

10.- Corno arrendador la Inn-iobll\aria A{da, s. A., represen-
tada en ese acto por el Licenc\ado .Javier Alarno Gutiérrez. 

20.- Con-io arrendatario el propio Licenciado· Alarno Gutiérrez, 
que actu6 por su propl.ci derecho.·.· 

As(, en la celebraci6n de este contrato de arrendamiento, s( bien 

intervln6 una sola persona ffsica, intervinieron dos personas jurídicas: 

la Inmobiliaria Aída, S. A., ligada al Licenciado Javier Alan-io, como 

mandatario o representnnte y por la otra el profesional por su propio 

derecho, y as( se di6 un verdadero contrato consigo mismo, en donde 

el representante de la arrendadora actu6 con la doble personalidad de 

representante de la mencionada Inmobiliaria A(da. S.A •• y por su 

propio derecho. 

No obstante> que en este caso el arrendador y el arrendatario -. 

fueron llevados a la celebraci.6n de un contrato a través de una sola -

persona 'física. es innegable _que se dieron las dos voluntades jurídicas 

que se rectuieren por la deft.ntcl6n de lo que es el contrato; sin em--

bargo. no se puede estimar que hubiera. una opostci6n de intereses 

que impidiera al Licenciado .Javier Alarno Gutiérrez la celebraci6n 

del contrato .. 
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No podía habe,.... esa oposición de intereses, puesto que el citado -

profesional al celebrar el acto en nombre de Inmobiliaria Aída por -

una parte y por la otra, él en lo ~ersOnal, se'sujet6 en .todo a las 

orientaciones que tos aOOg~~s, asesores de la administradora única de 

la sociedad le ~teron a é.Sta~ contratos de 

arr"'endamiento. Así, 

··. 
10.- El Llcenclado Al;;:;,.::cr~;etó las l;,dlcaclones de que el -

departamento del edifl~I~~ p...<>~i~da~ ~~ la cln.mobiliaria, se destinara -

por el arrendatario e.xclustvS.mente a Oficinas, no a casa-habitaci6n. 

2o.- Corno además se le determin6 a la administradora que -

no alquilara en menos de una cantidad que le fuá ser=íalada oportuna-

mente 11 y al celebrar el contrato de arrendamiento el Ltcenclacb Ala-

rno Gutiérrez, establecl6 precisamente el monto de la renta que se le 

hab{a indicado a ta administradora única, se cumpli6 con otra orien-

taci6n. 

3o.- Por C.ttlmo, también se te dij6 a la administradora que -

era conveniente celebrar el contrato de arrendamiento por un deter--

minado plazo y también este requisito to cumpll6 el Licenciado Ata--

rno Gutiérrez al darse a s( mismo en arrendamiento el cita.do local. 

As{. volv{ a encontrar otro verdadero contrato consigo mismo, -

en donde no hay oposici6n de intereses y se demuestra también que -

no hay ninguna conveniencia precisa o inviolable para no regular" este 

tipo de contratas en los c6digos civiles. pues ese temor que b..Jvieron 
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los legisladores del Código Civil Alemán de 1900 no existe en todos -

los casos en que dos o más persones vayan a ser representa.das f(st

carnente por una s61a, en un s61o acto. 

Con lo anterior, considero suficientemente clariflcada la. posibl-

1 idad de celebrar este tipo de contratos corno se apr"ecla de la des

cripción y análisis de Los casos reales y verdaderos que me ha toca

do vivir en el bufete en que colaboro. 

Pero no dUd.:> que en la prácttca y en la realidad se deben de -

pr""esentar múltiples casos más de contratos const.go mismo, y no es 

por ello conveniente, por ningún motivo que este ttpo de actos no 

tengan una regule..ci6n precisa y definida dentro del. C6digo Civil. 

Precisamente, para evitar que se pueda usar y abusar del con

trato consigo mismo, y no tener una sanci6n precisa dentro de la lc

gislact6n civtl, considero que es necesario atender a los casos re:iles 

y verdo.d3ros que se v.:i.n presentando ya ante los Tribunales, ya a tos 

jurisconsultas, ya a los investigadores c.n general.• para formar una 

ad!acuada rcg1.::i.m.::.nU:ici6n y fub.Jra leg~s1..;:!..ci6n so~re esta materia. 
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CONCLUSIONES 

De todo lo que expongo en el cuerpo de la presente tesis, pude 

obtener tas siguierites conctUsiones que preserto numerad.as, -Y -al f'lnat 
- -- -

de cada una de ellas, entre ¡::iaré,;;t:li>s,~}""'anóto_el cap(tu1o·=cic1'cual se-

desprendcn, para que S-i ei_- lector de e.S~·_.traJ:>ajc::>· deseara ·cc:_>~stata.r 

su fundamerito, se le facilite. el trabajo :de;;;·foé:tura.: 

PRIMERA.- La denornfnaci6n " Contrato consigo mismo " o "auto-con-

trato 11
, de ninguna manera implica la existencia de una sola voluntad 

jurídica en su celebración; por ello no puede considerársela como una 

decl.Q.raci6n unilateral de voluntad; es un verdadero contrato. ( Ver -

cap(tulo V) 

SEGUNDA.- A la celebración de un contrato consigo mismo, siempre 

concurren dos o más voluntades jurídicas, mismas que se exteriorizan 

por una sola persona física. (Capítulo V). 

TERCERA.- En el contrato consigo mismo, la exteriorización de la --

voluntad de la persona Flsica puede ser en su calidad jurídica de doble 

representante> o por su propio derecho y corno representante por la -

otra. (Cap(tulo V) 

CUARTA.- Lo substancial en el contrato consigo mismo es la doble --

imputación de la voluntad jurídica que externa una sola persona, pero 

que con ella cumple el presupuesto del contrato en general> que es la 
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concurrencia de dualidad, o en su caso, de pluralidad de partes o vo-

luntades jurldicas, no de personas fÍs icas. (Capítulos V, VI y VII) 

QUINTA.- Figura fundamental. para que opere el contrato consigo mis

mo, es la Representaci6n,_ ya la .otorQada P.º!'"'.18-1.e~_. __ ·y~::_~a.:,_volUnta~ia. 

(Capítulos Il y V) 

Código Civil; para fundar esa consid0raé:i6.rl, a.::Q~yen que la prohibición 

expresa para celebrarlo se encuentra en .los artículos 440, 457, 569 y 

2280, todos del C6dlgo Civil para el Distrito Federal, y con esos ca-

sos, le dan una generalidad para cualesquiera otros que no están corn 

prendidos dentro de los mencionados artfculos • (Capftulos V y Vll) 

SEPTIMA.- No comparto la tesis que anoto en la conclusión que ant~ 

cede, en el sentido de que el contrato consigo mismo esté prohibido -

en el C6digo Civil por haber casos especí'flcos en que se prohíbe y -

de ellos sacar una regla general. 

Por el contrario, de esos casos espec(f'icos, puede desprenderse 

la aceptación en f'orma general del contrato consigo mismo en el. Cóc:Ji-

go Civil, pues es principio de Derecho, que a 1.os particulares lo que 

no se les prohíbe, se les permite. 

Y, si s61o existen prohibiciones espec(f'icas en el C6digo Civil, -

quiere decir que sólo en esos casos está prohibido el contrato consigo 



1.92. 

mismo,, pero en todos los demás que los particulares quieran celebrar,. 

están permitidos. (Caprtulos V y VII) 

OCTAVA.- En Derecho mexicano, ta> prohiblci6n.·que·sUponen -los ·doctri-

narios y f\Jnc.t9~a~i~<:J~d ~~-~~~~,:~y~.;.~~~ ~~~;~.~~~p!o,6.~j~·~'?~~ ~~;;::.~~.~~Pf'.l~~ato, 
.;:,-:¿',-' 

ha dificultado el tráii6o Jii~(d!cci de 16S bf.;¡:;.,{-;;é·c,'e>¡!¡ eÚÓ h~ ~~C:tado -
'~{:_~· -·.·.,. ., -:.·--.· -··-;; .. ' ' 

tos intereses tanto ·d.e1 rei:>r.-e5e~~ta.~~~:~~~~:{~#!:i.r.'<"é_~;~rí_tM~/ 'és~rw-
10 V) 

•. :··;X .• · ./!:~- ~.L; .-, "" :-;:;· / ........ _.-.. e : 
. .. ~~').:·~; -~~>e;;;<!.- <'-

·, +.> <··:·,·.;, -
.,.,,,,_,,_ ;;-~:·:·:.·. ~;,_·.::·'.·::-:.~':_'..c·.,·'..--/:~:-:.::~·· :·.: 

NOVENA.- El contrato consigo mismo. c~~it:-gla.,~fl"IE>r:-~frt_;.~ debe pro-

hibir en la Representaci6n pof"'" rTIB.nd~t~.:~é::'·'.·i~Y,:f~--ge,¡~--'..S~:.·de·be-_: permitir -
,..,_., -,., ... , 

en ella cuando la ley lo autorice. ·. (C;.?íÍ:;_;1;;:s,- V. y VII) : 

~--·-

DECIMA.- Como regla general, el C:óntr:-;;,_to:'i:i~'~{g~ rr\¡,¡;,:;,o•se debe per

mitir celebrarlo en la Representaci"6n·:.'.0·~\~:~t¡~-~:~~"~·;:>~5i~ ~~~:._.-~eber-á prohi

bir en ella cuando la ley expresamente. •-as-62:\~,'diga'~- (Cap{tulos V y 

VII) 

DECIMA PRIMERA. - Si se permitiera el auto-contrato entre el represe!! 

tante y el menor o et incapaz, ese acto e~tará sujeto a un requisito de -

eficacia, corno lo es la autorizaci6n judicial. ( Capítulos I, lI, V y 

VII) 

DECIMA SEGUNDA. - Para legislar en esta materia del auto-contrato se de-

berá. Considerar las ideas que al respecto se expusieron en el Derecho Roma-

no y en el Derecho Francés, en especial en lo que se refiere a la buena fe --

que debe regir a este contrato y la autorización que debe dar en su caso el -
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representado; esta Última por lo que se ref'iere Única.mente a la rep~ 

sentaci6n voluntaria. (Capítulo V) 

DECIMA TERCERA.- En la representaci6n voluntaria, la autorlzaci6n 

que debe dar el representado, no se· re'fiere-- a :qüe-, deba~:~torizar· la 

operaci6n con el representante o mandatario -sino :en:,q·¿e;·.-.\~~c:lé·:.a •. éste, 

las bases o pautas a seguir y sl éste mandatario : .. (~~(;:~nt~~Uor CUn.:!,. 

ple con esas bases, el contrato sorá válÍdo. __ :c:6.;i~16·:0ii)::/ :. 
--·- ----·- _- - ~- e-. -O-·-~ - _' - --

DECIMA CUARTA.- En los C6digos Civiles, el:-.::o,.;tr<ífu conslgo mis

mo deberá regularse en un grupo de no_rmas' ~~c::~S.t,C.s>en la materia 

de representaci6n, y no se debe dejar que sea la .doctrina la que 

oriente sobre su posibilidad o no de real!zac16n. (Capítulo VII) 

DECIMA QUINTA.- En esa regulación legal que propongo en la concl':!._ 

sión anterior, deberá incluirse una norma en la cual se determine la 

permisibilidad del auto-contrato en aquellos casos en el que el repre

sentante sea el que realice ta prestaci6n que beneficiar& al represen-

tado. (C::apítulo VII) 

DECIMA SEXTA.- Del análisis de los casos prácticos q\.;.Ce hice en es

te tr.:J.bajo, concluyo que son varios los casos de auto-contrato que se 

-presentan en la realidad, y en los que no se dá la oposición de lnt,!! 

re.ses; por lo qué, como fundamento para renula.rlos en el C6digo Cl-

vil, se debe tomar en cuenta el princlpio de la "Reducci6n del cuall-

tativo por el cuantitativo", pues son los menos los ca.sos en los que 

representantes pudieren actuar en aposición a los intereses de sus f"'!!, 

presentados. (Capftulos VI y VII) 
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