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l JITRODUCC!Oll 

K~xico se esta abriendo al mundo. Los c11111bios que se 

estan realizando en el campo politico, econ6mico, comercial, 

etc., a nivel nacional como internacional, demandan un siste

ma juridico adecuado al ritmo que marcan los tiempos. En el 

contexto de dichos cambios el Derecho en su conjunto jugar& 

un papel decisivo -como lo ha hecho- y particularmente el 

Derecho Internacional. La tierra repentinamente se achicó, 

fronteras y barreras han comenzado a caer, hoy, lo que sucede 

en la Patagonia o en Lituania nos es comen, estos cambios ya 

no son una mera espectativa, sino una tremenda realidad y por 

supuesto que ahora es cuando se convierte en hecho aquello 

que al principio de nuestra carrera estudiamos al considerar 

al Derecho como una ciencia por naturaleza cambiante¡ al 

transformarse la sociedad el Derecho taabitn se transforma. 

El reto es grande, los tiempos actuales transcurren a un 

ritao vertiginoso y el Derecho, formalista por antonomasia, 

corre el riesgo de ser superado por unos c1U1bios que no 

pueden esperar ll&s a que ~stos se realicen para un aejor 

momento, ni a que sean acaudillados por algcn politice opor

tunista, hoy los aismos cambios llevan dentro de si el fer

mento de un mundo mejor, porque tstos los estamos haciendo 

cada uno de nosotros, de aht que la norma jurtdica deba 

reclamar su principal lugar que le corresponde, es ante todo: 

garantla de sobrevivencia. 



El presente trabajo estudia la Convencion lnterameri

cana sobre r~gimen legal de poderes para ser utilizados en 

el extranjero, que en la actualidad adquiere mayor trascen

dencia por los acuerdos que en materia economica se estan 

concertando en las diversas regiones del planeta y en parti

cular en el Continente Americano, Ambito de aplicacion de la 

citada ConvenciOn. Estudiaremos en el primer capitulo la 

historia del mAndato en RomA, para después analizar la natu

raleza juridica de la representacion, diferenciando la repre

sentacion, el poder y el mandato, para posteriormente en el 

6lti•o capitulo analizar la multicitada Convencion. 

Es importante destacar que el Derecho Internacional 

ha adquirido mayor relevancia en los Cltimos afies por los 

cambios que grosso modo hemos sefialado y que seguira acre

centandose en los proximos por venir, situaciOn que nos 

obliga a voltear la mirada hacia esta &rea del Derecho y 

propalar su estudio, su anAlisls, su aplicaclOn, que conven

ciones como la que el sustentante analiza, necesitan y deben 

de ser difundidas, solo asl, con estudio y trabajo podremos 

estar a la altura de los intercambios que pretendemos. 
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CAPITULO l. AJTECEDEJTES HISTORICOS DEL llAliDATO El ROllA 

1.- Definicion 

TomareDos la de!inicion que nos proporciona Cristob41 

llontes, quien considera ~l mandato de la siguiente manera: 

"como un contrato consensual, bilateral imperfecto y de buena 

fé por el que una persona llamada mandatario o procurator, se 

obliga gratuitllllente a efectuar un encargo, comisión o ges

tion encomendada por otra persona, llll!IAda mandante, y que 

a talle 1>ol in ter~ de éste o de un tercero." O) 

Del concepto citado podemos seaalar como sus eleDentos 

característicos, los siguientes: la consensualidad, la bila

teralidad imperfecta, la buena fé, la gratuidad, y cuando se 

otorga en interés del mandante o de un tercero; ya que como 

vereaos 114s adelante los juristas romanos declaraban inexis

tente el llAndato dado en interés exclusivo del aandatario, 

considerAndolo sol.mente como un simple consejo para ~te. 

El téniino "•andat1111 viene de aanu1111 dare, dar la aano 

en sellal de confianza y por extensión dar poder" <2> 

<ll Cristobal llontes, Angel 
Curso de Derecho Roaano, 
Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1964. 
Pq. 495 

<2> Petit, Eugene 
Tratado Elemental de Derecho Roaano 
Editora lacional 
lltxico, 1969 
PAg. 412 
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1.2. Elementos 

l.2.1. Consensualidad 

La fuerza obligatoria del mandato radica esencialmente 

en el libre consentimiento de las partes sin que sea necesa

ria formalidad alguna, por tanto, se conclu1a por el simple 

consentimiento de los contratantes, el cual era factible 

llllnifestarlo tanto expresa como t4citamente. La aceptación 

del mandato tambien podta ser contratda entre ausentes, por 

ejeaplo, por una carta, un mensajero. 

El mandante aceptaba t4citamente, si se daba cuenta de 

que alguien realizaba actos en su interes y por cuenta de el, 

y no se oponla a ello, "ya que el que calla aunque pudiera y 

debiera hablar, parece dar su consentimiento. Por otro lado 

tAJ1bitn existía aceptación tacita por parte del mandatario, 

si comenzaba a ejecutar el encargo." (3) Inclusive para el 

perfeccionamiento de dicho contrato, consideraron que podia 

bastar un signo o movimiento de segura interpretación. 

1.2.2. Bilateral Imperfecto 

El mandato pertenece a la categoría de los contratos 

denominados bilaterales imperfectos, lo cual significa que, 

al aceptarse dicho contrato, nacen obligaciones para una sola 

<3> llargadant S., Guillermo F. 
El Perecho Privado Romano, 
Editorial Esfinge, S.A. 
lltxico, 1978 
Pag. 417 

' 



de las partes, en este caso, el mandatario y, eventualmente, 

el mandante queda obligado. Por el contrario, cuando la 

bilateralidad es perfecta las obligaciones son reciprocas 

desde el momento mismo desde que se constituye dicho contra

to. 

El mandatario se obligaba personalmente, ya que en la 

tpoca romana no babia el sistema de representaciOn directa 

frente a terceros con quien tenia que ejecutar el encargo 

comprando o vendiendo, concertando acuerdos de todo tipo. Los 

actos del primitivo derecho civil eran solemnes y exigían la 

presencia del interesado, ninguno podia hacerse representar 

por otro, a no ser que se encontrara sometido bajo su potes

tad como alg~n esclavo el cual se le consideraba como ·una 

sola persona con su dominus. Si se le solicitaba a una perso

na libre que actuara en nuestro nombre y aceptaba, no podia 

ser obligada juridicamente a que actuara, si lo realizaba, el 

acto recaia en su persona, hacitndose acreedora o deudora 

hacia tl o los terceros con quienes tratara. 

1.2.3. Buena fe 

En la sociedad romana era un deber entre sus ciudada

nos ayudar a otra persona en casos de extrema urgencia, se le 

ayudaba al amigo en desgracia, se le prestaba dinero; tetas 

son laa bases del origen del mandato ro .. no, en la amistad y 

la buena fe con que actuaban los contratantes, 
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La clausula bonae fidae jugo un papel sumamente impor

tante en la concepciOn romana del contrato de mandato pues no 

solA11ente bastaba ayudar al amigo sino que era necesario 

actuar de buena fe en la ejecuciOn del encargo encomendado. 

A mayor abundamiento, CristObal Montes nos dice que el 

aandato "es un contrato de buena fe; en cuanto ambos contra

tantes se obligan no solo de lo expresamente convenido sino 

tA11bien, de todo aquello que, aen no pactado, demande la 

equidad, es decir, de todo aquello que sea exigible entre 

personas justas y leales, con arreglo a las circunstancias 

del caso concreto". < 4) 

Gratuidad 

Un elemento caracteristico del mandato es la gratui-

dad, que consiste en que por la ejecucion del encargo enco

mendado al mandatario, este no recibiera retribuclon alguna, 

ya que si el mandato no era gratuito, era considerado en 

realidad una locatio conductio. 

"A pesar de esto se introdujo la costumbre de conside

rar la relación entre aedicos y abogados con sus clientes, 

coao una relación de mandato, por no querer ser tratados 

estos profesionistas como locatores sobre la aiS11a base que 

(4) Cristobal Montes, 
Op. Cit. Pag. 552 

ó 



los simples obreros. De esta •anera surgiO la anomalia del 

mandato remunerado, cuyoa litigios fueron tramitados por el 

pretor mediante un procedimiento extraordinem. 11 <5> 

l. 2. 5. Objeto 

Hl objeto del •andato es una obra honesta y de posible 

ejecuciOn y que ofrezca inter6s para el mandante, no para el 

mandatario exclusivamente, al menos seg~n la regla general. 

Para el Derecho Romano el objeto del mandato no era 

necesari!lllente un acto juridico sino que encuadraba una serie 

de actividades que los juristas romanos aceptaban de buen 

grado ya que para ellos, el objeto del mandato era m6s impor

tante si se ejecutaba en el inter6s del mandante y de un ter

cero, no recala sobre los objetos materia del contrato sino 

en atenciOn al &ervicio prestado al mandante. 

Si el objeto del mandante era un hecho iltctto o inmo

ral u obra de dif tcil realizaciOn o contrario a las buenas 

costumbres, los romanos lo tachaban de nulo, si ejecutaba el 

mandatario el encargo encomendado siendo Aste de origen 

ilicito, incurrian en responsabilidad tanto el mandatario 

como el •andante, por lo que aqu6l carecia de la actio manda

ti contraria para pedir indemnizacion por los daftos sufridos 

<5> llargadant s. 
Op. Cit. Pag. 417 
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o bien para reclADar el rezarcimiento de la condena que 

hubiese recatdo sobre el. 

La legislaci6n romana admiti6 que pudiera ser objeto 

del aandato tanto para un acto juridico, como cualquiera que 

no tuviera tal carActer, solamente a condiciOn de que fuera 

gratuito, requisito esencial del contrato de mandato en la 

Roma clAsica. 

1.2.6. lnteres del mandante 

Por eltimo, tenemos como elemento constitutivo del 

mandato, el interes que el mandante tenia en la configuraci6n 

de dicho contrato. En Roma no podia hablarse propiamente de 

llAndato si no tenta interts el mandante en la ejecuci6n del 

contrato puesto que, si el interes era del 1114ndatario estaban 

ante un mero consejo; y le correspondia al 11andatario decidir 

si llevaba a cabo tal consejo, ya que repercutia enica y 

exclusivamente en su patrimonio, sin haber responsabilidad 

para el mandante, siempre y cuando el consejo haya sido 

otorgado de buena fe. 

1.3. Obligaciones y acciones del mandante 

El que otorga el mandato se denomina mandante, manda

tor o dominus, el es quien est& interesado en el mandato en 

primer termino, de adquirir derechos y obligaciones por vir-
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tud del contrato; el es quien recurre a un llllligo para enco

•endarle cierta mision con la obligaciOn aquel de cumplirla, 

de acuerdo a las instrucciones recibidas, el mandante es el 

que da el encargo, por eso la acciOn de que dispone contra el 

mandatario se denomina "actio mandati directa." 

L46 obligaciones del mandante tienen como objeto libe

rar al mandatario de alguna perdida economica sufrida como 

resultado de la ejecucion del mandato. "Debe hacer de enera 

que el •andato no cause al mandatario ningtm perjuicio." <6> 

Tiene adellAs la obligaciOn el mandante de reembolsar 

al mandatario por cualquier gasto hecho Justificado y de las 

p<!!rdidas a cauGA de la ejecuciOn del mandato, relevAndolo· de 

cualquier perjuicio que haya resultado o pudiera resultar 

directa o indirectamente en el cumplimiento del mtsao. 

Debemos aclarar que todas las erogaciones efectuadas 

de buena fe por el mandatario deben ser reembolsadas, sin que 

valga la declaración del mandante de que el hubiera conducido 

el encargo en cuestion de •enos gastos. 

"Bl 11&ndante debe liberar al •andatario de las obliga

ciones que contrajera en la ejecucion del mandato. Tal libe

racton de deudas se vertf icarA tollAndolas a su cargo el 

.andante •ediante una novación: 

<6> Petit 
Op. Cit. PAg. 415 
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Si compraste un predio, de acuerdo al mandato que te 

dt, es claro que tengo la obligacion de satisfacer el derecho 

que adquiriO contra ti el vendedor, asi como tengo derecho a 

recla.ar que me cedas tus acciones contra el." <7> 

Asimismo, el mandante estaba obligado a entregar al 

mandatario los anticipos de dinero que este le pidiera para 

el exacto cumplimiento del mandato; asi como pagar al 

mandatario los intereses legales de las sumas de dinero que 

le hubiera anticipado para realizar la comisiOn recibida. 

Todas estas obligaciones imputables al mandante las tenia que 

CWlplir aunque el mandatario no hubiese conseguido el fin 

propuesto, siempre y cuando hubiese actuado con toda la 

diligencia posible. 

A sabiendas de que el •andato es un contrato que solo 

produce utilidad para el mandante, este responde en el 

cumplimiento de las obligaciones se~aladas por dolo y de toda 

culpa. 

Cuando babia pluralidad de •andantes, podia el •anda

tario elegir a cualquiera de ellos y poder ast reclallar el 

CWIPli•iento integro de dichas obligaciones. 

El mandante tiene a su favor para hacer valer las 

<7> CristObal Montes, 
Op. Cit. Pag. 564 
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obligaciones del mandatario la actio mandati directa, de 

carActer infamante, de la cual podia ser tachado un ciudadano 

romano¡ es un ataque a la consideraciOn de que disfruta en la 

sociedad, que implica para ~l p~rdidas mAs o menos graves, 

podia durar hasta la muerte, sin embargo los efectos podian 

ser borrados por una decision del senado o del emperador, lo 

cual significa una especie de inhabilitacion para realizar 

este tipo de actos y en general para obligarse. 

1.4. Obligaciones y acciones del mandatario 

Los orígenes del mandatario, en la antigua Roma, se 

deben precisamente por la problemAtica relacionada con la 

gestiOn de negocios y surgiendo como exponente de soluciOn a 

tal necesidad. 

"llandatario era en el antiguo Derecho el encargado de 

un servicio, de una mision juridica, o no jurídica pero 

aislada y definitiva. Del lado jurídico la gratuidad, del 

lado social, la delicadeza y la importancia de la funciOn 

confiada son el criterio discrecional del mandato." (8) 

Al principio, el mandatario no ejercía funcion repre

sentativa, deberla realizar los actos a nombre propio pero, 

<8) Bonfante, 
Instituciones 
Instituto Ed. 
lladr id, 1979 

Pedro 
de derecho romano 
Reus, S.A., 
PAg. 502 
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coa o realmente obraba a nombre del mandante debia 

transmitirle, por medio de una novación, los derecbos y 

acciones adquiridos; el mandante por su parte debia cumplir 

las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de mandato 

y, principalmente, procurarle la liberación de las 

obligaciones que hubiese contraido dicho mandatario frente a 

terceros, cumpliendolas o haciendose cargo de ellas mediante 

un acto posterior, ademas, era responsable de toda falta para 

con el mandatario, en virtud de que el contrato se hizo en su 

interes. 

La principal obligación del mandatario consistia en 

ejecutar el encargo dado por el mandante dentro de los 

limites de lo convenido, siendo responsable por las gestiones 

que indebidamente hubiera realizado mAs allA de las instruc

ciones recibidas, en cuyo caso no sólo quedaba obligado por 

daffos o intereses sino que carecia de derecho a reclamar 

indemnización alguna por las gastos que hubiere realizado. 

La obligación del mandatario de ejecutar el mandato no 

significaba de que tuviera que cumplir el encargo personal

sente, sino que podia delegarlo en otra persona, porque el 

derecho romano admitió la sustitución del mandato en otro 

individuo designado por el propio mandatario, siempre que no 

hubiese sido otorgado en consideración a determinada aptitud 

personal del mandatario o que el reemplazo de este estuviera 

expresamente prohibido por la convención. Tal sustitución no 

12 



originab4 vinculo alguno entre el •andante y el sustituto, en 

consecuencia, el mandatario no quedaba personalmente liberado 

de las obligaciones que emergieran de la ejecuci6n del 

mandato. "En el Derecho cUsico el mandatario responde por 

dolo; en el Derecho justinianeo le alcanza tambien la culpa." 

(9) 

El mandatario tiene a su favor la actio mandati con-

traria para hacerla valer contra el mandante, aunque esta no 

es de car4cter infamante como la directa. 

1.5. Origenes del llandato. 

Los juristas romanos no desarrollaron una teoria 

integral de los contratos, ya que todos los contratos tienen 

un origen independiente con caracteristicas especificas. Los 

recopiladores tomaron en cuenta estas circunstancias para 

determinar su obligatoriedad, asimismo es de vital importan

cia la genesis de cada contrato para entender lo •eJor posi

ble estas instituciones. 

En el derecho moderno el mandato, no ha sobrevivido en 

su genuina creacien, mas bien es semejante a la locatio 

conductio. 

C9> Iglesias, Juan 
Derecho Romano 
lidit. Ariel, S.A. 
Barcelona, P4g. 453 
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t.5.1. Derecho Familiar 

En este Callpo es donde se da un caso de representacion 

indirecta o también llamada como impropia, a través de los 

hijos y esclavos, ya que los paterfamilias tenian que respon

sabilizarse de la adquisiciOn de derechos y obligaciones 

contraidas, siempre y cuando fuesen autorizadas por dicho 

poterfamilias, en virtud de que no podian contratar en forna 

personal, ya que la personalidad de ~stos se funde con la 

suya. 

Ki el esclavo, ni el hijo podian ser representantes en 

juicio, debido a que no tenian derechos propios. Por otra 

parte, parece que en el primitivo derecho los paterfamilias 

no eran responsables por algunas obligaciones que llegaron a 

contraer; lo anterior nos demuestra que para tal efecto 

deberian contar con la debida autorizaciOn del paterfa.milias, 

tal situaciOn solamente perjudicaba al hijo y al esclavo, ya 

que le reducia completa.mente su actividad comercial, el pri-

110ro por ser alieni juris, el segundo por no ser considerado 

persona para fines juridicos. 

Otra figura importante en el derecho fa.miliar es el 

procurador, que un principio parece haber sido un esclavo o 

un liberto. Podemos decir que los primeros procuradores fue

ron esclavos liberados por sus amos y sola.mente, por el 

transcurso del tiempo, llegaron a ser totalmente independien

tes y responsables y asi poder ser presentados en una corte y 
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responder por los delitos que llegaran a cometer. Original-

mente era designado con el nombre de procurator omniun bono-

rum, nombre que recibia el representante o administrador 

general que solian tener los jefes de familia romanos de 

clase acomodada, despues se le conociO con el simple nombre 

de procurator. 

Un concepto claro sobre esta figura nos lo proporciona 

Bonfante: "El procurador era un agente juridico y estable, un 

encargado de negocios de un modo permanente." <10> 

Cuando por razones de negocios o de guerra tenia que 

salir o ser enviado a alguna parte fuera de su ciudad el 

paterfamilias, el procurador se encargaba de administrar de 

un modo permanente su patrimonio. Adl!llAs con el transcurso 

del tiempo consiguiO amplias facultades sobre el patrimonio 

del administrado como: enajenar bienes, adquirir la posesiOn 

en el Derecho nuevo, la propiedad, pagar y exigir, novar, 

perautar y representar al principal en juicio. 

Taabien era considerado como una figura social, en 

virtud de que estaba ligado a la casa de su aao, y las 

amplias facultades reconocidas a el derivaron de su posiciOn 

de hecho, mAs no del mandato. 

<10> Bonfante, 
Op. Cit. Pag. 502 



Desde la epoca clasica la tendencia de dar el papel de 

•andatario al procurador se manifiesta y es probable que el 

mandato general baya nacido en principio para el procurador. 

En el Derecho justinianeo la procura esta fundida en el 

114ndato. 

1.6. Clases de l!andato 

A 

adquiri6 

continuaci6n 

el mandato 

seBalaremos las diversas formas que 

debido principalmente a las diversas 

circunstancias que influiyeron en dicho contrato y son las 

que enseguida se mencionan: 

1.- Mandato en interes del mandatario 

2.- Mandato remunerado 

3.- Mandato credendae pecuniae 

4.- Mandatum post-mortem 

1.6.1. Mandato en interes del 114ndatario 

Esta clase de •andato hecho en •era utilidad del 

mandatario -conocido tambien como mandatum tua gratia- real

mente no es un mandato aunque re6na ciertos requisitos de 

dicho contrato; no es mas que un mero consejo, dado entre 

amigos, sin que del mi6mo resulten consecuencias juridicas 

para las partes. No produce obligaci6n por parte del 114ndata

rio, ya que tal consejo es en su propio interes y para que 
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resulte obligaci6n alguna es necesario que sea en interes ya 

del mandante, ya de un tercero o de ambos. 

Si el •andatario no ejecuta lo que se le encarg6, no 

puede ser reconvenldo por el 11andante que no espera ventajas 

de su cuapllmlento, nl perjuiclos de su omlsl6n, por lo que 

el 11andatario no podrA tener acci6n legal alguna que ejecutar 

contra el mandante por las ptrdidas que hubiere experimenta

do, puesto que siendo absolutamente libre para ejecutar o no 

el encargo recibido, deberA imputarse a sl •is•o haber 

aceptado un consejo que le era perjudicial, salvo en casos de 

mala fA por parte del mandante. 

El consejo, por regla general, no es obligatorio, 

porque deja en libertad a la persona a quien se da para que 

haga lo que mejor convenga a sus intereses. Pero no por esto 

se crea que es irresponsable el que aconseja con mala inten

cien, antes bien debe responder de las consecuencias por la 

acci6n de dolo, pues si bien nadie esta obligado por el poco 

feliz Axito de lo que aconseja, si a prestar lealtad y buena 

fe al aconsejar. Ademas si el consejo dado al mandatario era 

fraudulento no procedta la actio •andati sino la actio doli. 

1.6.2. Kandato Remunerado 

Para el jurista ro•ano, si un •andato no era gratuito, 

era en realidad una locatio conductio. El mandato si no es 

gratuito, es nulo, porque trae su origen en el favor y la 
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1111istad; por tanto, la retribucion es contraria al favor pues 

al intervenir dinero, el negocio mira mas al arrendamiento de 

servicios. 

1.6.3. Kandato credendae pecuniae 

Una clase especial del contrato de mandato, fue el de 

conceder creditos a una tercera persona. Entre las diferentes 

aplicaciones del aandato, el mandato credendae suministraba 

un aedio para escapar al rigor de las reglas de la fianza, 

dando al acreedor una plena seguridad para su credito. 

1.6.4. llandato post-martem 

liste aandato cobraba eficacia despues de la muerte del 

mandante. 

virtud de 

violaba la 

Fue criticada par los grandes juristas romanas, en 

que se 

regla 

le negaba valar a 

seg6n la cual el 

este mandato porque 

mandato se extinguia 

autall.&ticamente par la muerte del mandante, y adell.&s porque 

todo mandato debta ejecutarse en interes del mandante, mien

tras que en este casa se ejecutaba en interes del heredero 

excepto, si se trataba de hacer un manllllento funeraria para 

el difunto, par ejempla-. Sin embarga en tiempos de Justinia

no, se recanacia expresamente la validez de este mandato. 
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l.7. Formas de extincion del mandato 

l. Por cumplimiento de su objeto 

2. Por imposibilidad de cumplimiento 

3. Por mutuo consentimiento 

4. Por revocaciOn de parte del mandante 

5. Por renuncia del mandatario, fundada en justa causa 

6. Por muerte del mandante o del mandatario 
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CAPITULO JI. NATURALEZA JURJDICA DE LA REPRESEHTACIOH 

2. Antecedentes 

Para algunos autores en la antigua Roma, no fue posi

ble hablar de representacion, ya que los romanos, a pesar de 

ser los grandes sistematizadores del derecho, no conocieron 

esta figura, no admitieron la posibilidad de adquirir un 

derecho, ni contraer una obligaciOn por ministerio de otro; 

sin embargo es necesario manifestar que la representacion en 

cierta forma sl eKlsti6 en Roma, sl la vemos desde nuestra 

concepciOn actual en nuestro mundo moderno; por lo que es un 

tanto dificil concebir la idea de que los romanos no conocie

ran esta figur~ juridica a pesar del avance de sus institu

ciones, pues los jurisconsultos romanos no lograron abstraer 

en la doctrina este concepto y definirlo, situacion esta que 

se lograrla muy posteriormente. 

Existieron causas que motivaron dicha negativa que 

sucintamente a continuacion se6alaremos. 

2.1. En Roma 

Rotivos bistoricos y econOmicos determinaron que los 

romanos rechazaran esta figura. Cuando una persona otorgaba 

un acto jurldico en interes de otra, esta ~!tima quedaba 

co•pletamente extrafta a el; los efectos del acto se producían 
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~nicaiaente entre las personas que lo habian otorgado, y para 

que se hicieran extensivos al verdadero interesado era nece

sario que el representante le efectuara una cesi6n de las 

acciones derivadas del acto celebrado; mientras esta cesi6n 

no se celebrase, no se adquirian los derechos ni obligaciones 

del acto realizado derivados de aquél; presentando el sistema 

grandes inconvenientes, ya que exígla la existencia de dos 

operaciones sucesivas entre las cuales podia sobrevenir la 

insolvencia del representante, con lo que el representado 

quedaba expuesto a la pérdida de sus derechos, los juriscon

sultos romanos recurrieron a la aplicaci6n de la teoria de 

las acciones ~tiles, que no derivaban del rigor de los prin

cipios jurídicos, sino de la equidad. 

Cabe hacer menci6n que la capacidad juega un papel muy 

i•portante, la tenian en forma plena para obligarse, los sui 

juris, quienes podtan celebrar todo género de negocios juri

dicos, adquisitivos u obligatorios y de dispos1ci6n; sus 

hijos sujetos a su potestad y sus esclavos carecian de patri

monio propio, -los esclavos inclusive hasta de personalidad 

jurtdica- cuanto llegaban a adquirir no era para ellos si no 

para su paterfa11ilias, en virtud de su potestad dominical o 

paterna, sin que para nada interviniera el derecho de repre

sentaci6n. Lo •ismo pasa con las obligaciones que contratan 

no eran a titulo personal, por lo que los alieni juris "no 

necesitan que nadie vele por ellos ni supla su falta de 

capacidad de obrar. El paterfaniilias no es en Derecho romano, 
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representante legal de sus hijos y descendientes." <11> 

Segen seBala Shom este criterio restrictivo en materia de 

representación, obedece principalmente a razones practicas, 

en virtud de que toda la vida económica romana gira en rela

ción a la institución de la esclavitud y se basa en un régi-

men de acusada economía dom~stica. Como hemos visto con 

antelación "el paterflllllilias, para hacerse representar en los 

actos y contratos que no celebra personalmente, se vale, por 

lo general, de un esclavo o de una de las personas sujetas a 

su patria potestad. Y asi, los vincules de sujecion dominica 

o paterna facilitan la adquisición de derechos y el tr4fico 

jur1dico, bastando, para hacer efectivas las obligaciones 

contra idas, las "actiones adjeticiae quali tatis". !lo requie

ren mas las necesidades de la ~poca, y ~sta es la causa de 

que no se desarrollase debidlllllente el régimen de la represen

tacion encomendada a personas libres. Al cambiar las circun-

tancias económicas -en la vida moderna-, cambia, también, 

naturalmente, el régimen jurídico de la representación." <12> 

Creemos que el problema no sOlo era que las personas 

libres fueran representantes, sino cualquier tipo de persona 

<ll) Shom, Rodolfo 
Instituciones de derecho privado romano 
Historia y Sistema. 
Grafica Panamericana, 
lléxlco, 1951 
P&g. 132 

<12> Ibídem P4g. 136 
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fuera de los de su status y es abi donde estriba la dificul

tad, pues los romanos siendo un pueblo cuyo desarrollo se 

puede palpar en sus instituciones, no fue capaz de dar toda 

la dimension y el valor a las personas en cuanto tales, a 

trav!s de su legislaciOn, pero este es un mal de la !poca 

pues no solamente los romanos reconocian la esclavitud sino 

aun los mismos griegos; pero esto implica un estudio aparte 

que seria un trabajo especifico; por ahora y para apoyar lo 

antes mencionado podemos citar al investigador L. Venger con 

el cual coincidimos en el mismo sentido: "El ejemplo opuesto, 

a la par que la prueba a contrario que contrasta la verdad de 

la explicaciOn econoaica aducida, lo tenemos en Egipto. En el 

campo egipcio, donde no abundan los esclavos, sirven de 

mediadores y representantes, para las transacciones jur1di

cas, las personas libres. He aqui por qu6 en el derecho 

hel6nico rige el principio de la representaciOn directa, con 

intervención de personas libres, en todos los actos del 

comercio juridtco, incluso en los contratos. En Egipto, este 

r6g1men de libre representacion se hace extensivo, en la 

prActica, a los mismos romanos." (13> 

2.2. Evolucion 

El derecho mercantil jugo un papel muy importante en el 

desarrollo de la representaciOn, pero es con la apariciOn del 

Cristianismo que el Derecho Canonico dio acogida a la insti-

<13 > 1 bidem PAg. 136 
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tucion de la representación, prescindiendo de las limita

ciones del Derecho Romano, con el objeto de dar efectos 

juridicos a los actos interiores y espirituales del hombre, 

pues la expansión del comercio en Europa y en el mundo cono-

cido hasta entonces -siglos XIV y XV-, trajo consigo la 

multiplicidad de relaciones comerciales entre plazas ajenas, 

por lo que resulto imperativo el uso y aceptación de la 

representación. Y para recalcar la importancia del Derecho 

Rercantil en el progreso de esta figura mencionaremos que 

lo poco que se llego a admitir acerca de la representación en 

Roaa es justamente en el &rea comercial, donde se presentan 

las excepciones m&s notables en aquellas instituciones deno-

ainadas "la actio insti toria" que era la que tenian los 

terceros frente al principal cuando una persona hubiese sido 

propuesta como institor para una hacienda comercial de tie-

rra, y "la exercitoria" cuando hubiere sido propuesto en 

calidad de magister para el gobierno de una nave, o sea una 

hacienda mar1 tillll." < 14 > 

C:O.o lo seffalamos en el capitulo que antecede, al 

estudiar los antecedentes historicos del llllndato en Roma, en 

el Derecho romano y aon hasta despu~s de ~l, se confundta la 

idea de representación con la de llllndato; ambos conceptos se 

entendtan inseparables y, en consecuencia, no se detentan los 

doctrinarios a estudiar la posibilidad de separarlos. Se 

consideraba la representación, por lo general, desde el punto 

<14> Bonfante, 
Op. Cit. P&g. 413 

24 



de vista de las relaciones casuales que le sirven de base, y 

se sometla sencillamente a las normas jurtdicas encargadas de 

regir esas relaciones. 

El concepto de representación como lo admite y desa-

rrolla la doctrina moderna es una creacion relativamente 

reciente de la ciencia Juridica, a tal punto que los códigos 

inspirados en la legislación napole6nica, no lograron siste

matizar la representación -nuestro código civil vigente por 

ejemplo- como categoria legislativa, aunque hubieron de admi

tir auchas de sus consecuencias en disposiciones diversas; 

esta aportación es m6rito de la ciencia juridica alemana como 

lo sel!ala Barrera Graf, "la construcci6n dogm&tica de la 

representaci6n nos llega directamente de la doctrina gersana 

que aprovechando la amplia preparación cientifica del 

Código Civil alem.&n hizo objeto esta materia de una tratación 

especial ... " C 15). 

Podeaos agregar que Rodolfo von lberlng en 1857 sel!aló 

que mandato y representación no son nociones inseparables y 

Laband, en 1866 estableció la distinci6n conceptual que Hupka 

posteriormente recoge y desarrolla en forma exhaustiva. 

<15) Barrera Graf, Jorge 
La representación voluntaria 
en derecho privado sexicano 
UIAJl, K6xico, 1967 
P.tg. 15 
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2.3. DefiniciOn 

Toda vez que hemos analizado brevemente la representa

cion en su aspecto bistOrico, daremos a continuacion el 

concepto actual de representación que es el que nos da Borja 

Soriano: "Hay representación cuando una persona celebra a 

nombre y por cuenta de otra un contrato <o en general un acto 

jur1dico>, de manera que sus efectos se producen directa e 

inmediatamente en la persona y en el patrimonio del represen

tado como si el mismo hubiera celebrado el contrato <o ejecu

tado del acto>: se produce una relación obligatoria directa 

entre el representado y tercero." <16> 

2.4. Elementos Personales 

"Representante es quien obra a nombre de otro; represen

tado es ac¡utl a cuyo nombre se actta." Cl 7 > 

2.5. Utilidad 

Su beneficio est4 fuera de toda duda, y en ello coinci

den los tratadistas, pues realiza una importante labor en las 

relaciones juridicas, a tal punto que hoy impera como medio 

<16> Borja Soriano, Manuel 
Teor1a General de las 
Obligaciones 
Ed. Porrta, S.A. 
Ktxico, 1984 
PAg. 244 

<17> Barrera Graf 
Op. Cit. P4g. 11 
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necesario e insubstituible, a mayor abundamiento Barrera Graf 

nos dice: "La funcion y la importancia de la representaciOn 

son claras y evidentes si se considera que el representado o 

principal, no solo amplia enonnemente el radio y el &mbito de 

sus actividades jurtdicas y econOmicas al valerse de alguna o 

de varias personas <representantes> para vincularse con ter

ceros <tanto en el lugar donde el representado opera, como 

lejos de su domicilio), sino que tambitn en meltiples casos 

<sociedades, incapacitados, interdictos> requiere imprescin

dlblemente de la intervencion de un representante -persona 

fisica- para relacionarse juridicamente con los terceros." 

ClB> 

Seftalaremos a continuación el elemento caractertstico 

y medular y que marca la pauta en la representaciOn. Ese ele

mento consiste en la especie de actividad que al representado 

le presta el representante. Este pone a disposicton de aqutl 

su aptitud de querer¡ es una actividad precisamente volitiva, 

determinante de la celebraciOn del negocio. El representante 

es el que declara su propia voluntad, en vez del representado 

que no emite ninguna, y ea tambitn el que recibe las declara

ciones de aqutl con quien contrata. 

Sbom nos explica con claridad y certeza lo anterior: 

"Es, pues, representante, el que emite como propia la decla

racion que engendra un negocio jurídico, o se hace cargo del 

ClBl lbidem P&gs.19 y 20 

27 



misno modo de la formulada por otra persona; pero en su 

propio nombre, no en el de un tercero. Para que exista repre

sentaciOn, es preciso que los efectos juridicos del negocio 

nazcan directamente en cabeza de la persona representada, o, 

lo que es lo mismo que el negocio se contraiga en nombre 

1'jeno." C19> 

Antes de sefialar los tipos de representacion que exis-

ten, es preciso distinguir entre capacidad para comportamien

tos y conductas de ordinari" 1'dministraci0n, pues los ordena

mientos juridicos dict1'n norm1's no "tribuyendo o negando l" 

c1'pacidad, sino estableciendo medios 1'decuados p1'r1' la inte-

gracion de 11' capacidad deficiente en relaciOn con semejantes 

conductas y comportamientos. 

L" representaciOn esta enunciada en nuestro Codigo 

Civil Art. 1800. "El que es habil para contratar, puede 

hacerlo por si o por medio de otro legalmente autorizado." 

2.6. Clasific1'cion 

La representaciOn es un medio juridico que permite " 

quien tiene cap1'cidad de goce, y no puede o no quiere ejer

cerl1' por si mismo, 11' ejercite por medio de otra person" que 

1'ct61' en su nombre y representaciOn; asi tenemos los siguien

tes tipos de representaciOn: la legal o neces1'ri1', l" volun-

Cl9l Sbom, 
Op. Cit. P&g. 134 
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taria o convencional: la activa, la pasiva, la directa y la 

indirecta. 

2.7. RepresentaciOn Legal o Necesaria 

Existe en los casos de imposibilidad juridica en que 

se encuentra un sujeto de declarar la propia voluntad y de 

estipular por si un negocio, porque 61 es incapaz de obrar¡ 

la ley suple su incapacidad confiando a otro sujeto el poder 

de declarar en el negocio la voluntad propia, en nombre y en 

inter6s del incapaz, de manera tal que los efectos recaigan 

sobre ~te. Es una caracteristica de la representaciOn legal 

el hecho de que las facultades del representante nacen y son 

fijados por la ley y, generalmente, la persona del represen

tante legal esta preindicada en la ley. 

2.7.1. RepresentaciOn Activa y Pasiva 

Se deno•ina activa cuando se emite una declaracion de 

voluntad por otro o en general, se celebra un negocio por 

otro, y pasiva cuando el representante recibe la declaracion 

en lugar del representado. Generalmente ambas aparecen uni

das; asl al contratar un representante, 6ste actuara activa

aente para ofrecer y pasivamente para recibir la aceptacion 

de la otra parte¡ pero pueden darse aisladas coao en un 

negocio unilateral se admite la declaraciOn por represen

tante. 
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Entre los casos de representacion legal podemos citar 

los siguientes: 

2.7.2. Representacion de Menores y Patria Potestad 

Es la institucion que ejercen los padres y a falta de 

~tos, los abuelos, sobre la persona y bienes de los hijos 

menores de edad no emancipados. Art. 425 y sigs. del Codigo 

Civil. 

2.7.3. Representacion en la Tutela 

Es una instituciOn juridica que tiene por objeto, la 

guarda de una persona incapaz y de sus bienes, segen lo 

determina el Codigo Civil. Art. 449 y sigs. 

2.7.4. RepresentaciOn en la SucesiOn 

El albacea es el representante de la llll.Sa de la heren

cia y tiene la obligacion de administrar los bienes heredita

rios y de rendir las cuentas las cuentas correspondientes, la 

de partir y adjudicar los bienes de la herencia y la de 

representar a la sucesion en todos los juicios que se promue

van contra esta. Art. 1706 y sigs. del Codigo Civil. 

2.7.5. Representacion en la Quiebra y el Concurso 

El sindico es el representante -persona ftsica o mo-

30 



ral- del quebrado o sujeto a concurso. Su funciOn tiene como 

objetivo liquidar el patr!monio de este, enajenar bienes Y 

con su producto pagar a los acreedores. Art. 29 Ley de Quie

bras y Suspensiones de Pagos. 

2.7.6. RepresentaciOn de Personas Morales 

La ley considera que solo tienen personalidad juridi

ca, aquellas entidades o corporaciones a quienes la ley 

expres!lllente se las concede. Estas obran y se obligan por 

•edio de los Organos que los representan, sea por disposi

ciones de la ley o por las relativas a sus escrituras consti

tutivas o estatutos. Art. 25 y sigs del Codigo Civil. 

2.7.7. Representación Social 

El linisterio Peblico es el representante de la socie

dad y es el encargado de la persecución de los delitos de 

acuerdo a lo que establece el Art. 21 de nuestra Constitución 

Politica, adea&s de tener intervención obligatoria con ese 

car&cter en juicios donde se pueden afectar derechos de 

11enores, en todos los divorcios, y en los juicios de amparo 

directo e indirecto. 

2.7.8. Representación de las Personas lorales Privadas 

Su representación es una necesidad juridica, su noa-
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braJliento lo preve el Codigo Civil y la Ley General de Socie

dades Xercantiles, siempre deben ser representadas. Art. 27 

del Codigo Civil, Art. 142 y sigs de la Ley General de Socie

dades Xercantiles. 

2.7.9. Representacion en los Sindicatos 

Los sindicatos legalmente constituidos son personas 

morales. La representacion corresponde al Secretario General 

o a la persona que designe su directiva, salvo disposiciOn 

especial de los estatutos. Art. 376 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

2.7.10. RepresentaciOn Ejidal y Comunidades Agrarias 

El representante del ejido o de la comunidad, es el 

comisario ejidal o comunal. Art. 37 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 

2.7.11. RepresentaciOn en Xateria Cambiaria 

Este tipo de representaciOn cambiaria, es la que se 

presenta en el endoso .. en procuración" o "al cobro", en el 

que al endosatario se le faculta a presentar el titulo a la 

aceptaciOn, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, protes

tarlo, etc. Es un mandato judicial, sin embargo no tiene las 

facultades que seftala el Art. 2587 del COdigo Civil, que son 

las de desistirse, transigir, absolver y articular posi-
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ciones, etc. Art. 35 Ley General de Titules y Operaciones de 

Crédito. 

2.8. RepresentaciOn Voluntaria o Convencional 

La representación voluntaria se realiza dentro del Am

bito de la libertad y autonomia de la voluntad. Hace de un 

acto unilateral, que tanto puede consistir en la atribución 

expresa de facultades que el principal otorga al representan

te, por medio del poder o procura, como de la rati!lc&ci6n o 

reconocimiento de actos realizados precisamente por un gestor 

oficioso. 

"La doctrina comtln ha clasificado a la representacion 

voluntaria en directa e indirecta. La primera se refiere a la 

actuacion de una persona en nombre y representacion de otra, 

en cuyo caso, los efectos juridicos y patrimoniales recaen 

sobre el representado, estableciendo entre este y el tercero 

una relacion directa e inmediata. Se lla.ma indirecta cuando 

una persona actea en nombre prorio y por cuenta de otra, 

quien, frente a terceros, adquiere personalmente los derechos 

y obligaciones como en el mandato, la prestacion de servi

cios, el fideicomiso." <20> 

<20> Perez Fernendez del 
Castillo, Bernardo 
Repreaentacion, poder y mandato, 
Ed. Porrea, Kexico, 1987 
PAgs. 25 y 26 
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Al respecto el Jurista Acdeel Ernesto Salas critica al 

concepto de la representacion indirecta o impropia: "le 

parece, n4s que nada, una oltima concesión a la confusión que 

en parte todavia subsiste entre mandato <concepto material> y 

representacion <concepto juridico-formal>; para ~l. hablar de 

representación impropia o indirecta es una contradictio in 

adjecto, cono dice lo califico Unger, porque si el efecto 

propio y especifico de la representaciOn es hacer que las 

consecuencias de los actos del representante se produzcan 

directamente en cabeza del representado, no puede haber 

representacion cuando ello no se verifica." <21> 

2.9. Teorias sobre la representaciOn 

2.9.1. Teoria que la niega o negativa 

De Leon Dugui t, seg'lm este autor "la representacion 

debe rechazarse porque no es sino un producto del espiritu 

que no contiene nada real; es la consecuencia, seg~n ~l, de 

un nn4lisis inexacto del papel de la voluntad en la formacion 

del acto jurídico. Esta teoría ha sido combatida por lladray, 

porque la representacion tiene una existencia real." <22> 

<21> Enciclopedia Jurídica 
Dlleba Tono XXIV P4g. 717 

<22> Borja Soriano 
Op. Cit. P4gs 244 y 245 
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2.9.2. Teorta de la Ficción 

Quienes sostienen la teorta de la ficción, principal

•ente Geny y Renard, consideran que la representación se 

deriva de una ficción legal. "Geny refiri6ndose a la repre

sentación se expresa as1: Seg~n la concepción, que nos su

giere una vista ingenua de las cosas, cada uno no estA liga

do, en la vida juridica, sino por los actos que ejecuta 

personalaente ... Ha parecido que conventa reconocer directa

mente, mediante ciertas condiciones voluntarias o legales, la 

facultad de hacer nacer, en la persona de un tercero, los 

derechos creados por la voluntad de un contratante, que se 

convierte asi en extrafio a sus propios actos. Bastarta se 

dirA, para llegar a ese resultado con invertir el principio 

inicial. Quien se dir4, sin embargo, que eso es precisamente 

deforwar la realidad, y que si se pretendiera hacerlo brutal

•ente y por via de autoridad se arriesgarta destruir la 

noci6n de individualidad que sigue siendo un fundamento nece

sario de toda nuestra concepción del derecho? lo se puede 

escapar a la dificultad, sino aceptando aqut la ficción de la 

representación por otro, de la cual se apartar&n los excesos, 

someti6ndola a las circunstancias y condiciones necesarias." 

"La teorta de la ficción es la tradicional en Fran

cia, viene de Pothier, ha sido enseftada por Labb6, Laurent, 

Planiol y otros autores de renoabre, lo cual como dice 

ladray, le permite, si no desarrolaree, al senos no morir." 
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"Este concepto en la actualidad es muy criticado, 

Demogue acerca de ella dice que cuadra mal con el caso de la 

representacion legal o judicial en la que el representado 

carece de voluntad eficaz." C23l 

2.9.3. Teoria del Nuncio 

Su promotor es Savigny, para quien "el representante 

no es sino un simple mensajero, un nuncio, quien lleva la 

palabra del representado. Es este quien contrata en realidad 

y no el representante, el que no declara su propia voluntad 

sino la voluntad de otro. 

La critica que se le hace a esta teoria la pone prac

tic4llente como intrascendente e infunc!onal y como manifiesta 

nuev4llente el referido Borja Soriano citando a Popesco Ramni

ciano "decir que un representante que es otra cosa que un 

aensajero, es decir, simplemente no lo es. Y no es por una 

verdadera ficcion por lo que se ha podido decir que el repre 

sentante no hace sino transmitir la voluntad del representa

do, cuando este eltimo es un incapaz, un loco, una persona 

incierta o futura ? Esta teorta, que ninguna persona defiende 

hoy es impotente para explicar todos los casos de representa

ciOn, ella conduce, por otra parte, a consecuencias injustas: 

no explica la representaciOn legal, la representaciOn de 

proteccion; conduce a no tener en cuenta para las condiciones 

<23> lbidem P&g. 245 y 247 
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de capacidad y para los vicios del consentimiento, sino la 

persona del representado." C24> 

2.9.4. Teoria de la Cooperacion 

Es la tesis de Xitteis, esta teoria sostiene que tanto 

el representante como el representado cooperan, con sus vo

luntades a la foruaciOn del negocio, por lo que para deterui

nar la validez y el contenido de este, hay que tomar en 

cuenta la voluntad que ambos participan en la conformacion de 

la expresiOn de la voluntad del representante sólo en la 

parte en que no tiene instrucciones expresas del representa

do, y la voluntad de este en la parte en que baya dado tales 

instrucciones. 

Popesco Ramniceano, citado por Borja, critica la teo

ria de Xitteis: "porque produce complicaciones sin ntlllero y 

con ellas se llega a tantas distinciones y subdistinciones 

que no hacen sino hacer mas obtuso el problema." <25> 

2.9.5. Teoria de la SubstituciOn Real 

Los principales representantes de esta teoria son 

Pilon, Colin y Capitant, Ripert y Esmein, Levy-Ullmann, 

Bonnecase, Enneccerus, y lipperday. Seg~n ella, es la volun-

<24> lbidem Pac. 247 

<25> lbidea PAg. 247 y 248 
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tad del representante, substituyéndose a la del representado, 

la que participa directa y realmente en la fonnaci6n del 

contrato, que producir! sus efectos en el patrimonio del 

representado. <26) 

Borja Soriano y Ortiz-Urquidi, consideran a la teoria 

de la substituci6n real "como la mejor desde el punto de 

vista doctrinal, pero que no podemos decir que sea la de 

nuestros C6digos, dado que cuando se expidi6 el de 1870 <de 

donde fue tomada la reglamentaci6n de la representaci6n de la 

representaci6n por el de 1684 y a través de éste por el de 

1926> la teoria imperante era la de la ficci6n." <27> 

{28). 

<26> lbidem PAg. 248 y 249 
<27> lbidt!lll PAg. 250 

<28> Ortiz-Urquidi, Rafll 
Derecho Civil 
Ed. Porrea, S.A. 
ltxico, 1977 
PAgs. 263 y 264 
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CAPITULO 111. EL PODER, LA REPRESENTACION Y EL MANDATO. 

3, Algunas consideraciones en torno al tema 

Ofrece ciertas dificultades la distinciOn conceptual 

entre las figuras juridicas poder, representaciOn y mandato, 

conceptos vinculados entre si, que se relacionan estrechamen

te en muchos casos, coexistiendo en una relaciOn juridica. 

Roma, 

llevaba 

Hemos visto que el mandato en una primera Apoca en 

no podia hablarse de tal distinciOn. El mandato que 

como rasgo caracteristico y esencial la gratuidad y 

que se inspiraba en la amistad, no era diferenciado de la 

representaciOn y tampoco del poder. Los juristas romanos·por 

las razones expuestas en el capitulo que antecede no lograron 

abstraerlos faltando el concepto de representacion, falto 

tllllbiAn el de peder. 

El cOdigo civil franc~s, y los que le siguieron, -como 

los nuestros- no establecieron la diferencia y 

que, conforme est&n redactadas sus disposiciones, 

dentro de ellas la posibilidad de establecer la 

pareceria 

no cabria 

distinciOn 

se&alada sin separarse del texto¡ y es relativamente reciente 

que los cOdigos modernos inspirados en las teorias que los 

doctrinarios alemanes expusieron, que se comienza a fonaular 

la separaci~n, dedic&ndole a la representacion un capitulo 
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aparte legislandola como figura juridica autonoma. 

3. l. Historia 

L4 necesidad de desarrollar tales conceptos provino de 

la aparición del Código general de comercio alem4n que pro

cla11aba una 4llplia independencia del poder, respecto de las 

fonaas de gestión que le sirven de base, y es asi como los 

juristas alenanes Laband, con su pensamiento expuesto en el 

articulo titulado "La representación en la conclusión de 

negocios juridicos" segtln el citado Código, que la doctrina 

al.,.ana comenzo a caracterizar al poder cono relación juri

dica autonona; y Hupka, quien en su trabajo "La representa

c16n voluntaria en los negocios juridicos," desarrollo el 

concepto dandole caracteristicas conceptuales. 

Con los acuciosos estudios de esos doctrinarios se 

dedujo que mandato y poder no son el lado interno y el exter

no de una mi6llla relación juridica, cono ya se venia soste

niendo, sino dos relaciones juridicas diversas, aunque de 

hecho coincidan en muchos casos, por ser el mandato una de 

las formas, la n4s contln, probablemente, de dar origen al 

poder. 

Bl Código civil aleman, inspirado en la doctrina y 

las soluciones jurisprudenciales, formulo la separación sis

te111Atica entre el poder y las distintas relaciones de ges-
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tion, especialmente el mandato, ubicando el poder en el 

desarrollo de l~ representacion, que es donde debe tratarse. 

Josef Hupka seffala, que es necesario por una parte 

deslindar la relaciOn juridica de apoderamiento de las rela

ciones causales que le sirven de base, y por la otra los 

actos representativos realizados en su virtud, por la otra. 

El poder, dice no es ni un accesorio de su relaciOn bAsica, 

sino una relaciOn juridica absolutamente autonoma, no subor

dill1lda en modo alguno a la existencia de su causa objetiva; y 

agrega que mandato y apoderamiento no son t~rminos sinOnimos 

ni opuestos, sino que constituyen en realidad las denomina

ciones de dos relaciones diferentes entre si. Mientras el 

mandato expresa una obligación del mandatario ~ constituxe 

~ ~ste .!!!!A necesidad~ obrar, el apoderamiento gQl!Q tal, 

J!.2. ~otra~~ el consentimiento~ la representaciOn, ~ 

~ efectos, un poder Juridico: el poder de representacion. 

A partir de Laband, la distinciOn entre mandato y 

apoderamiento, ha sido concebida y aceptada por la mayoria de 

los autores. 

3.2. Definicion de poder 

Bn general, puede definirse al poder como: "Bl otorga

•iento de facultades que da una persona llamada poderdante a 

otra denominada apoderado para que actea en su nombre, es 
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decir, en su representacion." <29) 

Una persona, para realizar declaraciones de voluntad 

que tengan eficacia sobre la esfera jurídica de otra en cuyo 

nombre las ejecuta, necesita, imprescindiblemente, un elemen

to que haga parecer justificada su intervención en el patri

monio ajeno, solo en el caso de existir tal elemento tendrA 

esa persona "poder de representaciOn 11 o "poder" para actuar 

como "representante" o "apoderado 11 de aquella persona cuya 

esfera juridica pretende impactar. 

Ese elemento, que da validez a los actos del represen-

tante puede derivar de la ley, en cuyo caso estaremos en 

presencia de un "poder legal", o de la voluntad del represen

tado, tratAndose entonces de un "poder voluntario". 

Para SAnchez Kedai el poder proviene de tres fuentes: 

1.- "De la Ley, como ocurre con el tutor y con los titulares 

de la patria potestad, quienes por virtud direct!llllente de la 

mi Siiia ley, pueden obrar en nombre del incapaz que 

representen. 

2.- De una resolucion judicial, cuando varios actores o 

de.11andados que ejerciten la misma accion u oponen la misma 

excepciOn y que por no ponerse de acuerdo sobre la designa-

C29) P~rez FernAndez del Castillo 
Op. Cit. PAg. 26 
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ci6n de aqu6l, es nombrado el representante por el juez, de 

confon=idad con lo que sefiala el articulo 53 del C6digo de 

Procedimientos Civiles. 

3.- De un acto unilateral realizado por una de las partes en 

un contrato de mandato, que es el caso mAs frecuente y por 

ello, es muy comtln hallar el empleo impropio de "mandato" 

como sin6nimo de "poder". <30) 

Messineo sefiala que el conferimiento del poder presen-

ta dos lados o aspectos: "uno externo, consistente en un acto 

unilateral, para cuya eficacia no es necesaria la aceptaci6n 

del procurador, y que estA dirigida a terceros, con los que 

el representante va a entrar en relaciones para cumplir· el 

encargo del representado y sirve para acreditarlo ante aque

llos terceros. Este es el elemento decisivo: la procura, el 

poder el cual crea representaci6n; y otro interno, que es un 

contrato -de ordinario mandato, para el cual es necesaria la 

aceptaci6n del mandatario- y que concierne a las relaciones 

(internas) de gesti6n entre representante y representado; 

pero el •i61lo no se refiere a las relaciones que se estable-

cen entre representante y terceros; y por si, no es fuente de 

representaci6n ..• y sefiala como ejemplos del lado interno que 

pueden tener ta11bi6n, como origen, en lugar del mandato, 

<30) S&nchez Kedal, Ram6n 
De los Contratos Civiles 
Ed. Porrea, S.A. 
KAxico, 1986 
Pq. 307 
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una relaciOn diversa a este, como la sociedad o el contrato 

de trabajo. En cualquier caso, el representante se obliga, 

frente al representado, a un hacer, en nombre de ~l. Por tan-

to procura y mandato no se identifican de la procura nace un 

poder¡ del mandato un deber ... y resume el mandato es, a lo 

sWlo, la fuente del poder, no el poder en si." <31> 

Se ha discutido en doctrina acerca de si el apodera

miento necesita o no , para alcanzar los efectos propios del 

mismo, la aceptacion del apoderado, es decir¡ si el apode-

ramiento es un contrato o un acto juridico unilateral. La 

opinion m&s acertada sostiene que el apoderamiento o procura, 

es un acto juridico unilateral cuya fuerza deriva de la sola 

voluntad del principal, y que para la consecuciOn de los 

efectos que le son caracteristicos, no necesita la aceptacion 

por parte del apoderado. Es interesante mencionar que la 

doctrina antigua, identificaba al apoderamiento con el con

trato obligatorio encaminado a la gestion de negocios, exi

giendo la aceptaciOn del apoderado, y asi hacian del mandato 

un contrato de apoderamiento. 

3.3. Diferentes acepciones del t~rmino poder 

A la palabra poder se le han dado diferentes signif i

cados, as1 encontramos los siguientes: 

<31> Xessineo, Francesco 
Xanual de Derecho Civil y Comercial 
Buenos Aires, 1971, tomo ll 
P6g. 421 
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Se considera como poder al documento en el cual se 

acredita la representaciOn que ostenta una persona frente a 

otra, es decir, nos referimos al documento considerado desde 

el punto de vista formal, m&s no en cuanto a la esencia o 

contenido del mismo, asi se habla de carta poder o del poder 

otorgado ante un fedatario p~blico. 

Otra significaciOn, la encontramos refiriéndose al 

acto por el cual una persona queda facultada por otra, para 

actuar en su nombre y representaciOn, celebrando los actos 

jurtdicos que ésta le encarga. 

Encontramos ta11bi~n la que se refiere a la institución 

por medio de la cual una persona puede representar a otra en 

virtud de un acto derivado de la autonomia de la voluntad o 

de la ley. 

En relaciOn con los términos antes expuestos Barrera 

Graf opina: "En !léxico a semejanza del derecho francés e 

italiano la procura o poder como negocio juridico, se confun

de en la pr!ctica con la forma en que exterioriza, es decir 

el documento privado <carta poder> o p~blico (poder nota

rial>. La razon de esta confusiOn -dice- se debe a la natura-

leza propia de la procura, que consiste, como ya dectamos, en 

ser una declaraciOn de voluntad del representado dirigida al 

representante y a terceros". <32> 

<321 Barrera Graf, J. 
Op. Cit. P!g. 57 
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Podemos agregar que la diversidad de conceptos vinculados 

con esta figura viene a contribuir a hacer m4s compleja su 

comprensiOn en la pr4ctica diaria. 

3.4. El mandato y la representaciOn 

Reiteramos que para los romanos en una primera época, 

en su legislacion la representacion estuvo excluida del campo 

de las obligaciones contractuales, una persona sui juris no 

podia obligar a otra, y los terceros solo se vinculaban con 

el mandatario con quien contrataban, permaneciendo extrafios a 

las relaciones entre éste y su mandante¡ pero como el manda

tario no obraba por su propia cuenta sino por el mandante, se 

encontraba obligado a transferirle todos los derechos que 

resultaban de la ejecucion del mismo. Después, al adlllitirse 

la representaciOn para la realizac!On de negocios contrac

tuales, se identifica con el mandato. Se le confundiO con la 

relaciOn m4s frecuente para dar origen a la representacion, 

116.s no la 

voluntaria 

~nica, y se encasillo as! a la 

en el molde juridico del mandato, 

representación 

naciendo el 

concepto, luego generalizado, de que la representacion es la 

esencia del mandato. 

Para la separacion de los conceptos, en primer lugar 

debe destacarse el distinto origen del mandato ~ ~ represen

~ al amparo de la doctrina moderna. El mandato nace a 

través de un contrato bilateral, por el que el mandatario se 

compromete a realizar una actividad por cuenta del mandante, 
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pero sin que pueda actuar a nombre de ~ste. La representa

ci6n, en cambio, como !acultad de obrar en nombre y por 

cuenta de otro, surge de un negocio unilateral procedente del 

representado, o de la ley; pero el representante no resulta 

obligado a nada como consecuencia de serlo. 

Zamora y Valencia marca la distinci6n entre la repre

sentaci6n y el mandato, realizando previamente un an~lisis 

comparativo entre la representaci6n legal y la voluntaria, 

por la cual podemos comprender mejor la diferencia entre 

mandato y la representaci6n: "io obstante que la representa

ci6n es un instituto jurídico y que por lo tanto toda repre

sentac16n es siempre legal, este tipo especial de representa

ci6n toma la calificaci6n de legal, para diferenciarla de 

aquella que no es imprescindible y necesaria, sino que se 

otorga intencionalmente y a la que se le califica de volunta

ria. 

Si la representaci6n se confiere deliberadamente por 

una persona capaz a otra, que a su nombre realice determina

dos actos jurídicos, toma el nombre de voluntaria, asi pode-

11<>6 seftalar como diferencias entre estos dos tipos de repre

sentaci6n los siguientes: 

a> La representaci6n legal es necesaria, ya que de otra 

aanera se suprimiría la personalidad jurídica de las 

personas que no pudieran hacer valer por si mismas sus 
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derechos¡ no es revocable, porque el incapaz no puede 

realizar el acto revocatorio, y las facultades del re

presentante son fijas, ya que ni ~l ni su representado 

las pueden restringir o ampliar. 

bl La representación voluntaria en cambio, es prescindible, 

eludible, revocable a voluntad del representado, renun

ciable por el representante y las facultades del repre

sentante son variables, diversas, segen la intención de 

quien las confiere. 

La distincion entre mandato en el que para efectos de 

este trabajo incluye el concepto de comisiOn mercantil y 

representación, salta a la vista si se toman en cuenta los 

conceptos de uno y otra y las características del primero, 

que son: 

a> El mandato es un contrato; la representaciOn no. 

b) El mandato nace de un acuerdo de voluntades entre man

dante y mandatario; la representacion legal, se origina 

directamente por la ley o de un procedimiento fundado en 

una norca de derecho. 

el El mandatario solo puede realizar actos jurídicos¡ el 

representante legal o voluntario, puede realizar actos 

jurídicos o materiales, ya que la ley no establece 

ninguna limitacion. 
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d> Puede celebrarse un mandato con representacion, caso en 

el cual el mandatario deber! obrar en nombre del 

aandante y por su cuenta, o puede celebrarse sin 

representaciOn, y en ese supuesto, el mandatario deber! 

obrar a nombre propio, aunque por cuenta del mandante. 

De lo antes expuesto se desprende que existen mandatos 

con o sin representaciOn; y representaciOn con o sin manda-

to." C33> 

3.5. El poder y el mandato 

El poder es una de las formas de representaciOn, y 

puede tener como fuente la ley o la voluntad del sujeto o 

dominus, mediante un acto unilateral como ya lo hemos seaala-

do; adell!s como lo seaala Zamora y Valencia "es el medio o 

por conducto del cual se confiere la representaciOn volunta

ria". C34> 

Sin duda alguna el beneficio de la separaciOn de los 

conceptos ha traido moltiples ventajas, como lo menciona 

P~rez FernAndez del Cllsti llo: "Para los tratadistas la 

abGtracciOn del poder ha tenido la utilidad de facilitar la 

distinciOn entre otras figuras jurtdicas como la del mandato, 

<33> Zllllora y Valencia, Miguel Angel 
Contratos Civiles 
Ed. Porroa, 2a. Edicion 
PAgs. 166 y 169 

C34l Jbidl!lll PAg. 190 
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fideicomiso, sociedad, prestacion de servicios profesio

nales." Considera este autor que no puede utilizarse ni 

desarrollarse en fonna abstracta e independiente, sino unida 

a cualesquiera de las figuras juridicas mencionadas. "El apo

deramiento no tiene un fin en si mismo, sino que sirve de 

•edio para la realizacion de conductas y consecuencias juri-

dicas posibles mencionadas". <35> 

Miguel Angel Zamora coincide con el autor antes refe

rido al seaalar que el poder no puede utilizarse en forma 

autonoma e independiente, indicando que tiene que aplicarse a 

otra figura jurídica, dice: "Cuando se confieren a una 

persona facultades para realizar cierto tipo de actos a 

nombre de otra, se presume logicamente que existe un convenio 

previo o una relacion anterior entre poderdante y apoderado. 

Ese negocio previo o convenio preexistente entre el poderdan-

te y el apoderado es el negocio subyacente del poder, por 

ejemplo: Un padre puede otorgar un poder a su hijo para que 

venda un inmueble y se aproveche del producto de la venta en 

forma gratuita; en este supuesto el negocio subyacente serA 

un contrato de donacion. El negocio previo o el convenio pre-

existente entre el poderdante y el apoderado es el negocio 

previo del poder." 

"Las diferencias fundamentales entre poder y mandato 

son las siguientes: 

<35> P~rez FernAndez del Castillo 
Op. Cit. 27 
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1.- El mandato es un contrato; el poder es un acto jurtdico 

unilateral. 

2.- Por el contrato de mandato se crean obligaciones y 

derechos entre mandante y mandatario¡ por el 

otorglllliento del poder, solo se confieren facultades 

para la realización de actos a nombre del poderdante, no 

se originan obligaciones o derechos, ya que éstos se 

crean o tienen su origen en el negocio subyacente, pero 

no en el poder. 

3.- El aandato es un acto privado; el poder es un acto 

p6blico, ostensible, que necesariamente deben conocer 

las personas que tratan con el apoderado. 

4,- En el 

propio; 

mandato, el mandatario puede actuar 

el apoderado en el ejercicio del 

puede actuar en nombre del apoderado. 

en nombre 

mismo solo 

5.- En el mandato el mandante no requiere necesarillllente una 

capacidad especial en el momento de· la celebración del 

contrato o en el momento en que el mandatario realice 

los actos, para adquirir los derechos que puedan gene

rarse por la actuaciOn del mandatario, cuando este act6a 

sin representación, y puede adquirir esa capacidad con 

posterioridad; en cambio el poderdante, si requiere de 

esa capacidad cuando actee el apoderado. 
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De lo anterior se desprende que puede haber mandatos con 

poder, mandatos sin poder y poderes sin mandato." C36J 

3.6. El poder y la representacion 

Estas figuras se aplican de una manera conjunta, "por 

lo que el poder es la facultad concedida a una persona llama-

da representante, para obrar a nombre y por cuenta de otra 

lla11ada representada. La representacion es la accion de re

presentar, o sea el acto por virtud del cual una persona 

dotada de poder, llamada representante, obra a nombre de y 

por cuenta de otra llamada representada o "dominus" del 

negocio. Tambi@n por representaciOn en sentido propio se 

entiende la "contemplatio dominii", esto es, la declarac16n 

unilateral que el representante hace frente a terceros al 

realizar un determinado acto juridico de que act~a a nombre y 

por cuenta de su representado. Asl pues, toda representaci6n 

supone o exige un poder, pero no se confunde con @ste, ya que 

el poder es la facultad de representar en tanto que la repre

sentaciOn es el ejercicio mismo de la facultad o el acto por 

el cual se pone en practica dicha facultad." <37) 

3.7. Causas que originan la confusi6n entre estos tres 

institutos, en el mandato. 

<36l Zamora y Valencia 
Op. Cit. Pags. 190 y 192 

<37l Sancbez Kedal 
Op. Cit. Pag. 308 
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Barrera Graf realiza un analisis magistral en relacion 

con estos importantes institutos y nos lleva por un camino 

claro y preciso, dice: "Debe distinguirse el poder del manda

to, que nuestro COdigo aon confunde y con el que la tradicion 

derivada del Codigo de Bapoleon, identifica. Se trata de 

negocios juridicos distintos que pueden estar ligados, o 

bien, ser independientes: el mandato, implica una relación 

contractual por la cual se encarga a una persona de realizar 

actos juridicos <de acuerdo a nuestro COdigo -articulo 2546-

o actos juridicos o materiales, de acuerdo con el Código 

franc6s) en inter6s o por cuenta del mandante, sin sustituir 

a 6ste al realizar dichos actos; es decir, sin prescindir de 

la voluntad del mandante, quien, por el contrario, debe 

participar en cada acto juridico para darle fuerza y validez. 

Y abunda al respecto: "Sin embargo no existe un mandato 

desprovisto de un pacto de sustitución del mandante o de 

interposiciOn del mandatario, es decir, de una representaciOn 

directa o indirecta. En efecto, no existe un mandato que se 

reduzca a un obrar por cuenta del mandante, a pesar de que 

esto sea esencial y preferentisimamente dicho negocio. En 

nuestro derecho, sieapre va acompaffado el mandato de apodera

miento, o en su defecto, de la facultad de obrar el mandata

rio a nombre propio. De ~ haber representacion directa 2 

indirecta ~ esta figura, ~ identificarla ~ .!:!!! contrato de 

prestaciOn de servicios, si ~ ~ tratara !!!!. ejecuciOn !!!!. 

actos materiales, 2 de .!:!!! contrato !!!!. mediaciOn si ~ tratare 

exclusivamente !!!!. ejecucion g celebracion de actos juridicos. 
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El hecho de ~ siempre el mandato vaya acompaf!ado de Y!! 

pacto ~ virtud del cual tl mandatario obre ~ nombre del 

mandante Crepresentaci6n directa), Q bien, obre~ nombre 

propio <representación indirecta), !!.§; lQ 9..!!!it provoca 9..!!!it §§ 

confundan ambas relaciones." <36) 

3,6. El Mandato en nuestro derecho positivo 

3.6.1, Definición 

Juestro Código civil define al mandato como un contra

to por virtud del cual una persona llamada mandatario se 

obliga a ejecutar, por cuenta de otra llamada mandante, los 

actos jurtdicos que este le encarga. Articulo 2546. 

3.6.2. Caractertsticas 

Podeaos comentar, de este precepto legal, que se trata 

de un contrato a diferencia del código anterior, que lo 

llaaaba acto, siendo la esencia de este contrato la celebra

ción de actos jurldlcoa y que dichos actas que el 1114ndatar1o 

ejecute deben ser por cuenta del mandante o bien puede reali

zarlos a nombre propio el mandatario; pero atn obrando en 

nombre propio dichos actos tambi~n deben de ser juridicos. 

Anteriormente el Código de 1864 exigta que los actos se 

ejecutaran en representación del mandante, por lo el mandato 

C36l Barrera Graf 
Op. Cit. Pag. 53 
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era siE!llpre representativo. iuestro c6digo vigente ya no 

exige la representaci6n, pero como observa Aguilar Carbajal: 

"para apartar de la tradici6n, tlnicamente cuid6 de establecer 

el 1111ndato no representativo; pero ahora olvid6 el represen

tativo que ta.111bien existe." <39l 

3.8.3. Figuras afines 

El 1111ndato se distingue de la prestaci6n de servicios 

profesionales y del contrato de obra a precio alzado, porque 

en estos dos tlltimos contratos los actos objeto del contrato 

son actos •ateriales y no necesariamente actos juridicos, 

pues aunque pueden darse actos jurídicos y aun la 

representaci6n en esos contratos; no es este punto· lo 

distintivo de tales contratos y puede entonces afirmarse que 

coexisten el mandato con alguno de los dos tlltimos contratos. 

3.8.4. Elementos de existencia 

a) Personales.- Estos elementos en el mandato son el 

mandante, que es quien encarga o encomienda la ejecuci6n de 

los actos jurídicos y el mandatario, quien se obliga a reali

zarlos por cuenta de aquel. 

b> Consentimiento.- El consentimiento en el mandato no 

<39> Aguilar Carbajal, Leopoldo 
Contratos Civiles 
Ed. Porrea 
ll<!!xico, 1977 
PAg. 179 
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requiere ser contemporAneo. El mandante expresa su voluntad 

de contratar y posteriormente Ja acepta el mandatario en 

fon1a expresa o tAcita. La aceptacion expresa es cuando en 

a!gen documento se exterioriza la voluntad del mandatario de 

aceptar el mandato, sea esta en Ja celebraciOn del contrato o 

diferida a otro tiempo. 

Se entiende por aceptacion tAcita en Jos supuestos que 

sefiala el articulo 2547 en su segundo pArrafo: "El mandato 

que implica el ejercicio de una profesiOn se presume aceptado 

cuando es conferido a personas que ofrecen al pablico el 

ejercicio de su profesiOn, por el solo hecho de que no lo 

rehusen dentro de los tres dias siguientes." b> Cuando el 

mandatario realiza actos en ejercicio del mandato. 

c> Reales.- Pueden ser objeto del mandato todos los 

actos licitas, para los que la ley no exige la intervenciOn 

personal del interesado, es decir, no pueden serlo los actos 

calificados de personalisimos como el testamento, ni ta.poco 

admite el mandato para declarar como testigo, tampoco para 

promover divorcio por mutuo consentimiento, no admite tambien 

poder para recibir notificaciones con carActer de personales, 

tampoco puede otorgarse mandato para el ejercicio de derechos 

politices, ni para votar en los procesos electorales, ni para 

desempefiar los cargos pablicos, que sean de elecciOn popular 

o de designaciOn. Son ilicitos Jos actos que van en contra de 

las leyes y de las buenas costumbres. 
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Los actos juridicos de cuya realizaciOn se hace cargo el 

mandatario deben ser no solamente lícitos, sino también posi

bles, tanto fisica como jur!d!camente. Los multic!tados actos 

jurid!cos objeto del mandato pueden consistir en un acto 

unilateral como la oferta al póblico, o en un contrato el 

•andato para comprar, o de un acto de otra naturaleza como 

concurrir con voz y voto a una asamblea. 

3.8,5. Elementos de validez 

Para la celebraciOn del mandato requiere del mandante 

la capacidad general, es decir la mayoria de edad, que no se 

trate de un enajenado mental, ebrio consuetudinario, que haga 

uso i1111oderado de drogas, ni sordomudo que no sepa leer y 

escribir, adem&s necesita la capacidad para celebrar por el 

el acto jurldico que 61 ha encomendado, por ejemplo un menor 

... ancipado da poder para que un mayor venda a nombre de aquél 

un inmueble, sin tener todavla el permiso necesario del juez 

co•petente, articulo 643 fracciOn !! del cOdigo civil. Por 

otro lado cuando el mandatario le rinda cuentas al mandante, 

éste debe ser capaz para que los actos surtan efectos en su 

patrimonio. 

Para el mandatario se requiere la capacidad general 

para contratar en el mandato representativo, aunque no tenga 

el la capacidad especial para celebrar por si mismo o en 

nombre propio el acto juridico que se le ha encomendado, por 
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ejl!lllplo un extranjero mayor de edad, en pleno uso de sus 

facultades mentales, puede validamente, en representacion de 

un aexicano, comprar para este un inmueble dentro de la zona 

de cien metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en 

las costas, no obstante que ese extranjero no podria comprar 

para si tal inmueble por prohibirlo nuestra Constitución 

Politica articulo 27 fracción I; por otro lado en lo concer-

ciente al mandato no representativo Rojina Villegas observa 

que el mandatario debe de gozar ademas de capacidad general, 

la especial, seffala: "como la relación juridica se constituye 

directamente entre mandatario y tercero, la capacidad del 

mandatario debe ser, no sOlo general, sino especial para 

ejecutar el acto juridico de que se trate. Como podria ser el 

menor emancipado apto para desempefiar un mandato ordinario, 

es incapaz de asumir un mandato sin representación; en otros 

termines, es de capacidad de lo que aqui se trata, no de 

poder, porque el mandatario obra en su nombre personal y los 

actos por el realizados producen sus efectos en su propio 

patriaonio." <40> Existen prohibiciones especiales para los 

mandatarios como la establecida en el articulo 2260 fracciOn 

segunda que dispone: "No pueden comprar los bienes de cuya 

venta o administracion se hallen encargados: 11. Los mandata-

rlos;''··. 

<40) Rojina Villegas, Rafael 
Derecho Civil Mexicano tomo V!, vol. !! 
Ed. Porr~a, S.A. Mexico, 1977 
P&g. 57 
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Respecto de la capacidad de los conyuges para contra

tar entre ellos requiere de autorizaciOn judicial, misma que 

solo puede denegarse cuando se perjudiquen los intereses de 

la fllllilia o de uno de ellos, pues existe probibiciOn expresa 

para la celebraciOn del contrato del mandato entre marido y 

aujer trat4ndose de mandato especial o general para actos de 

d011inio, pudiendo otorgarse solamente poder para actos de 

adainistraciOn o para pleitos y cobranzas. 

Para el •andato judicial se requiere que el mandatario o 

procurador tenga titulo de licenciado en derecho debidamente 

registrado ante la Dirección General de Profesiones. 

lis un contrato intuitu personae, es decir las obliga

ciones del mandante tienen que ser ejecutadas personalmente 

por el •andatario, y se otorga en atenciOn a las cualidades 

personales de ~ste, como lo precisa De Pina "por m&s que esta 

característica del 111andato ha sido puesta en tela de juicio, 

no se puede por •enos de reconocer, por poca que sea la 

experiencia de quien la impugne, que el mandato, gratuito o 

remunerado, recae siempre en una persona en cuyas calidades 

de diligencia y honorabilidad, por lo menos, conf1a en todo 

caso el 111andante." y agrega "es absurdo suponer que alguien 

se decida a otorgar mandato a cualquiera sin la concurrencia 

de una confianza en las cualidades personales del 111andatario, 
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que pe1'11itan al mandante racionalmente esperar un resultBdo 

feliz del encargo conferido." <41 l 

Vicios del consentimiento.- Como en todo contrato no 

debe existir: dolo, mala fe, violencia ni lesion. 

Forma.- En principio el mandato puede ser verbal o 

escrito, sin embargo a este respecto coincidimos con el 

criterio manifestado por Sanchez Medal quien sefiala que aun 

el mandato verbal de menor cuantia, debe ratificarse por 

escrito, por lo que el mandato que prescinda de los requisi

tos legales de forma resultara afectado de nulidad relativa. 

<42> 

Art. 2551. "El 11 ... ndato escrito puede otorgarse: 

l. En escritura pftblica; 

11. En escrito privado, firml)do por el otorgante y dos 

testigos y rat1!1cadas las firmas ante notario pftbl1co, juez 

de Primera Instancia, jueces Menores o de Paz, o ante el 

correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando 

el mandato se otorgue para asuntos administrativos; 

11 l. En carta poder sin ratificacion de firmas." 

Art. 2552. "El mandato verbal es el otorgado de palabras 

entre presentes, hayan o no intervenido testigos. 

<41> De Pina, Rafael 
Derecho Civil Mexicano, Vol. IV 
P4gs. 153 y 154 

C42J Sanchez Medal 
Op. Cit. Pag. 304 
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Cuando el mandato baya sido verbal debe ratificarse por 

escrito antes de que concluya el negocio para que se dio." 

Art. 2553. "El mandato puede ser general o especi1>l. Son 

generales los contenidos en los tres primeros pArraf os del 

articulo 2554. Cualquier otro mandato t.;indrA el carActer de 

especial." 

Art. 2555. "El aandato debe otorgarse en escritura 

p!lblica o en carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas del otorf!:ante y testigos ante notario, 

ante los jueces o autoridades administrativas correspondien

tes: 

l. Cuando sea general; 

11. Cuando el inter~s del negocio para que se confiere 

llegue a cinco •il pesos o exceda de esa cantidad¡ 

111. Cuando en virtud de ~l baya de ejecutar el 

&11ndatario, a nombre del mandante, alg!ln acto que conforme la 

ley debe constar en instrumento p!lblico." 

Art. 2556. "El mandato podrA otorgarse en escrito 

privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la 

previa ratificacien de las f lrmas, cuando el inter~s del 

negocio para que se confiere exceda de doscientos pP.sos y no 

llegue a cinco mil. 

Solo puede ser verbal el mandato cuando el inter~s del 

negocio no exceda de doscientos pesos." 
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Art. 2557. "La omision de los requisitos est .. blecidos en 

los articules que preceden anul" el mand6to, y solo dej6 

subsistentes las obligaciones contraidas entre el tercero que 

haya procedido de buena fe y el mandatario, como si ~ste 

hubiere obrado en negocio propio." 

Art.2558. "Si el mandante, el mandatario y el que hay" 

tratado con ~ste proceden de mala fe, ninguno de ellos tendr4 

derecho de hacer valer la falta de forma del mandato." 

Art. 2559. "En el caso del articulo 2557, podr4 el 

mandante exigir del mandatario la devolución de las sumas que 

le haya entregado y respecto de las cuales ser4 considerado 

el ~ltimo como simple depositario. 

3,6.6. Clases de mandato 

Son diversos los tipos de mandato en que se clasifi

can, por la forma en que se pueden desempeftar en representa

tivo y no representativo, por su materia en civil o mercan

til, desde el punto de vista de su extension en general y 

especial, por el car4cter retribuido o no, en oneroso o 

gratuito. 

El mandato por naturaleza y definicion no es represen

tativo¡ algunos autores lo califican de representación indi

recta, Josserand admite la posibilidad de que haya un mandato 
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&in representaci6n, considerando a tal acto como imperfecto, 

&iendo una verdadera sombra de la caracter1stica esencial de 

la procuracion. En la doctrina francesa, se llama convenciOn 

de testaferro o prestanombre, donde no eKiste propiamente la 

figura del mandato no representativo como lo menciona Rojina 

Villegas: "El convenio con el testaferro es un mandanto en el 

cual se ha pactado que el mandatario ocultarA su verdadera 

condiciOn ante los terceros, y actuarA como si obrara por 

cuenta propia .... esta convencion de testaferro o prestanom-

bre surte todos sus efectos entre las partes, siendo vAllda, 

es decir, cuando se ejecuta sin causar perjuicio a tercero y 

sin violar preceptos de orden p&blico o leyes prohibitivas o 

iaperativas." C43l 

Sin eabargo, puede suceder que simultAneamente se 

otorgue un mandato y un poder, en cuyo caso, se trata de un 

mandato con representacion directa. En este supuesto los 

actos celebrados por el mandatario, repercutirAn directamente 

en el patrimonio del mandante, pues en virtud del poder, el 

mandatario actuara a nombre y por cuenta del mandante. 

El mandato por ser un negocio por medio del cual una 

persona se obliga a realizar actos jurtdicos concretos, es el 

conducto llAs adecuado para la celebracion del poder. La 

frecuente union de esas figuras Juridicas, es la razon por la 

que la mayor parte de los codigos regulan indistintamente el 

C43l Rojina Villegas 
Op. Cit. PAgs. 75 y 76 
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mandato y el poder. Algunos autores sostienen que el mandato 

sin representacion es la excepcion, cuando en realidad es la 

regla. 

3.6.7. Mandato general y especial 

El mandato puede revestir estas dos formas, Art. 2553 

del COdigo Civil. Es general cuando no tiene limitaciOn 

alguna; existen ciertos datos o antecedentes que consideramos 

importante mencionar en relacion con la forma de otorgar este 

tipo de poder que nos proporciona P~rez Fernandez del Casti

llo "el legislador para evitar que en cada caso de otorga

miento de un poder, se enuncien todas y cada una de las 

facultades conferidas al apoderado, tan eKtensas como la 

iaaginacion o la creatividad lo permita, adopto la formula de 

los mandatos generales, establecida en el articulo 2554" <44> 

El COdigo civil distingue tres clases de poderes generales, 

siendo estos, para actos de dominio, para actos de 

ad:ainistraciOn, y para pleitos y cobranzas, Art. 255' del 

referido codigo. 

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, 

bastara que se diga que se otorga con todas facultades 

generales y las especiales que requieran clausula especial 

conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin 

C44> P~rez Fernandez del Castillo 
Op. Cit. Pag. 38 
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limitaciOn alguna. 

En los poderes generales para administrar bienes, 

bastara expresar que se dan con ese carActer para que el 

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. 

En los poderes generales, para ejercer actos de domi

nio, bastara que se den con ese caracter para que el apodera

do tenga todas las facultades de duefto, tanto en lo relativo 

a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin 

de defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes 

mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran 

las llaitaciones, o los poderes serAn especiales. 

Los notarlos insertaran este articulo en los teetilloaios 

de los poderes que otorguen." 

Sin eabargo estos poderes aun cuando son 9a9erales, 

son a la vez limitados, por lo que debera de precisarse en el 

acto de otorglllllento del mismo aquellas facultades expresas 

que la ley ordena sean conferidas, verbigracia: requieren 

clausula especial conforme a nuestra ley, ademas de los casos 

enUJ1erados expresSlllente en el articulo 2587 del COdigo ClYil 

o sea, para desistirse, transigir, comprometer en Arbitras, 

absolver y articular posiciones, para hacer cesion de bienes, 
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para recusar, y recibir pagos; otros de la miSJ118 naturaleza 

procesal exigidos por distintas leyes, como son otorgar per-

don cuando proceda, desistirse del juicio de amparo <articulo 

14 de la Ley de Amparo>. Las limitaciones indicadas en el 

articulo 2587 del COdigo Civil ser4n oponibles al apoderado 

general para pleitos y cobranzas si el poder relativo no dice 

expresuente que se otorga "con todas las facultades ... espe

ciales que requieran clausula especial conforme a la ley"; en 

c11J1bio, si tal frase se inserta, el poder general las com

prende; pero a pesar de la frase, se requiere enumerar aque

llas facultades que requieran clausula especial segen otras 

leyes, y solo cuando todas 6stas se incluyan podemos hablar 

de un poder general ilimitado. 

Por lo que toca a los poderes generales para actos de 

administraciOn y de dominio, de igual fon1a no rige la for-

•l• que indica el parrafo priftro del 2554 "bastar& que se 

diga que se otorga con todas las facultades generales y las 

.. peciales que requieran clausula especial confon1e a la ley, 

para que se entiendan conferidos sin limi tacion •ll'JD•", ya 

que hay limitaciones que exigen clausula especial y abarcar 

la amplia 88114 de actos comprendidos en las definiciones 

legales de los parrafos 2o. y 3o. del articulo 2554, serian 

poderes limitados como lo comentabamos anteriormente, pero 

ahora respecto de actos de administracion y dominio, como lo 

seria la facultad de suscribir y otorgar titules de cr6dito, 

para lo cual el articulo 9o. de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito exige poder especial. Los poderes para 

66 



actos de adlllinistracion y de dominio a que hemos hecho men

ciOn, se refieren a actividades econOmicas de contenido pa

trimonial, y no a actos personales o familiares, como seria 

el caso por ejemplo de la celebraciOn de matrimonio; acto 

solemne para el que se requiere un poder especial. Esto se 

debe a que en los casos que hemos mencionado, a derechos 

personales, y los poderes generales se refieren m4s bien a 

derechos patrimoniales. 

Bn cuanto a los poderes especiales, por exclusiOn, son 

~Ódos los que no son senerales en los términos de los tres 

primeros pArrafos del articulo 2554, y ademAs si se limita 

por el mandante a la ejecuciOn de ciertos actos o a casos 

concretos, por tratarse de un negocio especial, entonces el 

aandato ser4 especial. 

Lozano Joriega considera que existe una jerarqu1a 

entre los mandatos generales, aun cuando el c6digo no lo 

dice, "entiendo que el mandato general para actos de dominio 

implica, necesariamente, el mandato general para actos de 

administracion y el mandato general para pleitos y cobran

zas .. ", siguiendo el principio de quien puede lo m4s puede lo 

menos. Aun cuando m4s adelante menciona lo contrario "Quiero 

aclarar esto: la interpretaciOn que hice es l6gica, doctri

nal. En la pr4ctica no es aconsejable dar un mandato para 

actos de dominio con el fin de que se administre o se cobre, 
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aun cuando es claro que dicho mandato general comprende a los 

otros dos." C45J Otros autores consideran que debe precisarse 

el alcance de las facultades especificas del mandatario y por 

lo tanto el apoderado para actos de dominio no puede realizar 

actos de administración ni defenderlos judicialmente. Existen 

ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

siguen esta segunda posición, situación que nos parece acorde 

con la realidad. 

La redacción del articulo 2554 fue aceptada por la 

Orlfanización de los Estados Americanos en el "Protocolo sobre 

Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes", en su articulo 

IV, suscrito, por todos los paises de América, ratificado por 

México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

3 de diciembre de 1953, que es el antecedente de la conven

ción que en el siguiente capitulo estudiaremos. 

3.8.8. Origen del Articulo 2554. 

En un principio el mandato concebido en t~nainos gene

rales no comprendia m&s que los actos de administración ya 

que fue tomado del Código de Napoleón, como lo seaalan De 

Pina y Bernardo Pérez, los actos de riguroso dominio, no 

podían otorgarse como poderes generales, debiendo enumerarse 

las facultades expresamente, ademAs como lo seftala este 61-

C45) Lozano Noriega, Francisco 
Curso de Derecho Civil Contratos 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. 
México, D.F. 1982 
PAgs. 378 y 379 

66 



timo autor: " L4 necesidad y la practica notarial maxicana, 

hicieron que se creara la figura del poder general para 

pleitos y cobranzas y para actos de dominio. Al inicio del 

presente siglo las Leyes del iotariado de los Estados de 

Jalisco y Kichoacan de Oc4lllpo, iniciaron su aplicaciOn esta 

~ltilllJl del 3 de junio de 1907 en el articulo 55 disponla: 

"En los poderes generales para pleitos y cobranzas 

bastara decir que se dan en todas las facultades generales y 

especiales que requieran clausula particular conforme a los 

Códigos Civil y de Procedimientos, para que el apoderado 

pueda representar al poderdante en todo negocio de 

juridicciOn voluntaria, contenciosa mixta, en materia 

cri•inal, mercantil y federal, comprendiendo el recurso de 

amparo, y para gestionar desde el principio hasta la 

conclusion de los asuntos. 

En los •andatos generales para administrar 

bastar6 decir que se dan con ese caracter, para 

bienes, 

que el 

apoderado tenga toda clase de facultades de administraciOn. 

En los que se otorguen para actos de dominio, bastar6 

expreSAr que se confieren con ese objeto, para que el 

mandatario tenga todas las facultades de dueffo, tanto en lo 

relativo a los bienes, como para cualesquiera gestiones para 

defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos 

que este articulo contiene, las facultades de los apoderados 
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se consignaran las limitaciones o los poderes se haran 

especiales." <46l 

3.8.9. Mandato civil o mercantil 

El mandato es civil o mercantil en relaciOn con el 

mandante segtm el acto que haya de realizar sea civil o 

mercantil. Son mandatos civiles los que hagan referencia a 

actos que pueden llegar a afectar la si tuaciOn personal o 

patrimonial del mandatario. Asi, el mandato conferido a un 

agente de cambio es civil en relaciOn si éste solamente viene 

a efectuar una simple inversiOn¡ sera comercial, en cambio, 

si el cliente se entrega a la especulaciOn o al ejercicio de 

una profesion comercial, basta que cuando el mandante sea 

comerciante y que el acto que se va realizar se refiera a su 

comercio, para que ese acto y por tanto el mandato, sean 

comerciales. En relaciOn con el mandatario, el mandato no es 

comercial, sino cuando se ejecuta por él como un acto de su 

profesiOn comercial; as1 el abogado, que ejerce su profesiOn 

civil, cuando ejecute un mandato que le ha sido conferido por 

un comerciante en relacion con el comercio de éste sigue 

siendo civil para él siempre que a su vez no se salga de sus 

funciones propias y realice verdaderos actos de comercio. 

El mandato aplicado a actos concretos de comercio, se 

reputa comisiOn mercantil. Es comitente el que confiere 

<46) Pérez Fernandez del Castillo 
Op. Cit. Pags. 39 y 40 
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conision mercantil y comisionista el que desempefia. Esta 

definicion es la que nos proporciona el Codigo de comercio en 

su Articulo 273, de la que señala Rojina Villegas, lo 

siguiente: "en esta definiciOn de dicho ordenamiento, no se 

expresa que los actos concretos de comercio sean 

necesariamente juridicos, pero dentro del concepto de acto de 

co•ercio, se sobreentiende que ser4n actos juridicos." C47l 

3.8.10. landato oneroso y gratuito 

El contrato de ma.ndato es naturalmente oneroso, para que 

sea gratuito debe de existir pacto expreso entre mandante y 

mandatario, sin eabargo es necesario mencionar que aun cuando 

no se hubiere pacto remuneracion al momento de celebrar, el 

11andante est4 obligado a pagar al mandatario sus honorarios y 

si no existe estipulaciOn expresa en cuanto al monto de sus 

servicios, se atender.! a la costumbre del lugar, a los aran

celes, si los hay, o en eltiao t6raino al arbitrie judicial. 

3.8.11. Kandato revocable e irrevocable. 

Co•o lo sellala Valencia y Zamora "t~cnicamente el poder, 

coao aedio por el que se otorgan facultades, es el que es 

revocable, y no el mandato que es un contrato que genera 

obligaciones que no pueden quedar en su cumplimiento al 

arbitrio del obligado." <48> 

<47> RoJina Villegas 
Op. Cit. P4g. 48 
<48) Valencia Zamora 
Op. Cit. PAg. 201 
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El mandante, seg~n el articulo 2596 del Codigo Civil 

puede revocar el mandato cuando y como le parezca, menos en 

aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado 

como una condiciOn de un contrato bilateral o como medio para 

cU11plir una obligaciOn contraída, en el cual el mandatario 

tampoco puede renunciar el poder. La parte que revoque o 

renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe indemnizar a la 

otra de los dafios y perjuicios que le cause. 

Cuando se ha dado un mandato para tratar con una 

persona detenninada, el mandante debe notificar a ésta la 

revocacion del mismo, so pena de quedar obligado por los 

actos que el mandatario haya ejecutado después de la revoca

ciOn, siempre que haya habido buena fe de parte de esa perso

na. 

3.8.12. Obligaciones del mandante 

Las obligaciones del mandante como lo seftala nuestro 

COdigo Civil, son las siguientes: 

1.- Proveer o expensar las cosas que necesite el mandatario 

para la ejecuciOn del mandato, debe adem&s anticipar al 

mandatario, si éste se lo pide, las cantidades necesa

rias para la ejecuciOn de los actos encomendados. 

2.- Devolver al mandatario las cantidades que aporto y sus 
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intereses¡ 

3.- lndennizarlo por los daftos y perjuicios que el mandato 

le ocasione, sin su culpa o imprudencia. 

4.- La obligacion que no nace en el momento mismo de perfec

cionarse el contrato, sino que eventualmente puede sur

gir a consecuencia de hechos posteriores, la de dejar 

indemne al mandatario. 

5.- Una que nace en el momento mismo de celebrarse el 

contrato, pero que puede suprimirse por un pacto expre

so, y que es la de pagar la retribucion del mandatario; 

3.8.13. Obligaciones del mandatario 

Por lo que se refiere al mandatario, las obligaciones 

que la ley le seftala, son las que a continuacion se descri

ben: 

1.- Dese11peftar el mandato de conformidad a las instrucciones 

que le hayan impuesto; 

2.- Consultar con el mandante cuando fuere posible, cuando 

no hubo instrucciones expresas, siempre y cuando lo 

permita la naturaleza del negocio y si no es posible 

hacerlo o si tiene facultades para obrar discrecional

mente, lo bar& cuidando del negocio como si fuera pro-

73 



pio; 

3.- Indemnizar al mandante de las operaciones que hubiere 

hecho con violacion del mandato; 

4.- Dar aviso al mandante de cualquier circunstancia que 

pudiera determinar que ~ste se modificara o revocara el 

encargo¡ 

5.- Jotificar al mandante la ejecuciOn del mandato: 

6.- Rendir al mandante cuentas de su administraciOn, 

se lo requiera el mandante, o en su defecto al 

del contrato. 

cuando 

t~rmino 

7.- Debe entregar al mandante todo lo que hubiera recibido 

como consecuencia de la ejecuciOn de los actos 

encomendados aun cuando lo recibido no fuere debido al 

llllndante¡ 

8.- Actuar personalmente excepto cuando ha sido facultado 

para sustituir el mandato u otorgar uno nuevo. 

3.8.14. Delegacion y sustitucion 

Por tratarse el mandato de un contrato intuitu perso

nae, el mandatario debe de ejecutar el mandato encomendado 
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personalmente, excepto cuando esté facultado para delegarlo o 

sustitutir el poder. En la delegacion de funciones del manda

to, el mandatario otorga a su vez un nuevo mandato y se 

convierte en mandante con respecto al segundo mandatario, por 

lo que las relaciones Juridicas en virtud de la delegaciOn, 

son directas entre el segundo mandatario y el primero, quien 

funge como mandante con relaciOn a aquél y como mandatario 

respecto del mandante originario. 

En la sustituciOn, que también requiere clAusula espe

cial, por lo que no bastan las facultades de un apoderado 

general para sustituir el mandato; hay una verdadera cesiOn 

del mandato, de tal suerte que el mandatario sustituto entra 

en las relaciones juridicas con el mandante, y el mandatario 

que sustituye el poder queda excluido, es decir sale de la 

relaciOn juridica. 

La sustituciOn puede ser especial en el caso que el 

•andante haya seHalado la persona del sustituto y general 

cuando la facultad de designar la persona sustituta le 

corresponda al mandatario. En este ~ltimo caso, el sustituido 

no es responsable de los actos del mandatario sustituto, solo 

cuando la persona elegida sea de mala fe o se halle en 

notoria insolvencia. En la sustitucton, el mandatario 

sustituto adquiere las obligaciones y derechos del 

sustituido y éste pierde sus facultades pues ha habido una 

subrogaciOn de persona; a diferencia de la sustitucion, el 
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mandante puede facultar al mandatario a otorgar poderes, o 

sea, dentro de los actos jurídicos que puede realizar, son 

los de otorgar mandatos o poderes, por lo que en este caso 

habrA pluralidad de mandatarios, que a continuaciOn estudia

remos. 

3.8.15. Pluralidad de mandantes y de mandatarios 

Cuando son varios los mandantes los que otorgan el 

mandato a una sola persona, responden solidariamente respecto 

de las obligaciones contraídas por el mandatario. Art. 2580 

del Codigo Civil. 

3.8.16. Pluralidad de mandatarios 

Existe pluralidad de mandatarios, cuando el mandante 

otorga poder o mandato en favor de varias personas; ~ste se 

puede otorgar para que acteen en forma individual o 

mancomunada. Si las facultades que se les confirieron fueron 

para que lo desempeffaran en forma conjunta, existirA entonces 

responsabilidad solidaria entre los mandatarios o apoderados; 

si en cambio se otorgan facultades para que lo desempeffen 

por separado, cada mandatario responder& en forma individual, 

de conformidad con lo que establece el Art. 2573 del e.e. 
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3.8.17. Obligaciones y derechos del mandante y mandatario con 

relaciOn a terceros 

La naturaleza de este contrato impone al mandante la 

obligacion de cumplir cuanto el mandatario haya convenido 

dentro de los limites del mandato. Art. 2581 

El mandatario no tendrA acciOn para 

c1111pliaiento de las obligaciones contraidas a 

exigir el 

nombre del 

mandante, a no ser que esta facultad haya sido incluida 

tanbi6n en el poder Art. 2582 

Los actos que el mandatario practique a nombre del 

aandante, pero traspasando los limites expresos del mandato, 

serAn nulos, con relaciOn al mismo mandante, si no se 

ratifica. Art. 2583 e.e. 

El tercero que hubiere contratado con el mandatario que 

se excedió en sus facultades, no tendrA acciOn contra 6ste, 

si se le hubiere dado a conocer cuAles fueron aquellas y no 

se hubiere obligado personalmente por ,el mandante. Art. 2584. 

e.e. 

3.8.18. Causas de terminacion 

Bl articulo 2595 del Codigo Civil enumera las distin

tas for11as de terninacion del mandato. 
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!. Por la revocacion ¡ 

1 !. Por la renuncia del mandatario; 

¡¡ !. Por la muerte del mandante o del mandatario; 

!V. Por la interdicc!On de uno u otro; 

v. Por el vencimiento del plazo y por la conclusiOn del 

negocio para el que fue concedido; 

VI. En los casos previstos por los artlculos 670, 671 y 672. 

3.8.19. Por revocacion 

El Dandato puede terninar por las mismas causas que 

todos los demAs contratos. El mandato termina por la 

revocacion del miSllo que haga el mandante, excepto cuando 

haya sido otorgado con el carActer de irrevocable, como ya 

vimos anteriormente. 

3.8.20. Por renuncia del mandatario 

El mandatario puede renunciar el mandato siempre y 

cuando no se presente en un tiempo inoportuno, no puede 

renunciar en aquellos casos que se haya otorgado con carActer 

de irrevocable, por lo que de no hacerlo tendr4 que indemni

zar al mandante de los daKos y perjuicios que le cause, A 

este respecto queremos comentar lo que seKala Lozano loriega 

en relaciOn con la revocaciOn y la renuncia del mandato, 

dice: "En realidad, no es la validez ni el cumplimiento del 

contrato lo que se deja al arbitrio de los contratantes: lo 
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que deja a voluntad de estos es el momento en que debe termi-

narse el contrato. Sin embargo, esto no ocurre en la genera-

lidad de los contratos, sino que estos tienen un plazo y 

durante ese lapso obligan a los contratantes, y no sera sino 

el acuerdo mutuo el que permite terminar el contrato que 

todavia no ha cumplido su plazo". <49> 

3.8.21. Por la muerte del mandante o del mandatario 

Si muere el mandante, el mandatario no puede representar 

a un muerto, porque al muerto le representa un representante 

legal; 21 albacea, sin embargo el mandatario esta obligado a 

continuar con la administracion, entretanto los herederos 

proveen por si mismos los negocios, para que no resulte un 

perjuicio al de cujus. Por lo que al mandatario se refiere el 

mandato ten1ina con su muerte por ser un contrato intuitu 

pen;onae, de igual forma los herederos de este deben practi

car las diligencias indispensables para evitar cualquier 

perjuicio y dar aviso al mandante mientras resuelve el 

nombramiento de otro mandatario o se hace cargo el personal

mente de los asuntos materia del contrato. 

3.8.22. Por la interdicciOn de uno u otro 

Requiriendo el mandato que ambas partes tengan la 

<49> Lozano loriega 
Op. Cit. Paga 409 y 410 
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capacidad general para contratar y que adem&s el mandante 

tenga la capacidad especial para celebrar los actos juridicos 

que encomiende al mandatario, es lOgico que al cesar la 

capacidad de uno o de otro, porque se declare su estado de 

interdicciOn, tendr& que concluir el mandato. 

3.6.23. Por el vencimiento del plazo y por la conclusion del 

negocio para el que fue concedido 

Sin mayores complicaciones el mandato concluye en los 

casos en que termine el negocio para el cual fue conferido. 

3.6.24. En los casos previstos por los arttculos 670, 671 y 

672 

Si el mandante desaparece o se ignora el lugar donde 

se halle y pasados tres aftos no garantiza el mandatario el 

resultado de sus gestiones en los sismos terminos en que deba 

hacerlo el representante del ausente. 

3.8.25. Mandato judicial 

Es el que se otorga para un cierto negocio juridico de 

car&cter contencioso, este mandato puede otorgarse ante el 

aiS110 juez de los autos ante el cual se ventila algtn tipo de 

Juicio, interviniendo dos testigos para el caso en que el 

Juez no conozca al mandante o ante notario ptblico. 
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El cOdigo civil llama al mandatario en este tipo de 

mandato, como procurador; Rafael De Pina observa: "el COdigo 

civil al reglamentar este contrato, se refiere a los procura

dores en juicio", pero en realidad, no existiendo en K~xico 

el procurador como profesional del derecho, en los casos de 

representaciOn en juicio, entre nosotros, no cabe hablar de 

esta figura procesal, sino de simples mandatarios, exactamen

te." (50> 

A este contrato se le aplican las mismas reglas que al 

mandato coman, con las siguientes excepciones: 

Articulo 2587.- El procurador no necesita poder· o 

clAusula especial sino en los casos siguientes: 

!.- Para desistirse. 

11.- Para transigir. 

111.- Para comprometer en Arbitros. 

IV.- Para absolver y articular posiciones; 

v.- Para hacer cesiOn de bienes; 

VI.- Para recusar; 

VII,- Para recibir pagos; 

<50> De Pina 
Op. Cit. PAg. 158 
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VJJJ.- Para los demas actos que expresamente determine la 

ley 

Si se celebra el mandato como general con facultades 

amplias para pleitos y cobranzas en los términos del primer 

parrafo del articulo 2554, se entienden comprendidas las 

facultades enunciadas. 

3.8.26. Obligaciones del mandatario judicial 

1.- Una vez aceptado el mandato, debe seguir el juicio por 

todas sus instancias mientras no haya cesado su repre

sentaci~n. 

2.- Debe anticipar los gastos que puedan originarse. 

3.- Debe realizar las diligencias necesarias conforme a las 

instrucciones recibidas o conforme a la naturaleza del 

litigio, para la defensa de su mandante. 

4.- No puede admitir el mandato de un contrario, aunque 

renuncie al primero. 

5.- Es responsable 

que le pueda 

de los dafios y perjuicios de los 

ocasionar al mandante si revela 

dafios 

al gen 

secreto profesional, ademas de las acciones penales a 

que sea objeto. 
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6.- Si ha substituido sus facultades puede revocar la subs

tituci6n si le fueron conferidas dichas facultades. 

7.- El procurador que tuviere justo impedimento para 

desempeftr su encargo, no podrA abandonarlo sin substi

tuir el •andato teniendo facultades para ello o sin 

avisar a su mandante, para que nombre a otra persona. 
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CAPITULO IV. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE REGIMEN LEGAL 

DE LOS PODERES PARA SER UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO. 

4. El Tratado y la Convencion 

4.1 Definición de Tratado. 

Definiremos en primera instancia al tratado, punto de 

partida para explicar y comprender una Convención lnter-

nacional. El termino tratado, -del trances traiter, que 

significa negociar- puede definirse, "como cualquier acuerdo 

internacional que celebren dos o m&s Estados u otras personas 

internacionales y que est& regido por el derecho internacio

nal." C5ll 

Los tratados en si mismos, son testimonios de como los 

pueblos se han comprometido a lo largo de su historia, de que 

manera han realizado sus alianzas y como han garantizado una 

paz -para las partes contratantes- hasta cierto punto esta

ble. La practica de celebrar tratados entre comunidades inde

pendientes arranca desde la mhs remota antiguedad; asi la 

historia consigna como el tratado m&s antiguo cuyo texto se 

conoce, el Tratado de Paz y Fraternidad entre Ramsés 11 rey 

de Egipto y Hatusil 111, rey de los hititas, celebrado hacia 

el affo 1270 antes de Cristo. 

<51) Virally, Michel, Fuentes del Derecho Internacional en: 
Sorensen, Kax, Editor 
Manual de Derecho Internacional P~blico 
Fondo de Cultura Económica 
México, 1973 
P&g. 155 
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4.1.1. Definicion de Convencion 

"Acuerdo de 

libremente". 

legislación 

voluntades de dos o m6s partes, concertado 

Como se verA al referirnos a la historia de la 

mexicana sobre tratados, en México el término 

convencion se ha 

tratado y en otras, 

jerarquia. 

empleado en ocasiones como sinonimo de 

para designar un compromiso de menor 

4.1.2. El problema de la denominacion 

Existe una multiplicidad de nombres que a los tratados 

se le otorgan y se debe a que éstos presentan entre si 

características muy diversas segtln la materia a que se 

refieren, las partes que intervienen en la celebracion, la 

finalidad o solemnidad con que se concluyen, etc. y por ello 

se ha querido asociar un tratado con determinadas 

características a una denominaciOn espec1f ica o viceversa; 

as1 se les ha designado tratados, convenciones, convenio, 

acuerdo, comprOlliso, memorandum de entendimiento, protocolo, 

modus vivendi, etc. a lo cual diversos autores coinciden en 

que el nombre que se de a un tratado o la forma que se escoja 

para celebrarlo, 

efecto jur1dico; 

generalizada, se 

son indiferentes por lo que se refiere a su 

sin embargo, como no existe una prActica 

ha producido una gran confusion en torno a 

estos instrumentos internacionales, "pero una eKplicacion de 

cada uno de estos nombres revela que su substratua es un 
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acuerdo internacional de voluntades." <52> 

Lo anterior no se comprenderla en su justa dimension 

si no se entendieran los esfuerzos que las Naciones Unidas a 

través de su Asamblea General desde 1947, ha realizado, 

creando "la Comisi6n de Derecho Internacional integrada por 

25 expertos, en cuya elecciOn a titulo personal, se deben 

tener presentes los propOsitos de que representen las formas 

fundamentales de civilizacion y los principales sistemas 

jur1dicos del mundo, como se dijo en la resoluciOn por la que 

se creo. La ComisiOn, al fijarse su programa de trabajo 

acordO emprender la tarea de codificar todo el conjunto del 

derecho internacional." <53> 

Derivado de esa tarea de codificaci6n es que se llego 

a la conclusiOn que habla la necesidad de uniformar crite

rios, partiendo de la hipOtesis que exist!a cierta confusiOn 

y anarqu!a en la prActica en general en el uso de los térmi

nos internacionales de aquellos acuerdos celebrados intergo

biernos, as! se desprende que, términos como tratado y con-

venciOn que son a los que nos concretaremos- son sinOnimos, 

<52> SepOlveda, César 
Derecho Internacional 
Edit. Porroa 
Jl6xico, 1986 
P~g. 120 

<53> Palacios TreviBo, Jorge 
Tratados: LegislaciOn y Pr&ctica en lléxico 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
lléxico, 1966 
PAg. 20 
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tal y como lo establece el Articulo 2 de la Convencion de 

Viena sobre el derecho de los tratados, ratificado por México 

el 25 de septiembre de 1974, publicado el decreto de promul

gación en el Diario Oficial el 14 de enero de 1975, que a la 

letra dice: 

"Articulo 2. Términos empleados 

l. Para los efectos de la presente Convencion: 

a> se entiende por "tratado" un acuerdo internacional · 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento Onico o en dos o 

mAs instrwaentos conexos y cualquiera 9..!!!! ~ §!! denominación 

particular. 

z. Las disposiciones del parrafo .!. sobre los tén11lnos 

empleados fil! !A presente Convención ~ entenderAn !iln perlul

clo del empleo de ru?Q§ términos 2 del sentido ™ §!! ill 

pueda fil fill el derecho !film de cualquier Estado. 

4.1.3 Aspectos históricos del tratado y la convenclon 

Por lo 

tenainologta 

que respecta a nuestro derecho Interno la 

empleada en la concluslon de acuerdos interna-

cionales conto mucho en el pasado, donde los legisladores 

establecieron distinciones entre los termines tratado y con

vención, pues hasta antes de 1857 la palabra convención, no 
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así aunque haya mucha condescendencia por parte de nuestros 

gobiernos, no volvera a comprometerse la RepCblica, porque 

las potencias extranjeras sabran que nada vale cualquier 

arreglo mientras no esté aprobado por el Congreso. El texto 

que se aprob6 qued6 de la siguiente forma: "Articulo 72. El 

Congreso tiene facultad ... XIII. Para aprobar los tratados, 

convenios o convenciones diplomaticas que celebre el 

Ejecutivo." (55> 

De lo anterior, se desprende que el constituyente de 

1657 no tuvo el prop6sito, como no lo babia en los textos 

constitucionales anteriores, de establecer diferentes catego

rías de tratados y que la adici6n de las palabras "convenios 

y convenciones" se hizo con el prop6sito de que la disposi-

ci6n correspondiente comprendiera todos los compromisos in-

ternacionales que el Ejecutivo firmara con el fin de ninguno 

escapara a la consideraci6n del Congreso simplemente por no 

llevar el nombre de tratados y, para ello, incluy6 las expre-

sienes que mas comunmente se usaban para designarlos aunque 

babia otros vocablos que también se utilizaban con el mismo 

objeto, como puede verse en el parrafo transcrito del propio 

Zarco, quien ademas de tratados, convenios, habla de pactos, 

compromisos y arreglos. 

<55> Palacios Trevifio 
Op. Cit. 
P&g. 37 
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4. 1. 4. Doctrina 

La convenci6n constituye una de las formas que suele 

asUDir el tratado internacional, su diferenciaci6n, empero, 

no es susceptible de lograrse con riguro.sa exactitud. 

El tratado abarca, en un sentido amplio, toda clase de 

instrumentos juridicos internacionales. La gran variedad de 

ellos ha permitido sostener que la enica caractertstica uni

versal de los tratados es la consagracion por escrito de un 

acuerdo entre entidades politicas <no siempre soberanas> con 

las formalidades conducentes a asegurar su cumplimiento. 

Aun cuando no exista concordancia plena en la 

doctrina, -como lo veremos en las clasificaciones que nos 

brindan algunos estudiosos del derecho internacional-, se 

utiliza la palabra tratado para referirse a los acuerdos 

politices de gran importancia y trascendencia en el plano 

internacional. Asi, los tratados de Westfalia de 1648¡ de 

Viena de 1815¡ de Montevideo de 1889, etc. Se emplea el 

vocablo convenciOn para aplicarlo a acuerdos internacionales 

cuyo contenido suele ser ajeno a la politica y que, general

mente revisten menor solemnidad que los tratados. 

Otro rasgo diferencial es el que las convenciones 

pueden ser suscritas por las cancillerias o por los jefes de 

Estado, mientras que los tratados son siempre éstos los que 
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los suscriben. Sin embargo, no se ha observado a trav6s de 

las realizaciones históricas una absoluta y completa sujeción 

a los conceptos antes expuestos. Algunos ejemplos 

advertir que acuerdos internacionales similares 

contenido reciben la designación de tratados 

permiten 

por su 

o de 

convenciones indistinta.mente, lo que revela una arbitrariedad 

en el lenguaje que podría inquietar a quien quisiera 

encontrar una rigurosa precisíón en el lexico jurídico inter

nacional. 

A continuación, citaremos algunas clasificaciones a 

que h0J1os hecho referencia del tratado y la convenciOn, 

tomando 6stas de ciertos autores del siglo pasado, principios 

de éste y ciertos contemporAneos: 

Andr6s Bello: "Segunda divisiOn: tratados propiamente 

dichos y convenciones. Los primeros estAn destinados a durar 

perpetuamente o por largo tiempo, v. gr.: un tratado de paz, 

de comercio o de limites. Las segundas se consWlllln por un 

acto Onico, pasado el cual quedan entera.mente cumplidas las 

obligaciones y extinguidos los derechos de los contratantes; 

v. gr.: una convenciOn para el canje de los prisioneros que 

dos beligerantes se han hecho uno a otro." 

"Villiam Edward Hall: Esencialmente, no hay una dife

rencia en los dos t6rninos pero en la practica la palabra 

tratado es usada para contratos de mas trascendencia política 

o comercial, el término convenciOn viene a aplicarse a aqué-
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llos de menor importancia o con objeto mAs especifico, como 

aquellos acuerdos reguladores de funciones consulares, colo

cación de usos postales o para establecer disposiciones para 

la extincion de la P.sclavitud." 

Antonio SAncbez de Bustamante: "Se le ha solido 

contraponer el vocablo convenio, para llamar tratados, como 

dice Olivi, a los de mAs importancia y convenios a los de 

aenos. 11 

GermAn Cavalier: "La convención tiene la forma y las 

características de un tratado, del cual se distingue por su 

contenido. Las convenciones no se usan para establecer dere-

chos u obligaciones en un campo fundamental de las relaciones 

interestatales, pero si para definir o extender los aspectos 

de uno de esos campos de relaciones." y sigue diciendo: n¡¡1 

uso de esta palabra es mAs claro en las formas multilaterales 

que en las bilaterales. La mayor parte de los acuerdos 

celebrados bajo los auspicios de las organizaciones 

internacionales se hacen bajo la forma de convenciones." <56) 

En lo que a nosotros respecta, coincidimos con los 

puntos de vista que consideran a los t~rminos tratado y 

convención como sinónimos, en cuanto a que ambos significan 

un compromiso internacional; la diferencia entre estos acuer-

<56> Arteaga, 
Op. cit. 
PA¡¡s. 129, 130 y 131 
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dos es seg~n su aplicaciOn, pues es la pr~ctica se les da el 

nombre de tratados a los acuerdos formales solemnes conclui

dos en forna bilateral y la palabra convenciOn se utiliza 

para designar a los compromisos formales solemnes celebrados 

en forna multilateral, sin embargo esto no significa que ast 

deban de ser concluidos invariablemente los compromisos in

ternacionales en todos los casos, simplemente es una cierta 

tendencia o costumbre, y como lo seftalamos al principio. de 

este capitulo el nombre que se le de a un acuerdo internacio

nal no es relevante por lo que se refiere a su efecto juri

dico. 

4.2 ConvenciOn lnteramericana sobre el r•gimen legal de 

poderes para ser utilizados en el extranjero. 

4.2.1. Antecedentes, 

X•xico, en general, se ha caracterizado por ser un 

pais activo en las relaciones internacionales, sin embargo 

como lo seftala Jos• Luis Siqueiros "pernaneciO aislado en las 

tareas de codificaciOn que en Europa y en el continente 

a.8ericano se realizaban en las postrimerias del siglo XIX y 

en las primeras d•cadas del siglo XX. luestro pais no suscri

biO, ni fue Estado Parte en los tratados de Xontevideo cele

brados en 1889 y en 1940; tampoco suscribiO el COdigo Busta

mante emanado de la VI Conferencia Internacional Americana 

celebrada en La Habana en 1928. 
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Los esfuerzos de ccdificacion llevados a cabo en las 

Conferencias de la Haya sobre Procedimiento Civil <1905> y de 

Reconocimiento y Ejecucion de Sentencias Extranjeras <1925>, 

asi como los del Protocolo de Ginebra sobre Clausulas Arbi

trales <1923> y la Convención, también de Ginebra, para la 

ejecución de Sentencias Arbitrales (1927>, fueren solamente 

comentados en forma superficial por los especialistas mexica-

nos en estas materias. 

Despues de casi un siglo de aislamiento en el derecho 

convencional iusprivatista, Xexicc se adhiere en 1971 a la 

Convencion de las laciones Unidas, firmada en lueva York en 

1958, sobre el Reconocimiento y Ejecucion de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras ... Sin embargo, es a raiz de nuestra 

participacion en las Conferencias Especializadas de Derecho 

Internacional Privado <CIDIP'sl que se realizan en Panama, 

Montevideo y La Paz, cuando se advierte un vigoroso interes 

de Xexico para ser Estado Parte en el sistema interamericanc 

en a6ltiples convenciones sobre dicha disciplina." <57> 

Dentro de este contexto y auspiciada por la Organiza

cion de Estados Americanos y dentro del marco de la coopera

cion interamericana en los procedimientos civiles y mercan

tiles, se celebró el 30 de enero de 1975, en la ciudad de 

<57> Siqueiros, Jose Luis 
La cooperacion procesal internacional 
Duodecimo Seminario de Derecho Internacional Privado, Memoria 
Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 1989 
Pags. 325 y 326 
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Pan4ll&, Repeblica de Pana.m& la primera Conferencia 

Especializada sobre Derecho Internacional Privado, también 

conocida con el nombre de CIDIP 1, donde México participo 

activa.mente. 

En esta conferencia, fueron aprobadas las siguientes 

convenciones: 

1.- Convencion interamericana sobre conflictos de Leyes en 

materia de letras de cambio, pagarés y facturas. 

2.- ConvenciOn interamericana sobre conflictos de leyes en 

1111teria de cheques. 

3.- ConvenciOn interamericana sobre arbitraje comercial 

internacional. 

4.- ConvenciOn interamericana sobre exhortos o cartas 

rogatorias. 

5.- ConvenciOn interamericana sobre recepciOn de pruebas 

en el extranjero, y 

6.- Convencion interamericana sobre régimen legal de 

poderes para ser utilizados en el extranjero. 

Esta eltima ser& el objeto de estudio del presente 

capitulo. 
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La Convención interAll!ericana sobre régimen legal de 

poderes para ser utilizados en el extranjero, establece la 

premisa de que los poderes debidamente otorgados en uno de 

los Estados Parte seran validos en cualquiera de los otros si 

CUJIPlen con las reglas establecidas en su texto¡ de esta 

forma se facilita el tramite internacional en la regiOn 

interlllllericana. 

Sin embargo, esta convenciOn no es el primer acuerdo 

que en materia de poderes se celebra en America, ya que data 

desde 1934 el primer esfuerzo de los paises americanos en 

unificar formulas para el otorgllllliento y ejercicio de los 

ai6llos, y este lo constituye el Protocolo sobre uniformidad 

del regimen legal de los poderes o Protocolo de Washington de 

1940, que a continuacion estudiaremos. 

4.3. Protocolo sobre uniformidad del regimen legal de los 

poderes o Protocolo de Washington. 

Desde principios de siglo, se contemplo la necesidad 

de legislar sobre materia de poderes que tendrian eficacia en 

el extranjero, dado que tendria grandes ventajas de indole 

econOmico y social, puesto que pondria a salvo muchas 

contingencias¡ al mismo tiempo que aseguraba legitimamente la 

facilidad de las transacciones a representaciones comer

ciales. Este es el marco juridlco, social, economice y poli

tice que imperaba en aquel entonces. As1 se celebro el Proto

colo gg Washington gg 1iHQ que recibe este nombre por haber 
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sido celebrado en la capital de los Estados Unidos de 

America en el a5o en que se abriO a firma de los paises que 

for11aban la UniOn Panamericana, actualmente la OrganizaciOn 

de Estados Americanos tal y como se desprende de la publica

ciOn del Decreto por el cual se promulgo el citado Protocolo, 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 

1953. 

4.3.1. DefiniciOn del t~rmino Protocolo 

El Diccionario Mundial de Relaciones Internacionales y 

laciones Unidas nos proporciona varias acepciones sobre el 

t~rmino Protocolo: "fue introducido por el Congreso de Viena 

de 1615 y son formas de procedimiento en las relaciones 

diplom&ticas¡ por extensiOn significa: 

l> Seccion del ministerio de relaciones exteriores o 

de una organizacion internacional que vela porque 

las for11as de los encuentros y los acuerdos inter

gubernamentales est~n confor11es al Derecho Inter

nacional¡ 

2> Acta de un encuentro internacional bilateral o 

multilateral y 

3> Convenio bilateral o multilateral, como ejemplo el 

Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, 
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sobre la prohibiciOn del uso de gases toxicas y de 

medios bacteriologicos." <58> 

Jorge Palacios Treviño, lo define de la siguiente 

manera: 

"Se utiliza generalmente para designar un instrumento 

que modifica o complementa un tratado, ya sea este 

multilateral o bilateral, pero tambien se ha usado para 

designar un tratado autonomo, por ejemplo, el Protocolo 

relativo a la Probibicion del Uso en la Guerra de Gases 

Asfixiantes, Toxicas o Similares o de Medios BacteriolOgicos, 

finaado en Ginebra Suiza, el 17 de junio de 1925 o el 

Protocolo sobre Uniformidad del Regimen Legal de los Poderes, 

en Washington, el 17 de febrero de 1940. El uso de este 

tenaino para designar un instrumento autonomo es realmente 

poco frecuente". <59> Sin embargo y como lo hemos mencionado 

con anterioridad el nombre que se de a un tratado o la forma 

que se escoja para celebrarlo, son indiferentes por lo que se 

refiere a su efecto juridico. 

Este fue un Protocolo multilateral suscrito por los 

paises americanos; previamente la Septima Conferencia lnter-

<58> Osmaficzyk, Edmund Jan 
Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y laciones 
Unidas, Fondo de Cultura EconOmica 
Kexico, 1976 
Pq. 918 

<59> Palacios Trevifio, 
Op, Cit. 
Pags. 17 y 18 
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nacional Americana, de la UniOn Panamericana, babia aprobado 

la resolucion n'llmero XLVIII, donde resolviO designar una 

comisiOn de expertos formada por cinco de sus miembros para 

que redactara un anteproyecto de unificaciOn de legislaciones 

sobre simplif icaciOn y uniformidad de poderes y personeria 

juridica de compafiias extranjeras, si tal unificaciOn era 

posible y en caso contrario, para que aconsejara el procedi

miento m&s adecuado para reducir al minimo posible los siste

mas que responden las distintas legislaciones sobre estas 

materias, asi tambi6n como las reservas de que hace uso en 

las convenciones al respecto. Se acordO que el informe men

cionado seria entregado en 1934, y remitido al Consejo Direc

tivo y que 6ste lo sometiera a la consideraciOn de todos los 

gobiernos de la UniOn Panamericana, para su vigencia.· La 

comisiOn de expertos mencionada cumpliO con el acuerdo de la 

Union Panamericana, siendo sometido a la consideraciOn de los 

gobiernos de las Rep6blicas Americanas y como resultado de 

su aceptaciOn, se redacto definitivamente el proyecto y se le 

dio expresiOn convencional con fecha 17 de febrero de 1940, 

X6xico lo firmo ad-referendum y fue aprobado por la H. C&mara 

de Senadores del Congreso de la UniOn el 22 de diciembre de 

1951 con una reserva, siendo ratificado por el Poder Ejecuti

vo de los Estados Unidos Mexicanos el 12 de junio de 1953. 

A continuaciOn transcribiremos y comentaremos las 

disposiciones del texto del Protocolo sobre uniformidad del 

r6gimen legal de los poderes. 
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ARTICULO 1.- En los poderes que se otorgan en los paises 

que fonaan la Unión Panamericana, destinados a obrar en el 

extranjero se observarAn las reglas siguientes: 

l.- Si el poder lo otorgare en su propio nombre una 

persona natural, el funcionario que autorice el acto <Nota

rio, Registrador, Escribano, Juez o cualquier otro a quien la 

ley del respectivo pais atribuye tal función> darA fe de que 

conoce al otorgante y de que este tiene capacidad legal para 

el otorgamiento. 

2.- Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o 

fuere delegado o sustituido por el mandatario, el funcionario 

que autorice el acto, ademAs de dar fe, respecto al 

representante que hace el otorgamiento del poder, delegación 

o sustitución, de los extremos indicados en el ne.ero 

anterior, la dar! tambi6n de que 61 tiene efectivamente la 

representación en cuyo nombre procede, y de que esta 

representación es legitima segen los documentos autenticos 

que al efecto se les exhibieren y los cuales mencionar& 

especificamente, con expresión de sus fechas y de su origen o 

procedencia. 

3.- Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona 

jurtdica, ademAs de la certificación a que se refieren los 

ne.eros anteriores, el funcionario que autorice el acto darA 

fe, respecto de la persona jurtdica en cuyo nombre se hace el 
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otorg!llliento, de su debida constitucion, de su sede, de su 

existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha 

otorgado el poder esta comprendido entre los que constituyen 

el objeto o actividad de ella. Esa declaraciOn la hasarA el 

funcionario en los documentos que al efecto le fueren 

presentados, tales como escritura de constituciOn, estatutos, 

acuerdos de la Junta u organismo director de la persona 

juridica y cualesquiera otros documentos justificativos de la 

personeria que se confiere. Dichos documentos los mencionarA 

el funcionario con expresion de sus fechas y su origen. 

Comentario.- Este articulo contempla el poder realizado en 

nombre propio por persona fisica, el otorgado en favor de 

tercero el poder para delegarlo o sustituirlo por el mandata

rio directo si tiene facultades para ello y el poder otorgado 

por personas juridicas, por conducto de sus legitimas repre

sentantes; el funcionario que autorice deber& dar fe respecto 

de la capacidad legal de quien lo otorga, en cada caso. 

ARTICULO 11.- La fe que, confot'lle al articulo anterior, 

diere el funcionario que autorice el poder no podr& ser 

destruida sino mediante prueba en contrario producida por el 

que objetare su exactitud. 

A este efecto no es menester la tacha por falsedad del 

documento cuando la objeciOn se fundare enic!lllente en la 

errOnea apreciacion o interpretacion juridica en que hubiere 

incurrido el funcionario en su certificacion. 
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Collentario.- Este articulo consagra la fe absoluta que se 

reconoce al poder otorgado, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de foI'l!la y fondo establecidos en el Protocolo. 

Respecto de la tacha de falsedad del documento a que se 

refiere el 6ltimo pArrafo, ésta debe de ser probada con 

docunentos que rebatan su autenticidad. 

ARTICULO 111.- No es menester para la eficacia del poder 

que el mandatario manifieste en el propio acto su aceptaciOn. 

Esta resultar& del ejercicio mismo del poder. 

Comentario.- Esta disposiciOn seHala el principio general del 

poder, pues queda conferido por declaración unilateral de la 

voluntad del mandante, sin que se requiera la aceptación del 

mandatario en el acto de la expresiOn de dicha voluntad, 

aceptacion que se realiza con el ejercicio del poder. "El 

poder es una figura jurtdica latente en estado de potencia y 

se convierte en acto, cuando se realizan conductas concretas 

en ejecuciOn de las facultades otorgadas". <60> 

ARTICULO IV.- En los poderes especiales para ejercer 

actos de dominio que se otorguen en cualquiera de los paises 

de la Uni6n Panamericana, para obrar en otro de ellos, serA 

preciso que se deteI'l!line concretamente el mandato a fin de 

que el apoderado tenga todas las facultades necesarias para 

<60l Pérez FernAndez del Castillo 
Op. Cit. 
PAg. 28 
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el h&bil cumplimiento del mismo, tanto en lo relativo a los 

bienes como a toda clase de gestiones ante los tribunales o 

autoridades administrativas a fin de defenderlos. 

En los poderes generales para administrar bienes bastar& 

expresar que se confieren con ese car&cter para que el 

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, 

inclusive las necesarias para pleitos y procedimientos 

administrativos y judiciales referentes a la administraciOn. 

En los poderes generales para pleitos, cobranzas o 

procedimientos administrativos o judiciales, bastar& que se 

diga que se otorgan con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cl&usula especial, conforme a la 

ley, para que se entiendan conferidos sin limitaciOn o 

restricciOn alguna. 

L4 disposiciOn de este articulo tendr& el car&cter de 

regla especial que prevalecer& sobre las reglas generales que 

en cualquier otro sentido estableciera la legislaciOn del 

respectivo pais. 

Comentario.- Esta disposiciOn es el eje principal del presen

te Protocolo, porque marca la extensiOn con que se pueden 

conferir los poderes¡ contempla el otorgamiento del poder 

enunciativo por cuanto a que hace una clasif icaciOn jer&r

quica de los poderes, que quien recibe el poder de dominio, 

tiene el de administraciOn y el de representar, o bien si se 
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le otorga el-poder para actos de administracion se le confie

ra t11J11bi~n la representaciOn, ya que no es posible adminis

trar sin representar y de que si solo se habla de la repre

sentaciOn a ~sta queda restringida la procura, o sea poder 

para pleitos y cobranzas, procedimientos judiciales o admi

nistrativos. 

Una vez firmado el acuerdo internacional este articulo 

tendr6 el car6cter de regla especial, prevaleciente sobre las 

reglas generales que en cualquier otro sentido establezca la 

legislaciOn de cada pais. Como podrta ser el de nuestro 

Código Civil que contempla el poder enumerativo. 

ARTICULO V.- En cada uno de los paises que componen la 

UniOn Pan11J11ericana ser6n v6lidos legalmente los poderes 

otorgados en cualquier otro de ellos que se ajusten a las 

reglas formuladas en este Protocolo, siempre que .estuvieren 

ade!és legalizados de conformidad con las reglas especiales 

sobre legalizaciOn. 

Comentario.

en cualquier 

SerAn vAlidos legalmente los poderes otorgados 

pais de la Organ!zac!On que haya firmado el 

presente Protocolo, con la salvedad que se ajusten a las 

reglas formuladas en el mismo, siempre que estuvieren ademAs 

legalizados, entendiendo por legalizaciOn la diligencia ex

tendida a continuaciOn de un documento, -en este caso del 

poder- o firma en la que se hace constar su autenticidad, 

104 



suscrita por funcionario a quien est~ atribuida esta potestad 

legalmente. 

ARTICULO VI.- Los poderes otorgados en país extranjero y 

en idioma extranjero podran dentro del cuerpo del mismo 

instrumento ser traducidos al idioma del pa1s donde 

estuvieren destinados a obrar. En tal caso la traduccion as1 

autorizada por el otorgante se tendra por exacta en todas sus 

partes. Podra tambiAn hacerse la traduccion del poder en el 

pa1s donde se ejercera el mandato de acuerdo con el uso o la 

legislacion del mismo. 

Comentario.- En esta disposicion se autoriza que los poderes 

otorgados en país extranjero y en idioma extranjero, puedan 

en el cuerpo del miS110, ser traducidos al idioma del pats 

donde surta efectos o bien de hacerse la traduccion de 

acuerdo a los tArminos de la legislacion del pais donde el 

va a desempeUarse. 

ARTICULO VII.- Los poderes otorgados en el pais 

extranjero no requieren como formalidad previa a su ejercicio 

la de ser registrados o protocolizados en oficinas determina

das, sin perjuicio de que se practique el registro o la 

protocolizacion cuando asi lo exija la ley como formalidad 

especial en determinados casos. 

Comentario.- No se requiere para el ejercicio del poder que 

previamente se hayan efectuado formalidades especiales, si no 
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es que la ley del lugar donde este se va a ejercer asi lo 

requiera, como pueden ser la protocolizaciOn y su posterior 

registro. En nuestro caso los poderes que requieren 

protocolizaciOn son aquellos que fueron otorgados como 

generales y cuando el mandatario celebre a nombre del 

aandante algCn acto que conforme a la ley debe constar en 

instnmento pCblico. Articulo 2,555 del COdigo Civil, por lo 

que toca a los poderes generales otorgados por una sociedad 

aercantil deben de ser registrados como se desprende por lo 

dispuesto por el articulo 21 fracciOn Vil del COdigo de 

Coaercio; sin embargo y a pesar de lo que seftala la 

disposicion comentada de que deben de inscribirse los poderes 

generales la Suprema Corte de Justicia de la RaciOn seftala en 

la siguiente ejecutoria, visible a fojas 242 de la cltima 

compilacion del Semanario Judicial de la FederaciOn, tomo 

correspondiente al pleno y a las salas lo que hace al regis

tro, la tesis que a continuaciOn se transcribe: "PODERES, 

REGISTRO DE LOS.- Los poderes que deben de ser registrados 

para que surtan efectos Juridicos, son los generales, teto 

es, aqutllos que se dan para toda clase de negocios del 

comerciante o sociedad mercantil, y en consecuencia, para 

actos de comercio; pero si el poder general se ejercita solo 

para gestionar asuntos judiciales o administrativos, y para 

representar al poderdante ante toda clase de autoridades, no 

refiritndose ya a actos de administraciOn, su registro es 

innecesario." 
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ARTICULO VIII.- Cualquiera persona que de acuerdo con la 

ley pueda 

judicial 

intervenir o hacerse parte en un procedimiento 

o administrativo para la defensa de sus intereses, 

podr& ser representada por un gestor, a condicion de que 

dicho gestor presente por escrito el poder legal necesario, o 

de que, mientras no se acredite debidamente la personeria, el 

gestor preste fianza o caucion a discreciOn del tribunal o de 

la autoridad administrativa que conozca del negocio, para 

responder de las costas o de los perjuicios que pueda causar 

la gestion. 

Comentario.- Se consagra la posibilidad de actuacion de los 

gestores en procedimientos judiciales y administrativos, 

mediante cauciOn o fianza a condiciOn de presentar poder por 

escrito. En este caso, consideramos que no sOlo se contempla 

la posibilidad de que surja un tercero a atender un asunto 

que corresponda a un extranjero, sino que creemos que esta 

hipOtesis es para aquellos casos en los cuales no se cuenta 

con el doc11W1ento en el cual conste la facultad de representar 

al duefto del negocio y la no atenciOn del asunto que pretende 

solucionar el gestor es para que no le cause perjuicio al 

interesado por no contar con un representante que lo atienda 

en forma oportuna y eficaz. 

ARTICULO IX.- En los casos de poderes formalizados en 

cualquier pais de la Union Panamericana, con arreglo a las 

disposiciones que anteceden, para ser ejercidos en cualquiera 
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de los otros paises de la misma Union, los notarios 

debida11ente constituidos como tales conforme a las leyes del 

respectivo pa!s, se estimaran capacitados para ejercer 

funciones y atribuciones equivalentes a las conferidas a los 

notarios por las leyes de Cnombre del pais>, sin perjuicio, 

sin embargo, de la necesidad de protocolizar el instrumento 

en los casos a que se refiere el articulo VII. 

Comentario.- Dispone este articulo que los notarios debida

mente constituidos como tales, conforme a las leyes del 

respectivo pais, se estimar&n capacitados para ejercer fun

ciones y con atribuciones equivalentes a las concedidas a los 

notarios por las leyes del pais donde el poder deba de ejecu

tarse, sin embargo si el pais donde deba de surtir sus efec

tos dispone que deba de protocolizarse, debera de seguirse 

dicho tr4lllite como lo seftala el articulo VII del presente 

Protocolo. 

ARTICULO X.- Lo que en los articules anteriores se dice 

respecto de los notarios, se aplicar& igualmente a las auto

ridades y funcionarios que ejerzan funciones notariales con

forme a la legislacion de sus respectivos paises. 

Comentario.- Se aplica lo relativo a los notarios a las 

autoridades y funcionarios con funciones an&logas a aquéllos, 

en los paises donde no se desempeffen espec!f icamente estos 

cargos. 
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ARTICULO XI.- El original del presente Protologo, en 

espafiol, portugu6s, ingl~s y franc6s, con la fecha de hoy, 

ser! depositado en la UniOn Panamericana y quedar! abierto a 

la firma de los Estados miembros de la UniOn Panamericana. 

Comentario.- El tratado fue elaborado en los idiomas 

oficiales de los paises pertenecientes a la OrganizaciOn de 

Estados Americanos. 

ARTICULO XII.- El presente Protocolo entrar! en vigor 

respecto de cada una de las Altas Partes Cont;atantes desde 

la fecha de su firma por dicha Parte Contratante, quedar! 

abierto a la firma de los Estados miembros de la UniOn 

Panamericana, y permanecer! indefinidamente en vigor, pero 

cualquiera de las Partes puede terminar las obligaciones 

contraidas por el Protocolo tres meses despu6s de haber 

notificado su intencion a la UniOn Panamericana. 

lo obstante lo estipulado en el p!rrafo anterior, 

cualquier Estado que lo desee, puede firmar Ad ReferendUll el 

presente 

respecto 

Protocolo, 

de dicho 

que en este caso no entrar! en 

Estado sino despu6s del deposito 

vigor 

en la 

UniOn Panamericana del instrumento de la ratificaciOn confor

ae a su procedimiento constitucional. 

Comentario.- El presente Protocolo entro en vigor desde la 

firma de los Estados-Parte que asi lo hayan acordado, es 
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decir desde el momento en que se abrio a firma, mismo que 

permaneceria vigente en forma indefinida, sin embargo algunos 

paises como el nuestro lo firmaron ad-referendum, o sea 

sujeto al proceso constitucional interno de aprobación de 

acuerdo a las leyes de cada Estado. En nuestro caso y tal y 

como lo prescribe el Articulo 133 de nuestra carta magna, 

"los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente, 

de la RepCblica con la aprobación del Senado, serAn la ley 

suprema de toda la Unión". luestro pa1s firmó ad-referendum 

aprobado por el citado órgano legislativo el 22 de diciembre 

de 1951, depositando el instrumento de ratificación ante la 

Secretaria General de la Organización de los Estados America

nos con sede en Vashington, D.C., Estados Unidos de Amfrica, 

el 24 de junio de 1953, 

LA vigencia como se seftala puede ser indefinida, 

e11pero puede darse por terminada por aquel Estado-Parte, que 

as! lo exprese por escrito a la Secretaria General de la 

Organización de Estados Ailericanos, surtiendo sus efectos la 

renuncia despufs de tres meses contados a partir de la iecba 

en que notifique su voluntad de dar por terminado el acuerdo. 

ARTICULO XIII.- Cualquier Estado que desee aprobar el 

presente Protocolo con algunas modificaciones podrA declarar 

antes de su firma la forma en que le dara aplicacion. 

Comentario.- La CAmara de Senadores del Congreso de la 
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Union de acuerdo con las facultades que le confiere nuestra 

Constitucion Política, Articulo 76 fracciOn I, aprobo el 

tratado comentado con una reserva, entendiendo por el ten1ino 

reserva, el que nos proporciona Charles Rousseau: "llAmese 

reserva a la declaraciOn hecha por un Estado signatario para 

indicar que entiende excluir una deten1inada disposiciOn del 

tratado o que pretende modificar su alcance o atribuirle un 

sentido deten1inado"; ese sentido determinado a que hace 

referencia la definiciOn transcrita es la Cl&usula Calvo, que 

es la tesis sostenida en 1884 por el internacionalista argen

tino Carlos Calvo, sobre la que Sepelveda hace el siguiente 

comentario: "como certeramente preconiza el jurista argenti

no, los extranjeros radicados en nuestros palses no tienen 

derecho a reclamar una proteccion m!s amplia que los nativos 

y deber!n confonsarse con la justicia del estado donde real-

den y no recla11ar llAs, pues de otra suerte, tales extranjeros 

190recer1an privilegios m!s marcados y m!s amplios que los 

concedidos a los nacionales del pais en que residen''. <61> El 

Congreso Constituyente de 1917, celoso defensor de la sobera

nia nacional, pla6ll0 en la ley suprema la prohibicion absolu

ta a los extranjeros para adquirir el dominio directo de las 

tierras y de las aguas que se encuentren en una faja de cien 

kilOJletros a lo largo de las fronteras y de cincuenta metros 

en las playas. 

<61> Sepelveda, Cesar 
Derecho Internacional Peblico 
Ed. Porrea 
P!g. 145 
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A continuacion se transcribe el texto de la reserva con 

en la que M~xico atribuye el alcance de los poderes que se 

otorguen en el extranjero para tener eficacia en territorio 

nacional: 

"El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al aceptar 

las disposiciones del articulo IV, hace la declaraciOn 

expresa de que los extranjeros que para el ejercicio de 

detel"lllinados actos est~n obligados a hacer ante las 

autoridades el convenio y renuncia a que se refiere la 

fracciOn 1 del articulo 27 de la ConstituciOn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberAn otorgar Poder Especial, 

detenain&ndose expresamente en una de sus clausulas el 

convenio y renuncia citados. La fracciOn del articulo 27 

Constitucional dice: "Solo los mexicanos por nacimiento o por 

naturalizacion y las sociedades mexicanas, tienen derecho 

p.llra adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesiones, o para obtener concesiones de explotaciOn de 

ainas, aguas o combustibles minerales en la Repftblica 

Mexicana. El Estado podrA conceder el mismo derecho a los 

extranjeros siempre que convengan ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales 

respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la 

protecciOn de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; 

bajo la pena, en caso de faltar al convenio de perder, en 

beneficio de la naciOn, los bienes que hubieren adquirido en 

virtud del miGlllo en una faja de cien kilometros a lo largo de 
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las fronteras y de cincuenta en las playas. Por ningCn motivo 

podrAn los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 

tierras y aguas"~ 

En •~rito de lo antes expuesto, un poder general para 

actos de do•inio, adllinistraciOn, para pleitos, cobranzas o 

procedi•ientos adllinistrativos o judiciales, resulta insufi

ciente aun cuando sea otorgado amplísimo, pues para celebrar 

el convenio y renuncia a que se refiere el articulo antes 

mencionado, se requiere clAusula especial, es decir facultAr

sele expresamente al mandatario, en caso contrario no se le 

reconocer! la personalidad para dichos efectos. 

4.3.2. Paises que han ratificado el Protocolo. 

Los paises que a la fecha lo han ratificado son: 

Brasil, Colo•bia, El Salvador, Estados Unidos de All~rica, 

M~xico y Venezuela. 

4.3.3. Conferencia Especializada lnter4!11ericana sobre 

Derecho Internacional Privado <CIDIP JJ, 

La Asamblea General de la Organizacion de los Estados 

Americanos, por resolución AG/RES.48 <i-0171>, aprobada el 23 

de abril de 1971, convoco a la Conferencia Especializada 

lntera.mericana sobre Derecho Internacional Privado <CID!Pl y 

recomendo al Consejo Permanente de la Organizacion que 

prepara los proyectos de temario y reglamento. Asimismo, 
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recomendo al Comité Juridico lnterai::ericano que elaborara los 

estudios, informes y proyectos de convenciones necesarios 

para uso de la mencionada Conferencia y encargo a la 

Secretaria General de la Organi=ación la preparación de 

documentos informativos y técnicos con el fin de facilitar 

las labores de la Conferencia, asi se llevo a cabo del 14 al 

30 de enero de 1975 en la ciudad de PanamA, Rep~blica de 

Pa!IAlllA, la primera Conferencia Especializada de Derecho In

ternacional Privado <CIDIP !>. 

4.3.4. Datos sobre la aprobacion de la ConvenciOn en nuestro 

pais. 

No existen antecedentes que nos permitan conocer las 

causas por las cuales se decidio aprobar la ConvenciOn que el 

sustentante analiza para aspirar al titulo de licenciado en 

derecho, pues esta fue aprobada por la C4mara de Senadores en 

el ramo secreto y se pudo investigar que no existiO debate 

para su aprobaciOn, por lo que se le diO el visto bueno, 

después del estudio realizado por las Comisiones unidas de 

Relaciones Exteriores, Segunda Seccion; de Justicia y Tercera 

SecciOn de la de Estudios Legislativos de dicha C!mara, 

donde consideraron que lo establecido en la ConvenciOn mate

ria de dictamen, enriquece el entorno juridico de los paises 

de América y de esta forma se facilitan las transacciones y 

operaciones internacionales en la regiOn interamericana. El 

establecimiento de un réglmen legal uniforme para el otorga

miento y ejercicio de poderes coadyuva a una mAs expedita 
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relaciOn entre los particulares del continente y fomenta, a&n 

mAs, la integraciOn de los pueblos americanos. 

4.3.5. AnAlisis. 

La Convencion materia de la presente t~sis contiene 

doce a¡:ttculos sustantivos y siete que establecen normas de 

carActer general, en el orden como estAn enunciados. A conti

nuación se comentan las disposiciones contenidas en la multi

citada ConvenciOn. 

Articulo l 

Los poderes debidamente otorgados en uno de los Estados 

Partes en esta Convención serAn vAlidos en cualquiera de los 

otros, si cuaplen con las reglas establecidas en la 

Convención. 

Comentario.- Este articulo comprende toda clase de poderes, 

y creeaos que en este punto la ConvenciOn es aAs amplia, que 

el Protocolo de Vashington de 1940, que sOlo contempla po

deres para actos de dominio, administraciOn, pleitos y 

cobranzas, no considera aquellos que requieren clAusula espe

cial, como por ejemplo poder para otorgar o suscribir titulas 

de cr~dito, que de acuerdo al articulo 9o. de la Ley General 

de Titulas y Operaciones de Cr~dito debe conferirse mediante 

poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio. 
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Las foniialidades 

otorgamiento de poderes, 

extranjero se sujetaran 

Articulo 2 

y solemnidades relativas al 

que hayan de ser utilizados en el 

a las leyes del Estado donde se 

otorguen, a menos que el otorgante prefiera sujetarse a la 

ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo caso, si la 

ley de este eltimo exigiere solemnidades esenciales para la 

validez del poder, regira dicha ley. 

Comentario.- El contrato de mandato acompafiado de un poder 

es eminentemente formal, por lo que en nuestro caso no se 

deben guardar solemnidades relativas a su otorgamiento, caso 

contrario en paises como Colombia, Ecuador y Panama donde las 

exigencias de escritura peblica en sus respectivas legisla

ciones constituyen actos "ad-solemnitatum" que son tambif!n de 

orden peblico. 

Articulo 3 

Cuando en el Estado en que se otorga el poder es 

desconocida la solemnidad especial que se requiere confon11e a 

la ley del Estado en que baya de ejercerse, bastara que se 

cumpla con lo dispuesto en el articulo 7 de la presente 

ConvenciOn. 

Comentario.- Cuando el pais que otorga un poder desconoce la 
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solemnidad requerida para el ejercicio de un poder en el 

Estado donde va ser ejercido, bastara con que se haga una 

declaraci6n bajo protesta de decir verdad que incluya ademas 

de las generales del compareciente, el derecho que le asiste 

para representar, cuando es apoderado acompaftando la documen

taci6n id6nea para acreditarla, ademas deber& legalizar las 

firmas del documento otorgado y a su vez inscribir en el 

Registro al poder si éste es necesario. 

Articulo 4 

Los requisitos de publicidad del poder se someten a la 

ley del Estado en que éste se ejerce. 

Comentario.- Por publicidad se entiende la inscripci6n en el 

Registro de Comercio de aquellos poderes que.as! lo ameriten. 

Articulo 5 

Los efectos y el ejercicio del poder se sujetan a la ley 

del Estado donde éste se ejerce. 

Comentario.

del poder, 

del lugar 

Se acepta que tanto los efectos que se deriven 

como el cumplimiento del mismo se someten a ley 

donde se ejecute. Xéxico al depositar el 

instrumento de ratif icaci6n hizo una aclaraci6n en el sentido 

de que se entender& que el mandato ha sido extendido con toda 

la aaplitud prevista por el Articulo 4 del Protocolo 
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mencionado en el Articulo 10 de la Convencion lnteramericana 

sobre r~gimen legal de poderes para ser utilizados en el 

extranjero. 

Articulo 6 

En todos los poderes el funcionario que los legaliza 

deber& certificar o dar !e, si tuviere facultades para ello, 

sobre lo siguiente: 

a> La identidad del otorgante, asi como la declaración 

del mismo acerca de su nacionalidad, edad, domicilio y estado 

civil. 

b> El derecho que el otorgante tuviere para con!erir 

poder en representacion de otra persona física o natural¡ 

c> La existencia legal de la persona moral o jurídica en 

cuyo nombre se otorgare el poder: 

dl La representación de la persona moral o jurídica, asi 

como el derecho que tuviere el otorgante para conferir el 

poder. 

Comentario.- M~xico al momento de fin11ar o ratificar la 

convención no hizo menci6n alguna sobre que entendería por 

funcionario que legaliza, sin embargo tal como est4 redactado 
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el articulo comentado, se interpreta que en nuestro caso son 

el notario p~blico o el jefe de una representaciOn consular 

mexicana los funcionarios ante cuya autoridad se otorga y 

sanciona un acto juridico. La interpretaciOn que le dio la 

Rep~blica de Argentina a este articulo al ratificarla es en 

el sentido de que la expresiOn "funcionario que los legali

za", se refiere al funcionario ante quien pasa o quien auto

riza el documento, Habria valido la pena aclarar en ese 

sentido el t~raino comentado, porque es evidente, los 

conceptos son distintos. 

Articulo 7 

Si en el Estado del otorgamiento no existiere 

funcionario autorizado para certificar o dar fe sobre los 

puntos seftalados en el articulo 6, deber4n observarse las 

siguientes formalidades: 

a> El poder contendr4 una declaraciOn jurada o 

aseveraciOn del otorgante de decir verdad sobre lo dispuesto 

en la letra a> del articulo 6; 

b> Se agregar4n al poder copias certificadas u otras 

pruebas con respecto a los puntos seHalados en las letras b>, 

c) y d) del mismo articulo; 

c> La firma del otorgante deber4 ser autenticada; 

d> Los dem4s requisitos establecidos por la ley del 
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otorga.miento. 

Coaentario.- Este articulo consideramos que esta pensando 

para aplicarse en aquellos paises donde no esta bien defini

da a cargo de quien esta encomendada la responsabilidad de la 

fe p~blica o quien cuenta con la facultad de sancionar a 

noabre del Estado deten11inado acto juridico. 

Articulo 6 

Los poderes deberan ser legalizados cuando asi lo 

exigiere la ley del lugar de su ejercicio. 

Comentario.- No se les reconocer& validez a aquellos poderes 

otorgados en el extranjero que no hayan sido legalizados 

y posterion11ente protocolizados previamente a su ejercicio, a 

senos de que hayan sido otorgados ante c6nsul mexicano en el 

extranjero o haya sido legalizada la firma del funcionario 

extranjero en el consulado mexicano de la ciudad donde el 

poder se hubiere otorgado. 

Articulo 9 

Se traduciran al idioma oficial del Estado de su 

ejercicio los poderes otorgados en idioma distinto. 

Comentario.- Sefiala el articulo 91 de la Ley del Notariado 
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pnra el Distrito Federal que los instrumentos pCblicos otor

gados ante funcionarios extranjeros, una vez legalizados y 

traducidos por perito oficial, en su caso podrAn protocoli

zarse en el Distrito Federal. 

Articulo 10 

Esta convención no restringir& las disposiciones de 

convenciones que en materia de poderes hubieran sido 

suscritas o se suscribieren en el futuro en forma bilateral o 

multilateral por los Estados Partes; en particular el 

Protocolo sobre Uniformidad del R~gimen Legal de los Poderes 

o Protocolo de 

favorables que 

materia. 

Washington de 1940, o las prActicas mAs 

los Estados Partes pudieran observar en la 

Comentario.- lA convención no restringe las mejores prActicas 

que en esta materia puedan observar los Estados Parte ya sea 

en forma bilateral o multilateral. El protocolo de Washington 

de 1940 a pesar de ser un buen instrumento internacional en 

materia de poderes, no ha tenido el mismo &xito o respuesta 

que el que otros paises americanos le han otorgado a la 

Convención de 1975 y ello lo demuestra sin duda el nO!lero de 

los mismos que a la fecha la han ratificado, siendo los que a 

continuación se mencionan: Argentina, Bolivia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, k&xico, PanamA, Paraguay, Pere, Repcblica Dominica

na, Uruguay y Venezuela y los que solamente la han firmado: 
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Brasil, Colombia y Nicaragua. El resto de los paises pertene

cientes a la Organización de Estados Americanos, hasta donde 

se sabe no han expresado su intención de ratificarla o de 

adherirse. 

lo es necesario 

apoderado manifieste 

Articulo 11 

para la eficacia 

en dicho acto 

resultar& de su ejercicio. 

del poder que el 

su aceptación. Esta 

Comentario.- Se corrigió la terminología utilizada en el 

articulo tercero del Protocolo muchas veces citado, pues este 

maneja el término mandatario que hace del contrato de mandato 

un contrato de apoderamiento, situación que corrige la con

vención, esta es una de las razones por las cuales aqu6l en 

cuanto a términos ad-hoc ha sido superado por ésta. 

Articulo 12 

El Estado requerido podr& rehusar el cumplimiento de un 

poder cuando éste sea manifiestamente contrario a su orden 

pOblico. 

Comentario.- La redacción de este articulo como todo el 

lenguaje que utiliza la convención es claro y sin rodeos, 

quiz& por esa razon se deba la aceptación que ha tenido, como 
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el articulo que se comenta que se podrA rehusar el 

cumplimiento de un poder cuando sea manifiestamente contrario 

al orden peblico donde va a ser ejecutado el acto, por 

ejeJ1plo otorgar poder para transportar droga, nombrar 

apoderado para hacer testamento, etc. 

Articulo 13 

La presente Convenci6n estarA abierta a la firna de los 

Estados Xie•bros de la Organizaci6n de los Estados 

Americanos. 

Articulo 14 

La presente Convenci6n estA sujeta a ratificaci6n. Los 

instnmentos de ratificaci6n se depositarAn en la Secretaria 

General de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

Articulo 15 

La presente Convenci6n quedarA abierta a la adhesi6n de 

cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesi6n se 

deposltarAn en la Secretarla General de la Organizaci6n de 

los Estados Americanos. 

Co•entario.- Este co•entario pretende abarcar los tres 

articules anteriores, en virtud de que son los tres momentos 

en los cuales se asume el compromiso internacional, un primer 
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aomento en que los paises asistentes a la Conferencia la 

suscribieron por conducto de sus plenipotenciarios, otro 

posterior, la ratificaciOn, previa aprobaciOn del Organo 

interno dentro del proceso constitucional de cada pats; nues

tro pais depositó el instrumento de ratlficacl6n el 12 de 

junio de 1987, después de haber sido aprobado por la C!nara 

de Senadores, y un ~!timo paso cuando aquellos paises que no 

asistieron y que tienen interés en ser Estados Partes, se 

adhieren posteriormente. 

Articulo 16 

La presente ConvenciOn estar& en vigor el trigésimo dia 

a partir de la fecha en que baya sido depositado el segundo 

instrm1ento de ratificacion. 

Para cada Estado que ratifique la Convención 

adhiera a ella después de haber sido depositado el 

o se 

segundo 

instru111ento de ratificacion, la ConvenciOn entrara en vigor 

el trigésimo dta a partir de la fecha en que tal Estado baya 

depositado su instrumento de ratificación o adbesiOn. 

Comentario.- La Convención se perfecciona al concurrir dos 

partes por lo menos, y comenzo a tener vigencia a partir de 

la !echa en que el segundo pa1s entrego su instrumento de 

ratificación y deber&n pasar treinta dias en cada caso para 

que aquél Estado que lo ratifique o se adhiera comience a 
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surtir sus efectos respecto de ese pais. Los primeros paises 

en ratificarla fueron Ecuador, cuya fecha de deposito del 

instrumento de ratificación fue el 6 de agosto de 1975 y el 

pais sede de la primera C!D!P, PanamA, lo efectuO el 17 de 

diciembre de ese mismo afio. 

Articulo l 7 

Los Estados Partes que tengan dos o m&s unidades 

territoriales en las que rigan distintos sistemas juridicos 

relacionados con cuestiones tratadas en la presente 

ConvenciOn, podr&n declarar, en el momento de la firma, 

ratificaciOn o adhesión, que la Convención se aplicar! a 

todas sus unidades territoriales o solamente a una o m&s· de 

ellas. 

Tales declaraciones podr&n ser modificadas mediante 

declaraciones ulteriores, que especificaran expresamente la o 

las unidades territoriales a las que se aplicar! la presente 

Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirAn a 

la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 

Allericanos y 

recibidas. 

surtir&n efecto treinta dias después de 

Co•entario.- La Convencion deja abierta la posibilidad de que 

alg'lln pais con dos o mas unidades territoriales y con 

sistemas jurtdicos distintos puedan declarar en cual de ellas 

125 



se podra aplicar la Convencion. 

Articulo 18 

La presente ConvenciOn regir& 

cualquiera de los Estados Partes 

indefinidamente, pero 

podra denunciarla. El 

instrumento de denuncia ser& depositado en la Secretaria 

General de la Organizacion de los Estados Americanos. 

Transcurrido un aao, contado a partir de la fecha de deposito 

del instrumento de denuncia, la ConvenciOn cesara en sus 

efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para 

los demas Estados Partes. 

Comentario.- Se fija el término de un afio para denunciar la 

ConvenciOn que comparado con el de tres meses que concedia el 

Protocolo en su articulo doce, nos parece mAs razonable para 

que concluyan aquellos compromisos celebrados al amparo de la 

misma. 

Articulo 19 

El instrumento original de la presente Convencion, cuyos 

textos en espafiol, francés, inglés y portugu~s son igualmente 

auténticos, sera depositado en la Secretaria General de la 

OrganizaciOn de los Estados Americanos. Dicha Secretaria 

notificara a los Estados Miembros de la Organizacion de los 

Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la 

Convencion, las firmas, los deposites de instrumentos de 
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ratificacion, adhesion y denuncia, asi como las reservas que 

hubiere. Tambi~n les transmitir& las declaraciones previstas 

en el articulo 17 de la presente Convencion. 

Co•entario.- Se convino por conducto de la Secretaria General 

de la OrganizaciOn de Estados Americanos a que ~sta informe a 

cada una de las Altas Partes contratantes a dar a conocer los 

paises que vayan ratificando o adhiriendose a la presente 

convencion y de las formas sobre su aplicacion, asi como las 

declaraciones a que se refiere el Articulo 17. 
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COBCLUSIO!iES 

PRillERA.- Como se desprende del lenguaje acordado y utili-

zado por los paises participantes en la Conferencia Especia

lizada lnteramericana sobre Derecho Internacional Privado 

<CIDIP l>, se utiliza el t~Mllino Poder y no el de Xandato, en 

virtud de este es una de las fuentes de la representacion y 

no la representaciOn en si misma como lo hemos seftalado en el 

desarrollo del presente trabajo, por lo que se considera 

conveniente y necesario modificar el Codigo Civil en el 

capitulo relativo al contrato de Mandato, separ!ndolo del 

poder para ubicarlo dentro del capitulo de la Representacion 

Arttculos 1,800, 1,801 y 1802 de nuestro C6digo sustantivo; y 

no para ajustarlo a los terminos que se manejan en la Conven

cion sobre poderes, de ninguna manera, pues seria inmaduro 

pensar como enico motivo lo anterior, pues la aplicaciOn del 

derecho no es una aoda; sin embargo situaciones como esta nos 

puedan ayudar a efectuar una especie de catarsis juridica y 

los beneficios podrtan resultar mayesculos. 

SEGUIDA.- En virtud de que Xexico, al ratificar la Convencion 

y declarar que los poderes que sean otorgados con apego a la 

misaa, entender! que el mandato ba sido extendido con toda la 

amplitud prevista en el articulo 4 del Protocolo de 

Washington de 1940, que preve el mandato enunciativo y que 
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por lo tanto es contrario al sistema enumerativo que siguen 

la mayoria de nuestros COdigos Civiles, por lo tanto es 

indispensable sea difundida entre nuestros jueces, magistra

dos, ministros, etc., para los efectos de su aplicaciOn e 

interpretación sobre todo la importancia que reviste actual

mente la representación en el intercambio comercial interna

cional y de que nuestra legislaciOn no ser& modificada, sino 

que sea entendida correctamente la voluntad del Gobierno de 

nuestro pais al firmar, aprobar y ratificar la multicitada 

ConvenciOn sobre poderes, que se siguió el esquema del poder 

enunciativo porque asi es mAs sencilla su aplicación en el 

plano internacional, pero que de ninguna manera se considera 

que as1 deba de ser aplicada en forma general en nuestro 

derecho interno, porque son muy amplias las posibiliades de 

ejecución de un poder, que por ejemplo, si se piensa que por 

analogia y por contar con facultades para realizar actos de 

dominio, se tienen para emitir titules de cr•dito, siguiendo 

supuestaaente el principio del que puede lo mAs puede lo 

aenos, es un craso error, consideramos que esto puede ser muy 

peligroso y que de hecho asl lo consideró nuestro legislador 

al clasificar no en orden jer&rquico los tipos de poder a que 

se refiere el Articulo 2,554 del Código Civil, adem&s seffala 

el Articulo 1,832 del mismo ordenamiento que, cada uno se 

obliga en la manera y t•rmtnos que aparezca que quiso obli

garse ... 
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TERCERA.- Se hace necesario que se de mayor difusion a la 

presente Convencion, como de hecho ya es objeto de comenta

rios y publicaciones de ciertos organismos empresariales como 

el Consejo Coordinador Empresarial en su Boletin Juridico, 

empero queremos hacer hincapié que no nos debemos de concre

tar a publicar y transcribir, sino a motivar el estudio y 

anAlisis critico de acuerdos internacionales que como éste 

nos afectan en fonaa llAs directa. 

CUARTA.- Que el Gobierno Federal, principalmente por conduc

to de la Secretaria de Relaciones Exteriores, como las Uni

versidades, Barras de Abogados, Colegios de Notarios den 

11ayor difusion a convenciones como esta que por su aplica

ci6n resulta mAs eficaz y rApida sobre todo cuando alg~n 

nacional o extranjero acude al Consulado Mexicano en el 

extranjero a otorgar un poder y el conf erimiento de éste 

llega a tardar hasta 3 o 4 meses por la carga de trabajo en 

dichos consulados, adem!s que en algunos de éstos ubicados en 

ciudades de menor iaportancia se ha llegado a detactar falta 

de conocimiento en la atenciOn de este tipo de asuntos. 

QUllTA.- Como existe la posibilidad de que México forme un 

bloque c~mercial con sus vecinos del norte a través de un 

Tratado de Libre Comercio y que es necesario contar con los 

instrumentos juridicos necesarios para hacer llAs Agil las 

transacciones que posiblemente se concreten y con mayor 

frecuencia, es conveniente invitar a los Estados Unidos de 
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America a adherirse a la ConvenciOn sefialada, en virtud de 

que esta contiene conceptos jurídicos modernos y sobre todo 

contiene conceptos m4s profesionales en lo que a la represen

taciOn se refiere. Por otro lado Canad4 quien apenas en enero 

de 1990, se integro a la OrganizaciOn de Estados Americanos, 

puede adherirse tambien para preparar el terreno que sea 

necesario para facilitar los intercambios comerciales que se 

lleguen a gestar. 
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