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PREFACIO 

No es el caso, quiero aclarar, iniciar un at~ 
que sin raz6n, en contra de Instituciones o Siste
mas; Autoridades u Organizaciones, y mucho menos 
contra la situaci6n real del Derecho Laboral en su 
contexto general. 

El trabajo que presento ante Uds. Honorable 
Jurado, tiene como finalidad, más que cubrir un re
qu~sito formal para la culminación de mi carrera, 
resaltar una situación latente en nuestro sistema 
juridico, tan atacado y que, aparentemente está peE 
diendo credibilidad y efectividad, además de estri~ 

to sentido de "equidad", palabra mágica, en nuestro 
Derecho, y que tiene por significado la atribuci6n 
a cada individuo de lo que le corresponde en justi
cia (aunque comúnmente se insista en señalar que 
el Derecho no siempre implica justicia. Pero no en 
traremos en discusiones de orden filosófico). 

¿Porqué la elección del tema? 
Muchas y muy variadas son las razones o funda 

mentos que me animaron a elaborarlo. 
Veamos: Vivimos en una Sociedad, se dice, de 

Derecho, sin embargo, cuántas ocasiones sentimos en 
carne propia que l.a interpretación, sentido y apl i
caci6n de nuestro sistema normativo no es muy ape-
gado a la justicia; y es el caso en el Derecho del 
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Trabajo, entre otros puntos, por lo que se refiere 
a la Representaci6n Laboral an~e las Autoridades 
del ramo, y que, en ocasiones parecen actuar con
forme a los intereses patronales, y apoyándose en 
lo ambiguo e inexacto de las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, se solicitan los servi
cios de profesionales del Derecho, ajenos al tra
bajador y que por tanto desconocen la situaci6n o 
causa y motivo del conflicto laboral que se plan
tea, para proteger, el "status" de la empresa (pa
trón), y en defensa de sus intereses a costa del 
deterioro económico del trabajador. ¿Porqué? 

Pues, cuántas veces, despu€:s de muchos aiios 
de trabajar por un salario bajo, limitaciones y J~ 

más penurias que el grueso de los trabajadores ob
servan en sus centros de trabajo, son despedidos 
injustamente 6 dicho en términos ...¡jurídicos "injus
tificadamente", llegan al Tribunal del Trabajo, a 
ventilar su conflicto y los "Funcionarios Labora
les" representantes del patr6n, se encargan del 
conflicto y la mayoría de las veces el trabajador 
es afectado. Cierto, no todo el panorama laboral 
en México es tan negativo. Existen, como en todo, 
excepciones. ¡Qué bueno! Yo me refiero. precisa
mente a los efectos jurídicos (en varios casos pe~ 
judiciales para el sector social de los trabajado-

res) de la Representación Laboral. 
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Pareciera que en el trabajo que expongo se 
abunda mucho sobre contratos y más podría ubicar
se en el ámbito civil, pero no, aunque a fin de 
cuentas la representación laboral se confiere me
diante el otorgamiento de un mandato que es un 
Contrato. Cierto, hay confusión y las opiniones 
se dividen; que si es Contrato de mandato, ó po
der, y precisamente para la mejor comprensión de 

la naturaleza jurídica de la Representación Labo
ral, y sus efectos jurídicos, me refiero, desde la 
definición e historia, hasta la clasificación y 
tipos de mandato o poder, y de tal manera llegar 
a una mayor comprensión sobre el punto central de 
la tesis. 

Considero, no obstante, que aunque se abun
.d.a en antecedentes, ésto resulta interesante, 
puesto que en cada momento sentimos la vigencia en 
nuestro derecho de las disposiciones con tradición, 
y además, nos permite mantener presente una parte 
muy importante de la carrera y que tiene aplica
ción permanente y constante en nuestra vida profe
sional: El Derecho Civil. 

Pero el tema y motivo de la tesis, se canee~ 
tra y dirige a las irregularidades e inexacta apli 
cación de algunos preceptos de la Ley F.ederal del 
Trabajo, que convergen en contra. del trabajador, y 
en mis conclusiones propongo un punto de vista con 
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inimo de aportar por lo menos la idea. 



e A p I T U L o p R I M E R o 

HISTORIA 

A. - ANTECEDENTES EN ROMA 

JL - ANTECEDENTES EN ESPAfilA 

c. - ANTECEDENTES EN MEXICO. 



A. - - ANI'ECEDENI'ES EN ROMA 

El profesor Eugenio Petit, nos dice: ''MANDANTIJM viene de 

mamm dare, dar la mano en señal de confianza y por extensi6n, 

dar poder". (Plauto Capitv. Act. lI, se. 3) ( 1) • 

Q:xoo se desprende de su ra!z et:lrooll5gica, en el concepto· 

de mandato jugaba papel importante la cali.dad personal y rooral 

del mandatario, de ah! que este ilintrato naciera "intuite per

sonae". 

En Roma se definía el mandato C(][ID "El ilintrato por el -

cual tma persona dá enca:rgo a otra persona que acepta, de rea

lizar gratuitamente tm acto determinado o tm conjtmto de ope-· 

raciones. El que dá el mandato se llama mandante, man.datar o · 

dcm1nus J el que se encarga de ello se llama mandatario , procu

rador" (2). 

En sus can:l.enzos y por tratarse de tm servicio gratuito · 

basado en la buena f~, -el cunt>limiento estaba asegurado en es

ta situaci6n, pero posterionnente es sancionado jur1dicamen

te por ·el Pretor, y sobre el particular Eugerdo Petit dice: 

"F\Je en los comienzos uno de estos servicios gratuitos que se 

piden a tm amigo, y _?Iya ejecuci6n _estaba suficientemente ga

rantizada por la buena f~ y las costunbres. Es posible que . 

fuese ofrecida primerament~ por el pretor una sanci6n ~ efi

caz, bajo la forma de una acci6n in factum y que el Derecho 

Civil hiciese a continuac:l6n del mandato tm ilintrato produc

tor de obligac'1.6n y formado por el s6lo consentimiento"(3). 
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Ese contrato fué incorporado al JUS CIVILE en la última 

fase republicana en Rana, formando parte de las fuentes en las 

obligaciones, dentro de la categoría de contratos nominados. 

El mandato no era válido si no reunía los caracteres si-

guientes: lo. - Ser gratuíto. - El mandatario prestaba un 

servicio al mandante que ha puesto en él su confianza. Si las 

partes hubieran fijado un salario, no habría mandato, sino 

arrendamiento de servicios o contrato innaninado. Sin embar

go, estaba permitido remunerar ciertos servicios que repugnan 

por su naturaleza a la idea de tráfico y no pueden ser objeto 

de un arrendamiento; tales eran los profesores, abogados, fi

lósofos. - - - 2o. Debía tener por objeto un acto lícito; 

si no, era nulo. - - 3o.· - Era preciso que el mandante tu-

viera un interés pecuniario en la ejecución del mandato, por 

lo cual, se descarcartaba la posibilidad de que se otorgara en 

interes de un tercero. - En otras palabras; el otorgamiento 

del mandato presumía un interés directo de quien lo confería, 

y si en ejercicio del mismo, un tercero era interesado o bene

ficiado, pues ya era y se tonaba caro efecto del contrato, más 

no como~usa de su otorgamiento. Desde que el mandatario 

había ercpezado voluntariamente su ejecución ahí aparecía el 

interés del mandante, pues era responsable para con el tercero 

en cuyos negocios se había ingerido. 

"El mandatario estaba obligado: A ejecutar el mandato 

con arreglo a las instrucciones recibidas, o según la natura-
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leza del negocio a rendir cuentas y a restitu.!r lo que no 
había gastado y cuanto había recibido a título de intereses , 

mm.que los capitales hubieran sido colocados a interés, contr!! 

la voluntad del mandante. No había regla general ni obliga

ci6n de ejecutar personalmmte el mandato. La responsabilidad 

del mandatario, se ext:endfa excepciona1mente hasta la culpa 

leve, aunque el negocio fuere grat:uf.to. Pero también el man-· 

dante pod!a eventualmente contraer una obligaci6n con el man-· 

datario por los gastas que &te hubiera tenido que hacer, por· 

las pérdidas sufridas o por los intereses de las sumas que 

hubiere anticipado. Ada:mls el mandante debía élSlDllir las obli

gacl.ones pasivas contra!das por el mandatario en ejecución del 

mandato. Con los terceros, el mandatario adquiría derechos y 

asu:nra obligaciones personalmente, toda vez que la represen

tacl.6n no era un principio reconocido, salvo si.errqJre las 

accicnes t1tiles a favor o a cazgo del mandante, introducidas 

poco a poco y las der~aciones admitidas al citado princi

pio" • 

. ''F.n Rama, a diferencia de lo que actualmente sucede, el 

mandatario no representaba al mandante; obraba en su noubre 

propio. De manera que todos los actos que realizaba producían 

sus efectos en su persona. Era ~l qui.en resultaba acreedor, 

propietario o deudor a salvo de su obligaci.&l de hacer pasar 

después a su mandante el beneficio o la carga de las opera-· 

cionea que había realiudo por su cuenta. Para los Contratos, 

se termf.n6 por penn:l.tirse a terceros obrar directamente contra 
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el mandante por las obligaciones contraídas en su inter~ por 

el mandatario, quedando ~ste por lo ~ obligado lo miSIIXJ 

que antes: Pero nirg6n texto permití.a afinnar que el mandante 

pudiera obrar contra un tercero en virtud de tm contrato cele

brado por el mandatario". 

''La reforma" que se canenta sali6 de una instituci6n 

pretoriana. Sucedia con frecuencia que l.lll jefe pusiera a su 

esclavo o a su hijo, bajo protesta a la cabeza de un comercio. 

El tercero que contrataba con este encai:gado , no te-

nía contra el más que l.lll derecho ilusorio puesto que ;al escla

vo no se obliga civilmente por contrato y el hijo de familia, 

que se obliga no tiene patrim:xtl.o" ( 6) • En esa virtud los 

terceros quedaban expuestos a serias inconvenientes prácticos· 

ocasionados por la insolvencia del mandatario. 

"El mandato se ext~u!a: l. - Por cumplimiento total; 

2. - Por imposibilidad de cmplimi.ento; - - - 3. - Por nutuo 

consentimiento (dissensus); 4. - Por revocación o remmcia, 

sierq:>J:e que no se hiciera en llll. nanento inoportuno o de mala 

fé; - - - 5. - Por nuerte del mandante o del mandatario. 

furo se trataba de l.lll contrato intuitu personae, la otra parte 

no estaba obliga.da a continuar la relaci6n jur!dica en cues-· 

ti6n con los herederos del difunto. Al caso de nuerte natu
ral debaoos equiparar desde luego, el de la "capitus diminu

tio"i - - - - 6. - Por el vencimiento del t&nd.no previsto, 

o por el cumplimiento de la condici6n resolutoria"(7). 
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Durante siglos, el mandato con las características men

cionadas en el presente capítulo, dentro de la Legislación Ro

mana y otros similares o influenciadas por ella, no observó 

canbios sustanciales, pues su naturaleza, concepto, origen y 

efectos se conservaron en su mayoría. Lo anterior bien pudo 

ser a causa del dcminio de 1.os Rananos en los lugares con

quistados o saretioos por·ellos, o porque, en realidad no sur 

gió ese "al.guíen" ó alguna Nación cuyas normas jurídicas cam

biaran el contexto del mal'ldato. 

Lo cierto es que, fué h~sta el Siglo XVIII, en España, 

ck>nde encontramos el. punto coincidente e innovaoor del poder 

o mandato, y de ello haraoos mención en el siguiente apartado. 



B. - - ANTECEDENTES EN ESPAE!A 

Dice Don Benito Gutiérrez, (seis del tit. III, lib. II 

del F\.Jero .Ju2go, y el Tit. X del lib. I del F\Jero Real) 

respecto del mandato los fueros trunicipales aparecen nudos. 

Esta c1ebi6 ser una de las m.JChas instituciones indispensables· 

a los pueblos en cualquier grado de civilizaci6n, y de cuya 
práctica en aquel lazgo peri6do no es licito dudar, pues &.m

que infol:m:!S, documentos antiguos acreditan su existencia. 

Ni aOn el C6digo de Partidas, tan- esclavo de sus prece-· 

dentes, le consagr6 t!tulo expreso, pu& hablo de ~l cano in

cidencia en el t!tulo de las fiaduras, diciendo que es una 

manera de obligaci6n seuejante a ellas"(8). 

Fn el c.6d:lgo de 1851, ya se defini6 al manda.to en su Art. 

1602. ''Un Contrato por el que uno se encaxga de dirigir los 

negocios que otro canete". Lo cual era inexacto, porque el 

mm.datario no dirige los negocios del mandante. Fn la genera

lidad de los ca.sos, aquél se limita a cmplir las instruccio

nes que el mandante le da para la gesti.6n del negocio que se 

le ha confiado(9). 

Posteriormente, se le definió COlro un Contrato en virtud

del cual una persona llamada mandante confiere a otra poti.,,.,... 

para llevar a cabo, en el l~ar de la primera, uno o varios 

actos jurídicos. Posteriormmte, se difini.6: "C.OUV.tm Con

trato consensual, unilateral o bilateral, por el cual una per 
' ~ .... - ¡ ·~·.···- J." .• ' . "'·' • '.'', -.. • . :• ·.· ' - • , • ., • ' .-, .. . " • • . , ' ' • _.-. 

sana confiere su representaci6n a otra que la acepta para uno 



o varios asuntos, sin retribución o con ella". 
Clases del Mandato. ''Este Contrato puede pactarse en 

formas diGtintas que dan lugar a otras clases de mandato". 

8 

''De la defi.nici.6n da.da se desprende el mandato ostensi

ble o representativo, en el que el mandatario obra en noobre y 

represent:acl.6n del mandante, de la ccm1si6n en la que aquel 

realiza actos en noobre y por cuenta de éste". 
"Atendiendo a la ext:ensi6n, se distirl!;ue el nmi.da.to gene- . 

ral del especl.al. para un negod.o determinado. eg11n se ~en.
dan en ~l todos los negocios del mandante o uno en particu-

lar". 

''Por la forma se die~ el manda.to expreso del tácito; 

el escrito del verbal; el judicial del extrajudicial. Por 111-

t:im>. el mandato es retr:!huido o gratuito segOn se pacte con 

o sin ret:ribuci&t del mandatario". 

· Contenido del Mandato. - - - Su ccntenido es t1J.1Y amplio, 
pero se puede decir que cabe hacer por nedio de mandatario to

do lo que ea f1aicammte posible ~ a un tercero, si la 

Ley no lo prohibe expresaDEnte; y esta aq>litud del contenido 

se refleja tad:>i.&t cuando han de det:ermf.narse los derechos 

y deberes que a las personas que en el contrato intervi.enen se 

atribu}en; ante todo debe estarse para fijar los l~tes y ex

tensidn del mmdato a lo convenido entre mandante y mandata

rio y las obligaciones aai>os ae deri.van r.,oi>ién de lo pacta
do. 

Extind& del mandato. - - - "Siendo este cont::rato de 
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amistad y confianza, se extingue por la revocaci6n; por parte· 

del mandante de los poderes que confiri6 al mandatario o por 

la renuncia o devoluciéSn que haga este de las facultades que 

se le otorgaron; por la m.ierte de uno de ellos; y poi; la in

terdicci6n, la quiebra"(lO). 
En la legislaci6n F.spañola Vigente el mandato está defi

nido en el Art. 1709, que a la letra dice: ''Po:r el contrato 

de mandato se obliga una persona a prestar a1gtln se:r:vicio o 

hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra". 

C. - - ANrECEDENTF.S EN MEXIOO 

En el Derecho positivo Mexicano, el C6d:igo Civil, de 

1870, define al mandato diciendo que: ''El manda.to o procu:ra
ci6n es un acto por el cual una persona da a otra la facultad 

de hac::er en su noobre alguna cosa". El siguiente art!culo 
dice que se perfecciona este contrato por la aceptación del 
mandatario"(ll). La definici6n de este contrato está calcada· 

de la del C6d:igo Ci.vil Franc&, siendo censurado por las si

guientes circunstancias: 1. - El mandato es un Contrato y no 
un acto por cuyo ut>ti.vo al definirlo d:l.ciendo que es un acto, 

se canete una :lnexactitud y se le c:cnfunde con el instnmen

to en q'..le se hace ~tar la volunt:ad del mandante, y sirve 

de prueba de su existencia 1 pero no la del Contrato que se 

forma por el concurso de las voluntades de los contratantes; 

2. - Falta de precisión, porque hay uuc:hos casos en que el 

mandatario no obra en ncnhre del mandante, aUnque s1 por au · 
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inter~, como el canis:f.oni.sta que obra en nord>re propio, atm

que i>or mandato del interesado en las operaciones que consuma; 

3. - Confusión en los efe~tos del contrato,_ pues llama facul-· 

tad de ejecutar alguna cosa en noohre del otorgante, lo que -

es una obligaci6n en el mandatario desde el n:anento en que · · 

acepta el encm:go. Para este C6digo es el mandato. un contra-· 

to consensual sinsl agmdtico perfecto , exceptuando el caso en · 

que por convenio de los interesados es gratuito y en aquellos· 

el que el coosent:im:iento Oeba constar en escrl.tura pOblica o 
privada"(l2). !!'ate requisito es vital, ya que sirve de garan

tfa a las obligacianes cantr8!das por el mandatario y los ter

ceros que can ~l contratan delimlt&ldose en esta fonna si es 
general o espec:1.al. 

· El Art. 2525 del citado Cddlgo di.ce: ''El mandante puede 

revocar el mmdato cuando y caoo le parezca sin perjuic:f.o de 

cualquier cond:l.cidn o convenio en contrario". F.sta dl.tima · 

parte del precepto adniti.6 dos interpretaciones: thl, que ~ .... 
la damlnante, en el sentido de que "sin perjuic:f.o" "Signifi-

ca"• a pesar de cualquier estipulaci.&l en ccntrario, lo que 

hacta al mandato revocable por esencia, siendo totalmente 

ineficaz o inoperante la conveacl.dn expresa que pret:eruli.era 
hacerlo irrevocable 1 la otra interpretaci&t ~ en el sentido
de que ''Sin perjuicio" quer1a decir, "Sin perjudicar" cual

·quier eatip1] aci&l en contrario, lo que ~iq>lement:e h!!c:!.a al · 

mandato revocable por naturaleza, ea decir, ante el nlencio . · 
de las partea 1 pero no por eaencla. puesto que era ~ido · · 
el pacto expresado en contrario"(l3). 
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Sost:l.ene el Ll.c. Manuel Matees Alarc6n, que la irrevoca

bilidad del mandato serta mtla caro contraria a la naturaleza 

de este que es escenci.almente revocable, ; ya que puede suceder 

que el negocio para el cual fué otorgado el mandato· por cir
cunstancias supervenientes se convierta en perjudicial o 

inoportuno para los intereses del mandante que es el 11nico 
~tente para decir acerca de su conveniencia y por tan-

to, debe tener facultad de i.q>edir su ejecucl6n, revocando 

el mandato(14). 

El mandato termina: lo. - Por revocaci6n; - - - - 2o. 
Por la rern.mcia del mandatario; - - - - - 3o. - Por la DUer

te del mandante o mandatario; - - - - 4o. - Por la interdic

ci6n de uno o de otro; - - - - So. - Por el vencimiento del 

plazo y por la conclusi6n del negocio j)ara el que fué consti

tuido seg6n reza el Art. 1524 del Ordenamiento antes señala

do. 

Salvo algunas adiciones que se hicieron al C&li.go Civil 

de 1884, en t&minos generales se puede decir que este ordena

miento conserv6 los principios de su antecesor, variando ex

clusivammte el orden de los art1cul.os. As1 el que da la de

finici&l del contrato materia de este estudio qued6 con el 

nthero 2324. Esta substituci6n mm&:ica en DllY pocos Art1cu

los hiz.6 variar su texto, haciendo que los errores de técnica, 

quedaran vigentes hasta el m:mento de la ÚJ1)lantaci6n y publi
c .. ,..i6n del C6d!go Chrf.1 de 1928, absorvier.do les pri.."1.Ci.p:lcs 

doctrinales y tradi.cionales sustentados. 
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c A p r T u L o S E G U N D O 

ASPECTOS GENERALES 

A. DEFINICION DEL CONTRATO EN GENERAL. 
B. - - PARTES Y ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
C. - - CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. 



A. - DEFINICION DEL CONTRA'ID EN GENERAL 

Tratando de simplificar o compendiar las'múl!=iples 

concepciones, ideas o definiciones, dentro de la doctrina y 
la Ley, tomarros caro nuestra la expresi6n del maestro Rafael 

Rojina Villegas, en su obra "~ de Derecho Civil", 

que nos indica lo siguiente: ''El contrato es un acuerdo de 

voluntades para crear o transml.tir derechos y obligaci.o
nes" ( 1). 

~, de . la idea anterior, es indispensable entender· 
el Contrato en general caro una instituci.6c. jurídica que 

excede los límites de la esfera de lo civil para situarse 

tani>i~ en el ~ito mercantil, en el laboral y en el achni

nistrativo, y asi entendeax>s que desde un ¡:xmto de vista se· 

nántico, el Contrato es el pacto o convenio entre partes so-· 

bre materia o cosa determlnada y a CU}'O cunplimiento pueden 

ser compelidos y aqu! se observa desde luego la idea general . 

de que el Qmtrato es un acuerdo de voluntades. 

Es conveniente para los fines del presente trabajo, 

dar un concepto lo mAs concreto posible sobre el Contrato y 

para ello resulta fundamental dist~ entre lo que es un 

Convenio y un O:>ntrato. 

En este sentido, el QSdigo Civil vigente para el 

Df_str:f..to Federal; nos proporciona elE!DEO.tos suficientes para 

la distinci6n de lo anterior, que ha nntivado diversos pun

tos de vista. 
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El Art. 1792 nos indica que el C.onvenio es un acuerdo 

de voluntades entre dos o ~ personas cuyo objeto es crear, 

transmitir, nxxli.fi.car o ext:~ derechos y obligaciones. 

MA.s adelante el C&ligo Civil en su Art. 1793, establece que 

el Contrato es un comrenio·celebrado entre dos o~ personas 

cu:yos efectos son produci.r o transferir derechos y obliga-

ciones. ' 
A este respecto, el Li.cenclado Leopoldo }guilar Carba

jal(2), manifiesta que la doctrina ha llegado a la conclu

s16n de que el convenio define el f~ psicolegico COlOO 

acuerdo de dos o ~ voluntades para producir ef~tos de de

recho y este acuerdo cuando se otorga en la forma prescrita 

por la Ley, es el Contrato. 

B. - PARTFS Y ELEMENI'OS DEL a:Nl'RATO. 

Eh at:encl.6n a lo que indican, tanto la doctrina caw ... 
la Ley, todo contrato contiene dos clases de elen&\tos : los 

esenciales o de exi.stenc1 a y los de vali.dez. Nuestro C6digo

Civil vigente, tiene perfectamente di.ferenciados los elanen

tos esenci.ales de los de validez, al d:f.st:ir:guir caoo esencia

les, el consentimiento y el objeto, y cam elementos de vali

dez, la capacidad, la foxma, la ausencia de vici.os del 

consentimiento y la l~tud en el objeto, nnti.vo, fin o con
cli.ci&l del contrato. 

No obstante lo ant:erl.or, es necesario hacer la siguien-· . 
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te aclaraci6n: El legislador de 1928, por actuar con la 

prenura característica, omiti6 lo siguiente: Fn primer lugar 

olvid6 el tercer elemento esencial, que entre otros autores 

el maestro Rojina Villegas ha denominado ''El Reconocimiento

Ju:d.dico de la Norma "(3). Pues si bien es cierto que el ci

tado maestro refiere dicho elemento al acto jurídico, no de
bemJs olvidar que el Contrato es el acto juridico por exce
lencia. 

Igualmente, dicho legislador solamente se refiri6 al ob

jeto indirecto del contrato, tanto en el Art. 1794 caro en el 

1824, e ignor6 la existencia del objeto dire::to. 

F.n este trabajo seguiremos clasificando CCDD indica el 

C&ligo Civil vigente, estudiando primero los elementos de 

existencia y des~ los de validez. 

El consentimiento es un elanento del contrato, necesario 

para su existencia, seglln el Art. 1794, Ira. parte. Ruggiero 

define al consentimiento com:> la coincidencia de dos decla

rac:l.ones de voltmtad que, procediendo de sujetos diversos 

concurren a un fin can6n, y se unen ( 4) • Para el maestro 

Rojina Villegas: "El consentimiento es el acuerdo o concurso 

de voluntades que tiene por objeto la creaci6n, o transmi.

si6n de derechos y obligaci.ones"(S). Por su parte, G.lti&rez· 

y González manifiesta: ''Que es el acuerdo de dos o más volun

tades sobre la producción o transmisi.Cn de obligaciones y . 

derechos y es necesario que esas voluntades tergan una mani

festaci6n ext:erior"(6). 
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Siguiendo a estos dos áltúros autores, veros que el con

sentimiento está compuesto por dos elementos: 

La oferta o policitaci6n, y la aceptación. 

Policitación: ''Es tma declaraci6n unilateral de volun-· 

tad, recepticia, expresa o tácita, hecha a persona presente 

o no presente, determinada o indeterminada, con la expresi6n 

· de los elerrai.tos esenciales , de un contrato cuya celebraci6n 

pretende el autor de esa voluntad, seria y hecha con ánimJ 

de CU'.Ilplir en su oportunidad"(7). 

La policitaci6n debe ser expresa o tácita, COllD lo seña

la el Art. 1803. ''El consentimiento puede ser expreso o tá

cito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmmte, por 

escrito o por signos inequí.vocos. El tácito resultará de 

hechos o de actos que lo presupongan, o que autoricen a pre-· 

sumirlos, excepto en los casos en que por Ley o por convenio 

la volutad deba manifestarse expresamente". 

La aceptación: ''Es mi.a declaraci6n unilateral de volun

tad, expresa o tácita, hecha a persona determinada, presente· 

o no presente, seria, lisa y llana, m=diante la cual se ex-
presa la adhesi6n a la propuesta y se reduce a un s1"(8). 

Perfeccionamiento del consentimiento. Se dice que una 

vez que se hace una policitaci6n y la recibe la persona a 

quien va dirigida con una aceptaci6n, el consentimiento se 

:!.nt:::c;:ra, y si ya r.ay "'~~s un objeto, e~"lt.0nces el contrato 

se perfecciona. 

Para estar en posibilidades de deter:minar en que instan-
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te el consentimiento se perfecciona, hay que distinguir 

cuatro diferentes casos , ya sea que la ofe-rt.a se realice 

entre personas presentes o no presentes, y confiriendo o no 

plazo, coroo se desprenden de los conceptos expuestos con 

antelaci6n; a). - Entre personas presentes que no se otor

gan plazo. Corro se ha visto el consentimiento se forma por 

el acuerdo de voluntades sobre tm punto de vista de inter~ 

jurídico; si los contratantes se encuentran presenteP, el 

contrato se forma en el tn::m:!nto en que el aceptante da su 

conformidad a la oferta que le hace el policitante. F.sta 

conformidad debe ser lisa y llana, pues si implica modifica-· 

ci6n, el policitante queda obligado y entonces el aceptante 

se convierte en oferente en cuanto a la 1IDdif icaci6n propues

ta y el oferente se convierte en posible aceptante respecto 

a esa tmdificaci6n. Art. 1805 del C6d:igo Civil vigente 

que con toda precisi6n establece: "Cuando la oferta se haga

ª una persona presente, sin fijaci6n de plazo para aceptar

la, el autor de la oferta queda desligado si la aceptaci6n 

no se hace inmadiatamente. La misma regla se aplicar! a la 

oferta hecha por telMono". b). - Entre personas presentes, 

cuando se otorgan plazo, la Ley presupone que si se ~

tran presentes el oferente y el presunto aceptante, el con

sentimiento se puede perfeccionar desde que se externa la 

oferta y hasta que venza el plazo que se concede por el poli

ci.tante para resolver sobre la aceptaci6n, Art. 1804. "Toda 

persona que propone a otra la celebraci.6n de un contrato, 
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fi.j ándale un plazo para aceptar , queda ligado por su oferta 

hasta la expiraci6n del plazo". e). - Entre personas presen

tes, cuando no oe otorga plazo; estos tipos de contratos pre

sentan un problema. desde el punto de vista jurídico, en cuan

to al n:omento en que el contrato ee entiende celebrado; se

gtin la doctrina. y la legislaci.6n existen c.'UB.tro sistemas 

posibles para la fo:anaci6n del contrato, siendo estos: la de

claraci.6n, la expedici6n, la recepción y la información. 

Tratarams nada. ~ el tercer sistema, por ser el que 

adopta nuestro C1d:igo Civil vigente, de acuerdo con el mis-· 

tID, el contrato se forma basta el momento en que .el oferente

recibe en su danicilio la csrta o telegrama que contiene la 
aceptaci6n. Art. 1806 y 1~07; "Ulando la oferta se haga sin 
fi.jaci6n de plazo a una persona no presente, el autor de la 

oferta quedará ligado durante tres días, ada:nás del tiempo 

necesarl..o para la :l.da y vuelta, regular del correo pGblico o 

del que se j\12g\le bastante, no habiendo correo ptibl:!.co, segtín .... 
las distancias y la facilidad o dificultad de las ccm.i:."'Ú.ca= 

ci.ones", Art. 1806 del ordenamiento legal invocado. ''El 
contrato se forma en el m.:mento en que el proponente reciba 

la acept:aci.&l, estando ligado por su oferta segdn los articu

las precedentes". Art. 1807 del m:1siw ordenamiento. d) • · 
Fntre personas no presentes fijAndose plaz.o, en este supues- . 

to el caisentimiento se perfecciona si el policitante recibe· 

Li. ofe...=""...a. da:1t:ro del plazo que confirió al destinatario para · 

aceptar la propuesta que se le hace. Art. 1804 del citado 
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ordenamiento legal. 
Son objeto de los contratos: La cosa que el obligado de

be dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. -
Art. 1824. Col!n y Qipitant dice: "Hablando con propiedad, 
un contrato no tiene objeto. El contrato es un acto jur!dico· 
y produce el efecto de crear obligaciones ya a cargo de las 
dos partes, ya a cargo de una de ellas, son estas obligacio
nes las que tienen tm objeto que puede consistir, ya en una 

cosa material, ya en un hecho, ya en una abstenci6n. Por 
lo tanto, s6lo de un IIDdo el!ptico, se puede hablar del 
objeto del contrato"(9). 

Desde el punto de vista doctrinario se dist~ue el ob
jeto directo, que es crear o transmitir obligaciones en los 
contratos y el objeto indirecto, que es la cosa o el hecho 

que asím:i.Siro son el objeto de la obligaci6n que se ~endra 
con el contrato. A su vez, en la obligaci6n el objeto direc
to es la conducta del deudor, y el indire~to la cosa o el 
hecho relacionados con dicha conducta. 

Ula vez hecha esta distinci6n doctrinaria vereJIDs que, 
para que el objeto indirecto pueda ser materia de contrato 
debe existir en la naturaleza, ser detenn:i.nado o determinable 

en cuanto a su especie y estar en el comercio: (Art. 1825) ; 
de esto se desprende que no pueden ser objeto de contrato las 
cosas que sean física y legalmente itq>osibles y si los con
tratantes cometieron el absurdo de celebrar el contrato, el 
m:f..sIID··será enex:tstente'·y· n.o ·producirá· efecti> ·ju:r!dico"álgti~ 
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no. Por lo tanto, se desprende que no puede ser objeto de 

contrato, por ser legaJ.mente imposible, las cosas que están · 

fuera del comercio por su naturaleza. o por disposici6n de la· 

Ley, las cosas o actos que no se puedan reducir a un valor · 

exigible, las cosas cuya especie no es ni puede ser determi-· 

nada y los actos ilícitos. 

Se dice que el objeto del contrato ha de ser licito y 

posible (Art. 1827) , pues no pueden ser objeto de contrato 

actos o cosas ilícitas o imposibles, dado que no se puede 

contratar sobre un hecho que sea contrario a las Leyes 

del orden p6blico o a las buenas costtmbT.es. (A:rt. 1830), ni 

sobre hechos que no puedan existir porque sean incompatibles· 

can una Ley ele la naturaleza, o con alguna norma juridica que 

debe regirlo nacesari.amente y que constituye en consecuencia. 

un obstáculo insuperable para su real:i.zaci&t (Art. 1828). 

Ahora bien, no puede considerarse imposible un hecho por la 

sola circunstancia de que quien se obliga a prestarlo, no 

pueda ejecutarlo por si misnD, ya que en et.m:plimi..ento de su 

obligaci6n puede y debe llamar a otra persona a realizarlo 

(Art. 1829). 

Dentro del objeto del contrato encontranXJs a las obliga~ 

ciones de Dar. lns contratos que entrañan la obligaci6n de 

dar alguna cosa, se cumplen cuando el obligado hace entrega· 

del óbjeto al acreedor el cuai debe aatisfarE-Y a di.et.o acree= 

dar y debe ser precisamente el convenido, salvo que se trata

ra de una obligaci6n alternativa en la cual el deudor puede 
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entregar optativamente entre las varias cosas convenidas Y 

que debe retmir las caracter1sticas medias pr6xima del obje

to. 
Dentro de las obligaciones de dar encontramos cuatro 

esenciales couo lo marca el ardculo 2011 del c.6digo Civil 

vigente: ''La prestaci.6n de cosa puede consistir: I. - - Fn 

la entrega de domin:io de cosa cierta 1 II • - En la enajena

ci.6n tenporal del uso o goce de cosa cierta; III. - En la 

restituci.6n de cosa ajena o pago de cosa debida". 
El objeto en las obligaciones de hacer. En los contra

tos que tienen la prestación de un servicio, el deudor queda 

obligado a hacer algo en provecho del acreedor , lá prestación 

debe satisfacer expresamente lo convenido; pero si el obliga·

do a ejecutar el hecho no lo hiciere, el acreedor tiene dere

cho a pedir que lo ejecute otro por cuenta del obligado cuan·· 

do la sustitución sea posible. Lo m:i.sm.J ocurrirá s:l. no lo 

hiciere de la manera estipulada (Art. 2027). 

F.n las obligaciones de no har€".C' segm se deriva de la 

propia definición, el .obligado debe abstenerse de ejecutar lo 
que ccnstituye el contenido y objeto de la obligacl.6n. El que 

estuviere obligado a no hacer una cosa, quedará sujeto al pa

go de daños y perjuicios, en caso de contravencl.6n; por ejem

plo, cuando una persona se ha obligado a no pagar a terceros

algón crédí to que sirva para ~ar dt=rechós de S-ú ac:ce:cdur 

en el contrato, el deudor correrá el riesgo de pagar dos ve~ 

ces, m4s los daños y perjuicios • Si la contravenci6n consis
te en obra material podrá el acreedor exigir que la obliga-
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cl6n se haga cumplir, a costa del obliga.do. Para garantía. del 

acreedor el deudor responderá con todos sus bienes, excepto 

los inafectables por disposición de la Ley (Art. 2028). 
Caro ya lo mencior.BlIXlS, el tercer ela:ns..-ito esencial del 

acto jurídicto y por ende del contrato es: El reconocimien

to jurídico de la Norma. Com:> con toda propiedad lo expone el 

maestro Rojina Villegas, pues si falta dicho reconocimiento 

jurídico, habrá un hecho, tm. contrato innoorl.nado, pero no 

un acto jurS:dico o un contrato en el sentido propio de estas· 

aceptaciones. 

Por otra parte, algunos autores mencionan ~!O elemento· 

esencial la Salami.dad. Nosotros haceros caso omiso de éJ., 
ya_ que en ~co. no existen contratos solemnes; pero esto,. 

no nos autoriza a negar que sea elenento esencial, sobre todo 

para otro tipo de actos jurídicos caro por ejemplo, el ma~ 

tr:imcnio, el divorcio administrativo, etc. 

tha vez expuestos los elementos e~ialea pasarelll'.Js 
al estudio de los elenentos de validez antes anotados: 

CAPACIDAD. El Art. 1795, Fracci6n I, del C6digo Civil 

reglamenta la i.ncapaci dad en materia contractual , por lo 

que dicho precepto debem:>s interpretarlo a contrario sens-ü 

a fin de obtener con preclsi6n quá personas son capaces 
para ant:ratar, pues existe un principio de que todas las 

personas son capaces, salvo las que la !&!y declara incapaces, 

tal -cam lo establece el Art!.culo 1798 del C6digo Civil vi

gente. 



Siguiendo al Lic. Gutierrez y Gon.zález decixros que la 

capacidad es la aptitud jurídica para ser sujeto de dere

chos y deberes y hacerlos valer. 
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De este concepto expuesto se desprende que existen dos 

tipos de capacidades: a) • - Capacidad de goce; y, b) • - Ca

pacidad de ejercicio. Siendo la primera la aptitud jurldi

ca para ser sujeto de derechos y deberes; y la segtmda la ap

titud jurí.dica para ejercitar o para hacer valer los dere

chos que tengan, o bien para asumir deberes jurí.dicos. 

Mediante la capacidad de goce, en el derecho m:xlerno , 

todas las personas se encuentran en la posibilidad de partí-· 

cipar en la vida juridica, son tenidas en cuenta por el de

recho, en cuanto pueden ser sujetos de derechos y obliga-

ciones. 

Al respecto, el maestro Rafael Rojina Villegas, mani

fiesta que desde el mnento de que se reconoce la personali

dad jur1dica, tanto a la persona fisica, al ser concebida y 

entrar bajo la protecci.6n de la Ley, antes del naciml..ento, se 

tiene capacidad jur1dica en los términos del Art. 22 del 

C6digo Civil que al respecto establece: ''La capacidad jurídi

ca de las personas fisicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la DJ.Jerte; pero desde el UDDEnto en que un in

di.viduo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se 

le tiene por nacido para los efectos declarados en el presen

te c6digo", as! ca:oo la persona troral , llamada más propiamen

te persona jur!dica colectiva, a quien necesariamente al UD-



26 

trente de ser constib.dda se le otorga capacidad de goce, de 

manera que todo sujeto, ya sea persona física o persona jurí

dica. tiene capacidad de goce necesarimrente. En cambio , no· 

necesariamente tienen capacidad de ejercicio; pues todo suje

to puede ser titular de derechos y obligaciones y estar im

posibilitado jur!.dicamente para ejercitar en forma directa o 
personal esos derechos; tal es el caso del menor de edad, que 

tiene capacidad de goce pero no de ejercicio, y del sujeto 

a interdicci6n, que por enajenaci6n mental o por alguna causa 

anilcga no pu.ede ejercitar sus derechos (10). 

Tanto la capacidad de goce c.onn de la ejercicio, puede 

ser Capacidad total o capacidad parcial y a contrario sensu,. 

habrá incapacidad parcial 9 total tanto en la jurídica corro 

en la de ejercicio. Cbix> ejeuplo de la capacidad jurídica 

total• tenemos a los sujetos que atm no estando nacidos pero· 

si concebidos. entran bajo el cuidado y protecci6n de la Ley. 

Por lo que respecta a la capacidad total de ejercicio, un ... 
ejeiq>lo de esta la encontrBllDS en los mayores de edad en ple-

ao uso de sus facultades mentales • 

l.h ej~lo de· la capacidad juridica parcial lo encontra

DX>S en la restricci6n lEgal que tienen los extranjeros para 

adquirir bienes imuebles en el territorio nacional • y 
por 11l.tim:>, un ejeq>lo claro y preciso de capacidad de ejer

cicio parcial lo t:enePDs en los menores de edad ananci.pados, 
quienes pueden hacer valer sus derechos personales y por ende 

tienen la capacidad necesaria para 'Onicamente administrar 
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sus bienes. 

Finalmante , para terminar con lo que es la capacidad , 

se dice que en materia contractual es una subespecie de la 

capacidad de ejercicio aplicado al contrato y por regla gene

ral la tienen todas las personas salvo los casos expresaman-· · 

te exceptuados por la Ley, tal y COUD lo establece el artf.cu

lo 1798 de la Ley sustantiva civil. 

VICIOS DEL CCNSENITMIENI'O. - - A su vez, el Art. 1795, 
fracci6n II reglamenta con toda precisión los vicios del 

consentimiento, siendo Mtos, tal cooo lo establece el 

Art. 1812 del m.tlticitado ordenamiento legal; ''El consentí -

miento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por
violencia o sorprendido por dolo". 

No obstante lo anterior, tanto los tratadistas nac~na-· 

les com::> los extranjeros nos hablan ele un cuarto vicio del 

consentimiento, y bien diferente a los anteriores , y que 

es el llama.do ''Lesi6n" al que hace referencia rn.iestro C&:ligc 

Civil en la parte relativa a las ''Disposiciones preliminares" 

es decir, en el Art. 17. 

La presencia de cualquiera de estos vicios puede invali

dar el contrato tal y COOX> lo establece el Art. 1795, ·frac

ci6n II y por ende queda afeetado de nulidad, ya sea esta 

relativa o absoluta, segtin lo establezca el C6digo Ci.vil. 

Error. - - Fa el falso conocimiento de una cosa o el to

tal desconocimiento de ella y que detennf.na al sujeto en la 

formaci6n de su vohm.tad, en un sentido distinto a aquel que

se hubiere formado, sin la existencia de esa circunstan-
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cía (11). 

Q>incicli..endo con el maestro Ram5n Sklch.ez Medal , venos 

que hay cuatto clases de errores posibles de cometer en un · 

conttato: 1). - Error Obstáculo, cuando recae sobre la na

tm:aleza del contrato o sobre la identifidad de la cosa que 

hace inexistente el consentimiento, y por lo tanto, el con

trato; - - - 2). - Error Nuli.dad, que hace arrulable el con

trato; - - 3). - Error Indiferente, que no afecta la validez, 

del contrato; y, 4). - Error rectificable, que tampoco anula

el contrato, pero autoriza a una correcc:f..6n o enmienda poste

rior al misnD· (12). 

El error nulidad puede consistir actualm=nte en l.m 

error de hecho o en un error de derecho, segün recaiga sobre· · 

las condiciones mat:eriales del negocio o que s:l.nifique total 

o parcial desconocfm1ento de una nonna jurídica. Uno y otro· 

producen :igual.nen.te la invalidez del acto jurldico. El Art. · 

1813 establece: ''El error de derecho de hecho invalida el 

contrato cuando recae sobre el imtivo CleteDninante de lavo

ltmt:ad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de 

celebracl.6n se declara ese lJX)tivo, o si se prueba por las 

circunstancias del mlmoo contrato que se celebr6 este, en el 

falso supuesto que lo nntiv6 y no por otra causa". Ejem. 11 

lba persona adquiere un terreno en una zona residencial con 

la declarada finalidad de canst:ru!r en ~l, un edificio de 

departanentos, ignorando que en dicha zoaa est:4 prohibido es

te tipo de consttucci.ones. Existe error de derecho que el · 
CQJ{JX'ador puede hacer valer frente al vendedor para reclamar-
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le la rntlidad de la compraventa, pero ese error no autorizará 

al comprador a construir el edificio de departamentos en la 

Ire1.1.Cionada zona. 
Violencia. - - - Se llama violencia o intimf..daci6n, a 

toda coacci6n ejercida sobre la voluntad de una persona, sea 

por la fuerza material o por medio de amenazas , para deter
minarla a consentir en tal o cual sentido en un acto juridi-· 

co, as! lo concibe Planiol (13). 

Fn nuestro C6digo Civil se encuentra reglmrentada en el 

Art. 1819 en la forma siguiente: "Hay violencia cuando se 

aq>lea fuerza ffsica o amenazas que importen peligro de per-· 

der la vida, la honra, la libertad, la saludad, o una parte 

considerable de los bienes del contratante, de su c6nyuge, de 
su ascendientes , de sus descendientes o de sus parientes co

laterales dentro del segundo grado". 

Requisito objetivo de la violencia, para que constituyan 

un vicio de consentimiento ea necesario que las arrenaza.s sean 

ileg!timas o contrarias a derecho, por lo que las considera-· 

cienes sobre los provechos y perjuicios que puedan resultar 

de celebrar o no un determinado contrato, no constituyen o 

engendran este vicio de la voluntad, coao lo establece el 

Art. 1321. ''Las consideraciones generales que los contratan

tes expusieren sobre los provechos y perjuicios que natural

mente pueden re!rolt:ar de la celebraci&l o r.o celebración del 

coq.trato, y que no úq>orten ~año o amena.za alguna de las 

partes, no serán tonadas en cuenta al calificar el dolo o la 
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violencia''. 

Requisito subjetivo de la violencia requiere, por una 

parte, que la amenaza importe el peligro de perder la vida, 
la honra, la libertad, la salud, o \.ll1él parte considerable de· 

los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendien-· 
tes, de sus descerulientes, o de sus parientes colaterales 

dentro del segundo grado (Art. 1819). 

Dolo. - - "Se entiende por dolo en los contratos cual

quiera, sugesti6n o arti..fi.cio que se emplee para inducir a 
error o mantener en él a alguno de los contratantes y por 

mlla. fé a la disim11acH5n del error de uno de los contratan

tes, una vez coaocido" (Art. 1815). 

El maestro Rojina Vi.llegas, manifiesta que nuestro 

c.6digo Civil hace una clasificaci6n del dolo, distinguiendo 

lo que la doctrina ha llamado Dolo Principal y Dolo Inciden-· 

tal. Dolo Principal o determinante es el que 100tiva la nuli

dad del acto, porque e?l?;endra tm error que es a su vez la 

causa 1nica por la cual se celebr6. !blo incidental origina· 

un error de ~rtancia secundaria, que a pesar de conocerse· 
se hubiere celebrado la operaci6n, por consiguiente este no 

mtlifica el acto jur!dico • 

. Eh COllClusi&l, para que el dolo sea tm vicio de la vo

luntad, ha de ser det:ennlnante, esto es , que el negocio se 

realice por las maqu1naciones que constituye.."l el dolo 1 a d!.

f&encia del dolo incidental que recae sobre circunstancias 
accidentales del negocio, dando l~ar s6lo a rect1ficac16n de 
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las estipulaciones. 

Lesi6n. - - ''Es el vicio de la voltmtad de una de las 

partes, originado por su inexperiencia, extrema necesidad o 

suma miseria, en tm contrato corm:utativo" (14). 

''Es el perjuicio que en un contrato coIUilltativo, experi

menta una parte que recibe una prestación llllY inferior a la 

que ella a su vez proporciona a la otra" (15). 

C.oroo señalarros anteriorrrente, la lesi6n se encuentra 

reglamentada en el Art. 17 del C6digo Civil; pero para mies-· 

tro estudio no entrararos mlis a fon.do en los problemas que · 

presente la lesi6n s6lo agregareIIX)s que rruestra legislaci6n 

da derecho a la rescisi6n del contrato o a la reducci6n de 

las prestaciones cuando la lesi6n da origen a tm.a notoria 

desproporci6n entre lo que se recibe y lo que se d1l a cam

bio; la cual debe ser en forma grave que se convierta en un 

menoscabo patrinxxtlal. 

OBJETO, M:YITm O FIN LICITO 

Art. 195-III. - Para analizar este elanento, pasaremos 

prinero al estudio del objeto del cual dejaIOOs dicho, que 

nuestro c.6digo manifiesta: "El objeto es la cosa que debe 
dar, o bien el hecho que el obligado debe hacer o no hacer". 

Tan:Dilm manifestaIIl)s que para que la existencia de este· 

elemento, se requieren cuando no se trata de la prestaci.6n 

de uaa cosa, que la misma exista en la naturaleza, sea deter
minada o determinable y est~ en el canercio. Y cuando el ob-



32 

jeto consiste en un hecho, debe ser posible y lícito. 
Solo agregaremos que la ilicitud en el objeto no es un 

elanento de existencia, es s6lo un requisito de validez que 

exige la Ley, ya que no obstante que sea ilícito, no deja de 

ser objeto posible de contrato, independientemente de las 
cansecueocias que de ello derivan. F.s decir, que t.m hecho o 
abst:enci&l imposible no pueden perm:itar la fo:rmaci6n del con
trato en que se pretendiera fueran objeto, en cambio un hecho 

o abstenci6n ilícitos si pueden no obstante su ilicitud, 

participar caoo elementos ~enciales del contrato. 

Por lo que respecta al motivo o fin lícito, siguiendo 

al Lic. <btiérrez y González, en su obra citada, dice: 
·~es la raz6n cont~ente, subjetiva, y por lo mi.sm:> va

riable de individuo a individuo, que lo induce a la celebra
ci.6n del acto jurídico". 

A este respecto vaoos que para que el fin o 100tivo íli-· 
cito pr~ la imralidez del contrato, es manester que las 

dos partes. y no solo una de ellas hayan coincidido y hayan 

ext:erlorizado el mi.stm fin o prop6sito, bien sea porque as1 

lo ha'Y8Il declarado expresamente, o porque ~ ese el dnico 
DQti.vo que se tuvo en cuenta por amas partes para centra-
tar. 

Para re.afirmat: esto, nuestro C&ligo en su Art. 1831 ma
nifiesta. "que el f1:n o D1>tivo det:ennlnante de la voluntad de 
los que contratan t:aop>co deben ser contrarios a las Le,es de 

orden pdblico ni a las buenas costlllbres". 
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FORMA. - - Reglamentada por nuestro C6cligo Civil en el 

Art. 1795, fracci.6n IV; esta no es exclusiva del contrato, 

sino que ella se requiere en todos los ámbitos culturales. 

Pero dentro del contrato, corro elemento de validez, es lama

nera en que debe externarse o manifestarse la voluntad de los 

que contratan, conform= lo exija la Ley en cada caso, es de

cir, si la voluntad no se manifiesta con las formalidades 

legales, el contrato está efectado de rnllidad relativa, 

Arts. 1832 y 1833, del C6d:igo Civil. 

''En los contratos civiles cada uno se obliga en la mane

ra y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para· 

la validez del contrato se r~eran fonnalidades · deter.n:ina-· 

das, fuera de los casos expresamente designados por la 

Ley'. 
"Cuando la Ley exija detenDinada. forma para tm contra-· 

to, mi.entras que éste no revista esa forma no será válido, 

salvo disposici6n en contrario; pero si la voluntad de las -

partes para celebrarlo consta de manera fehaciente. cual
quiera de ellas puede exigir _que se ~ al contrato la fonna 

legal". 

Por regla general, nuestro CAdigo Civil, establece que · 

la fonna puede ser expresa o t>k.ita. 

C. - CLASIFICACIW DE LOS CXN.rRATOS 

La mayoría de los investigadores y maestros en general· 

del Derecho Civil, han propuesto clasificac:f..ones de los C.On-
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tratos desde diversos puntos de vista. 

Ca:oo el tema del presente trabajo es anali.z.ar el aspecto 

jur1dico y prActico del mandato, considero que basta señalar· 

las clasificaciones generales más usuales con sus efectos in

n:ediatos o características para poder ubicar en fonr,a. id6nea 

el Contrato que n:otiva el presente trabajo y para tales 

efectos me apoyaré basicmoont:e en dos grandes maestros del 

Derecho Civil Mexicano, como lo son don Rafael Rojína Ville- · 

gas y don Rafael de Pina: 

Por la naturaleza de los vfuculos que producen los c.on-· 
tratos son Unilaterales y Bilaterales. 

El C.ont:rato Unilateral viene a ser un acuerdo de volun-· 

tades que solo crea obligaciones para una parte y derechos 

para la otra. 

C.ontratos Bilaterales o sinalagmt:icos, es el acuerdo 

de voluntades en la cual las partes contratantes se obligan 

en forma rec!.proca. 

Cabe señalar que la mayoría de los negocios que se 

efect:aan en la actualidad, corresponden a la categoría de los 

Contratos Bilaterales , Compraventa, pe:rnuta, arrendamiento, 

etc., los cuales son, en sentido aq>lio, Contratos de 

intercanbio aplicando el princi.pio fundamental (do ut des) 
"doy para que des" del Derecho ranano, lo cual encierra 

intrlnsecamente una contraprest:aci6n. 

No es indispensable para la existencia de un Contrato 

Bilateral que las prestaciones recíprocas sean equivalentes 
pues basta que cada parte vea en la prestación, una ~-
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saci6n suficiente. 

Existe otra clasificaci6n, segtín diversos autores, si-· 

tuada entre los Contratos bilaterales y los unilaterales, 
los cuales siendo en forma ordinaria unilaterales, son 

susceptibles de generar obligaciones s:inalagn:áticas o bilate

rales imperfectas. 
Lo anterior es rechazado por la doctrina underna. 

La clasificación. desde un punto de vista m::ramente 

econ6mico, es en Contratos gratuitos y onerosos. 
El Contrato Oneroso es aquel en el cual se estipulan 

provechos ygravám=nes recf.procos entre los contratantes des

de luego. 

Existe una subdivisión en el Contrato onerosoº 

Se le denorrúna oneroso cornnutat·ivu cu.ando las prestacio
nes que se deben las partes san ciertds cksck la fecha en 

que contratan y de tal manera ellas puede...'l. apreciar 
en el acto el beneficio o la pérdida que se derive por 
los efectos del Cont:rato. 

Es Contrato oneroso aleatorio cuando la prestaci6n de-· 

bida depende de un acontecimiento incierto , lo cual impide 

hacer la evaluación de la ganancia o pl:-'rdida, sino hasta 
la realización de dicho acontecimiento. 

Como ejemplos de Contratos gratuitos teneroos el cornoda·-

to , la don.aci6n. e te. • 

Por la forma de los Contratos astas pueden ser: 

Consensuales. Reales y Formales. 

Son Contratos Consensuales aquellos que se constituy¡.m 



y se perfeccionan por el s:ln'qüe consentimiento o dicho en 

otras palabras aquellos que no necesitan de otro requisito 

aparte de la voluntad man:i:.5.estada por los contratantes de-· 

clarado en forma fehaciente para quedar obligados recípro-

camente. 
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Eh estos Ckmtratos no es necesario que haya manifesta

ci.6n verbal para su validez; puede expresarse por el l~uaje 

mfmfco; el consentimiento se manifiesta por actos que lo pre-

suponen. 
Típico ejeu:plo es el Contrato de Compraventa de bienes 

m.iebles. 

L::>s C.Ontratos reales son aquellos que para su perfecc:-.io

nami.ento precisan adem§s de_l consentimiento de las part:t:s , la 

entrega de la cosa objeto del Contrato sin lo cual no queda 

constituida la obligaci&l propia de cada una de ellas, coiro 

en el caso del dep6sito o del Contrato de Prenda. M..ituo. Co-· 

tmdato, etc. 

Los Contratos foDD!lles san aquellos para los cuales se 

requiere una forma especial predete:rm:f.nada para su perfeccio

namiento y se consideran en primer l~ar aquellos Contratos 

que requieren la int:ervenci&l. del Notario, de lo cual se des
prende que la expres:L&l debe ser por escrito siendo esta 

un elemento de validez que al no darse el acto existe pero 

esta afectado de n.U.idad relativa, la cual puede desaparecer
por c.cnfirmaci6n expresa o_tdcita o por prescripci6n. 

Existen adenfls los llanadas y nuy cuestionados Contratos 
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solennes. 
Algmios autores opinan y a veces confunden a las forma

lidades con las solemtldades y manifiestan que sí existen 

Contratos solerrnes pero en realidad debenvs entender que 

resulta IIllY cuestionable la existencia de Contratos solan

nes para varios autores, y resulta :Indubitable su existencia

para otros. 
Para quienes aceptan que hay Contratos solennes la forma 

es un elaoonto esencial de los miSIOOs de manera que si no se · 

observa el Contrato no llega a existir y por tal raz6n no ~ 

de convalidarse ni por ratificaci6n ni por prescripción. 

S:fn embargo puede celebrarse tm rruevo negocio observan

do la forma omitida. 

Hay quienes opinan que los Contratos solames son por 

excelencia otorgados con la :fntervenci6n de tm Notario, ex-· 

perto en la técnica jurídica. 

Otra clasificaci.6n de los Contratos es la siguiente: 

Preparatorios , Principales y Accesorios. 

Los O:mtratos preparatorios son aquellos que se encsmi-· 

nan a crear un estado de derecho cam preliminar necesario r 

y aplicable a la celebraci6n de otros contratos posterio

res y caoo ejeiqllo t:enem:>s el mandato mismo, la Sociedad, 

etc. 

Contratos Principales son aquellos que cuq>len por sí 

misuDs tm fin contractual propio y subsistente con indepen

dencia de cualquier otro y el ejenplo clasico de ~tos es la· 
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Caq:>raventa en general. 
L:>s ü:mtratos accesorios o de garantía son aquellos que· · 

solo pueden existir por consecuencia o relacionados con un 

Contrato principal y anterior y conn ejemplos tenaros la 
hipoteca, la prenda, la fianza o el aval. 

Otra clasificación de los Contratos son los instantá

neos y de tracto sucesivo -obedeciendo esta clasificaci6n a su 

eficacia. 
L:>s Contratos instant&leos son aquellos que se cumplen 

en el mislro m::nEnto de la celebración, de tal manera que el 
pago de las prestaciones se efect:<ia en un solo acto , en la 
~ escogida por las partes y el ejemplo tlpico es la Com

praventa lisa y llana en la cual se entrega la cosa y se re-· 
cibe el precio total. 

L:>s Contratos de tracto sucesivo o de efecto diferido en 
distinci6n de los instant:Jineos o de efecto inmediato son 

aquellos en los cuales el cumplimiento de las prestaciones se 
efect:<ia en un peri6do, por un tiempo determinado o indetermi

nado, y el tipico ejemplo es el Contrato de arrendamiento 
o la carpraventa a plazos. 

Por tiltim> t:eneDDs a los Contratos ncmlnados , inncmina- • 
dos y mixtos. 

L:>s contratos nan:l.nativos o típicos tienen un nombre 
especial o particular y una denaa:ln9ci6n propia i::om lo es-· 
tipula el C6dfgo Civil e incluso fuera del misnx> y pueden ser 
por ejen¡ilo la Qnipraventa, el nutuo, etc. 
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los Contratos innominados o atípicos son aquellos que no 

tienen disciplina expresa ni designaci6n particular que los 
haga destintos de los demás, requieren de un nombre jur1dico, 
no encajan en los tipos nominativos en el Código Civil, o por 

otra Ley, respondiendo a exigencias ineludibles de la socie-· 

dad, puesto que las relaciones obligadas escapan en nuchas 

ocasiones de lo previsto por el legislador y determina la 

aceptación de f6rmila.s que no están reguladas , pero una vez 

creadas por los particulares , éstas son reconocidas con efi-· 
cacia legal. 

los clasificaciones anteriores no son las tlnica.s, sin 

eubargo son las~ usadas y exactas y deberan tomarse en 
cuenta b§.sicmrente. 

Otra clasificación podd:a ser en Contratos civiles y 

msrcantiles y en diversas ramas tales como la administrati

va o la rama laboral, etc. 
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CAPITULO 
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ANALISIS DEL CONTRATODEMJ\~bATOSEáUN 
SU NATURALEZA. 

A. - CONCEPTO. 
B. - ELEMENTOS. 
C. - UBICACION EN EL DERECHO MEX!~ANO 
D. - TIPOS DE MANDATO 



A. - - OONCEPI'O 

El C6digo Civil vigente que fué expedido el día 30 de 

agosto de 1928, entr6 en vigor el primero de octubre de 

1932, en su artículo 2546 da el concepto jurt.dico de 

mandato y dice: ''Es un contrato por el que el mandatario se 
obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurtdi-

cos que &te le encargue". Fn la exposici6n de t-btivos de 
este C6digo, la comisi6n que intervino en su elaboraci6n ex
presa 1 "que no procur6 ser original, por estar convencida 

de que en materia lEgislativa la invenci6n es peligros!sima 

y de que los intereses sociales son demasiados respetables 

para arriesgarlos en un experimento de ~to problemático. 

Por eso, por regla general,. se proponen reformas que est:in 

escudadas en la autoridad de connotados tratadistas o que ya 

figuran en la legislaci6n de los pa.!ses más cultos"(!). 

La afirmaci.6n anterior nos parece recanendable, ya que 

los antecedentes de la legislaci6n extranjera, aptmtan los 

principios doctrinales que dan pauta para la estructuraci6n, 
y a rruestro juicio es correcta la definici6n transcrita. 

Del concepto jud'.dico indicado se desprenden las carac

ter!sticas siguientes: 

l. - - Di.ce que el mandato es un contrato, superando la 

deficiencia de otras lEgislaciones al definirlo caoo acto. -

Pensam:>s que la definici6n del c.6digo vigente es m.1s precisa 

y concuerda con el concepto de contrato ~te ackniti
do en la doctrina. 

2. - - Hace recaer el objeto indirecto del contrato 
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exclusivmmnte en actos jurídicos eliminando la ¡:x>sibilidad 

de los hechos jurídicos, controvertidos por deficiencias 

de técnica legislativa en los derogados C6digos de nu.eJJtro 

pa1'..s. 

· 3. - - Los actos jurídicos que se obliga a realizar 

el mandatario son por cuenta del mandante. Esta nota eli

mina la idea de representaei6n eoox> esencial de la defini
ci6n. Ccm:lrnnente el manda.to se refiere a los actos ejecuta

doS por cuenta y en narbre · del mandante limitándose a la 

foxma lJ amada representativa. En la actualidad, puede haber 

estar representaci6n, orig:inándose relaciones jurí.dicas en•c 

tre el tercero y el mandante a través de los actos ju:rf.di

cos que realiza el mandatario; o bien, creando relaciones 

jurí.dicas directas entre el tercero y el ma.ndar.-ar:Lo cuandc 

no hay representaci6n en el mandato; pero en ambas situacio

nes habrá de afectar el patrim:mi.o o el esta.do de la persa~ 
na del n:andante. 

B. - - ELEMENrOS 

F.n el contrato de mandato cam en todos los demás Con

tratos se distinguen dos clases de eleDEn.tos: los de exl..s-· 

tencia y los de validez. 
Los elanentos de existencia se reducen al consentimien

to y objeto, tal y cano lo establece el Art. 1974 del C6di-· 

go Civil vigente, sin olvidar lo establecido en el capí.tulo 



45 

Pr:imero de este trabajo. Las reglas de las obligaciones que 

rigen el consentimiento en los contratos sufren tma deroga

ci6n en el caso particular del mandato. En este C.Ontrato 

puede haber aceptaci6n expresa por parte del mandatario, por 

palabras orales o escritas, por signos o gestos inequívocos, 

cuando ejecuta los actos que le enccml.en.da el mandante. 

Ademlis, en el caso de profesionistas que ofrecen sus servi

cios al pablico, el silencio de ~tos produce efectos jur!

dicos de aceptación cuando transcurridos tres d!as no lo re

chazan, (Art. 2547). Es la '!lnica situaci6n en la cual el 

silencio produce efectos jurídicos • Generalmente, el manda

to se otorga nediante mia declaraci6n unilateral de volun

tad del mandante por lo que ha llegado a pensarse que no es 

propiamente tm C.Ontrato. sino un acto jurídico, pero para 

evitar esta interpretación err6nea el Art. 2547 categórica-· 

n:ente expone que el mandato se reputa perfecto hasta el uo

n:ento de la aceptaci6n, COiro en todos loa demás contratos y 

al mi.SUD tiempo se adnñ.te que la aceptaci6n puede ser expre

sa o tácita, o simplemmte presuntiva cc.mo dejamos dicho. 
Eh rniestro derecho no se exige que se haga en la misma· 

fonna que la policitaci6n la aceptación, pero sí el perfec-· 

cionamiento del C.Ontrato, tiene l~ar hasta el 1I1C1mmto de la 

acept:aci6n. 

Al analizar la definición, dejanns dicho que pueden ser 

objeto del mandato 1Jnica y exclusiv~te actos jurídicos. 

F.stos actos jurídicos deben ser posibles , lícitos y de tal 
naturaleza que puedan ser ejecutados por el mandatario, de 
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manera que en todos los casos en que no pueda haber repre

sentaci6n t:a:n:poco puede otorgarse mandato. Sobre este par

ticular, t:ao:bién se aprecian características especiales fue

ra de las señaladas en las reglas generales del objeto en 

los contratos. Marcel Planiol, considera que: "En princi

pio todo acto jurl.dico puede cun:q>lirse por medio del manda

tario; sin enbargo, hay algunos cuya naturaleza va intima.

mente ligada a la persona misma. del que los realiza, que no 

pueden cooplirse por mandatario". De los actos que este 

autor elimina com:> objeto del mandato, nuestro derecho ex

cl'U)'e, el testamento por ser· éste un acto personalís:i.mo; 

la firma que tanbién es esencialmente personal y no puedt~ 

ponerse con. el nad>re de l.ll1B persona, por el mandatario que· 

ésta elige; y la ccmparec.enc.ia de una parte ante órganos ju

risdiccionales y admln:Latrativos, cuando la ley establece 

que ha de ser personal dicha ccxnparecenci.a. 

lns actos que el mandatario debe ejecutar tienen que 

ser lkitos, es decir no deben cont:r~eni.r las no:r:mas jurí

dicas de orden p(iblico ni las buenas costumbres. pero ade

más, deben ser posibles • tanto desde el punto de vista físi

co caoo ~, tal caro lo establece el Art. 2548 del 

C&ligo Civil vigente. 

Todos saberme que la sanci.6n por ausencia de uno de 

éstos elementos de existencia del Contrato de mandato o de 

cualquier otro Chntrato, consentimiento, objeto y reconoci

miento j~. es la inexistencia. 
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Por otra parte , los elementos de validez del Contrato 

de mandato son igual que en todo tipo de Contrato en gene-· 

ral, es decir son: La capacidad de los contratantes; ausen

cia de vicios de la vohmtad o del consentimiento si se 

quiere; la licitud en el objeto, 100tivo, fin o condici6n; 

y por últirro que el consentimiento se expresa en la fonna 

que la Ley establece; en cuanto a la capacidad se dice que 

no basta la general para contratar en el mandante, este de- · 

berá tener una doble capacidad a saber: - - - - a). - Para 

contratar; - - - b) • - Para ejecutar el acto jurídico que 

encoodenda el mandatario o dicho de otra manera, el mandan

te ac:Iarás de ser sujeto capaz debe estar legitimado para 

ejecutar dicho acto. 

Consideramos pertinente dejar claro este punto relativo 

a la capacidad, ya que es nntivo de constantes controver

sias y confusiones cuando se trata de fonnar contratos, pues 

interviene la capacidad general para contratar, mas debenos 

de tomar en cuenta la capacidad especial para realizar el 

acto j'urídico que se encomienda al mandatario, pongaims 

por caso, para enajenar, si el acto jurídico que debe rea

lizar el mandatario es traslativo de propiedad del mandan

te, de tal manera que un menor con capacidad general de go-· 

ce para contratar no puede ejercitar actos de dominio so

bre :Lruwebles, y por lo tanto no tiene capacidad para confe

rir mandato que recaiga sobre bienes rdces de su propiedad. 

F.sta misma situaci6n se observa en cuanto al mandatario 
cuando obra sin representaci6n del mandante, es decir, tiene 



que tener la capacidad general, más la especial, o mejor 

dicho legi.timaci6n. 
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C'..cm) se observa, el problema de la capacidad en cuanto 

al mandante y al mandatari.o si.n representaci.6n no puede re

solverse de una manera general; habrá de atenerse en cada 

caso concreto a los actos j~dicos materia del C.Ontrato, 

investigando la capad dad que los m:f..sm::>s requieren en el 

caso espedfico. 

fu el mandato representativo, caro la relación jur!di.-

ca se consti.tuye di.rectamente entre mandante y tercero a 

trav~ de los actos que realiza. el mandatario, a este s6lo 

le basta la capacidad para celebrar el Contrato de mandato , 

dicho de otra forma, en este caso, es sufí.ciente la capaci

dad general para la celebraci.6n de dicho Contrato. 

Respecto al consentimiento, este deberá estar exento 

de vi.cios, es decir, no debe de celebrarse con error, dolo, 

violencia o mala f~; y por lo que resp_;cta al objeto t00tivo 

o ~ deben de ser l!citos pués, no existe en el mandato 

~ regla especial, por lo que operan las reglas genera

les cam lo heuns expuesto al tratar la clasifi.caci6n de los 

Contratos , espec.:ialm:!nte la que se refiere a naninados. 

Otro requisito de validez es la forma, al respecto el 

Derecho privado sostiene cam uno de sus más inportantes 

princlpios que la persona es li.bre para obligarse por su vo

luntad, en la foxma y t&minos que le conv~an. si.n uás li

mitaciones que las establecidas por la propia Ley. Es el 
principio de la aut:onanta de la voluntad que trueStro Derecho 
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Positivo Civil acepta con las restricciones que el misnX> es

tablece y que la tiene por una de las bases de todo el sis-· 

tema, la voluntad en si, no es suficiente para obligar. 

Su simple existencia cuando no pasa de ser una interna mani
festaci.6n psicol6gica, no liga jur1dicarnente. Es preciso 

que se fonwle en forma objetiva que se exteriorice por me-· 

dio de su declaración. 

En cuanto a la forma nuestro C6d:lgo Civil vigente esta

blece diversas soluciones para el Q:mtrato de mandato , tal 

caro lo hace notar el maestro Rojina Villegas, ya que el le

gislador al reglamentar el mandato general trata de algunas 

formalidades propias del mandato judicial. 

l.Ds Arts. 2550 y 2551 del citado C6digo Civil estatu

yen: El mandato puede ser escrito o verbal. El mandato 

escrito puede otorgarse: - - - I. - En escritura pahlica; 

II. - F.n escrito privado, firmado por el otorgante y áos 

testigos y ratificadas las firmas ante el tbtario PGblico, 

Juez de Pr:i.m:ra Instancia, Jueces menores o de paz, o ante 

el correspondiente ñmcionario o empleado administrativo, 

cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos. 

De acuerdo con lo anterior , el mandato deberá otorgarse 

en los ~s fijados; cuando es general y cuando el inte

rés del negocio para el que se confiere llegue a cinco mil 

pesos o exceda de esa cantidad; cuando en virtud de el • el 

mandatario haya de ejecutar a noabre del mandante alg(hl acto 

que conforme a la Ley deba constar en inst:rum:mto ptlblico, 
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seg(in CDIW lo establece el Art. 2555 del ordenamiento legal· 

antes citado. 
III. - En carta poder sin ratificaci6n de firmas. 

Se otorga en esta forma cuando el inter~ del negocio 

para el que se confiere exceda de doscientos pesos y no lle

gue a cinco mil. 

El mandato es verbal cuando no exceda de doscientos pe
sos, no requiriendo formalidad alguna por constituirse por 

el imro consentimiento de las partes, pués as! lo establece

el párrafo óltiiro del Art. 2556 del ordenamiento Iren.Ciona

do. 

La md..si6n de los requisitos fonnales establecidos para 

el otorgamiento del mdanto, anulan a este y s6lo quedan 

subsistentes las obligaciones entre el tercero que haya pro

ced:i do de huella f~ y el mandatario caoo si este hubiere 

obrado en nonbre propio. el acto jurídico que se celebra 

sin los requisitos formales estará afectado de rrulida.d rela

ti.va en los ténninoa del Art. 2228 del C6digo Civil vigen

te, que a la letra establece: la falta de fonna establecida 

por la Ley, si no se trata de actos solennes , asi CaJD el 

error, el dolo, la vi.olencia, la lesi6n y la incapacidad de

cualquiera de los actos del acto, produce la rn.üidad relati

va del ml..sm:>. Eh este caso, segtm. regla general, cualquiera 

de las partes puede invocarlas. No puede invocarse la rn.üi

dad del mandato si se hubiera procedido de mala fé, ya sea 

por el mandante, por el mandatario o por el que haya tratado 



con este, ~s asilo establecen los Arts. 2557, 2558 y 

2559 del Ordenamiento legal invocado. 

C. - - UBICACION EN EL DERECHO MEXICAOO 
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Una vez efectuada la clasificaci6n general de los C.On-· 

tratos y expuestas las caracter1sticas y notas escenc:lales 

que corresponden al C.Ontrato de mandato, estaroos en posibi

lidad de ubicarlo dentro de la clasificaci.On de los nrl.slms, 

limitándonos a ern.mc.i.ar aquellas características que le son 
propias, por lo que al respecto podenns deccir que se trata 

de: 

Un Contrato bilateral porque produce obligaciones recí

procas; excepciona1mente puede ser 1.lllilateral , es decir , 

cuando es gratuito, y por lo tanto 1.lllilateral, en el uxrnento 

de su celebraci6n genera obligaciones para el mandante de 

reeni>olsar al mandatario las cantidades que ha anticipado 

o de resarcirlo de los daños y perjuicios que en el cua:pli
miento del mandato se le ocasionen. 

F..s por excelencia oneroso y excepcionalmente gratuito. 

Para ser gratuito , se requi.era que as! se haya pactado ex
presamente. 

El mandato por su configuraci&l legal, es un C.Ontrato 

comutativo y a nuestro juicio nunca asume el tipo de carác

ter aleatorio. 

Por estar reglamentado en la Ley, el Contrato de man-
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dato es nominado. Sjn enbargo, conu dejairos dicho anterior

m:mte, puede encubrir otras formas jurídicas que difieren 
por su funcionamiento y naturaleza especificas. 

Generalm:mte, el mandato es formal y en casos m.iy limi

tados ser~ consensual. 
De esto nos ocupararos al estudiar las diversas clases 

de mandato propias del inciso siguiente, ya que nunca puede 

revestir el aspecto de real pues no existe entrega de na

da. 

Tan:bi~ puede ser el mandato de ejecuci6n instant~ o 

sucesiva, segdn que se agote con la ejecución de un s61o 

acto por parte del mandatario que esté obligado a ~eali7.ar 
actos en forma sucesiva, ccxm en el mandato de facultades de 
adm:fnistraci6n. O escalonada cuando realiza una serie de 

a.etas a intervalos m!ls o menos sensibles. 

El O:mtrato de mandato es principal porque tiene 

autonom!a jurf.dica propia y no deperu:le...de ningm otro con

trato o acto jurldi.co para su existencia. 
No obstante lo anterior. algunos autores corud.deran que 

bajo ciertas circunstancias el mandato puede ser accesorio 

o de garant!a cuando adquiere el carkter de irrevocable 

caoo lo estipula el Art. 2596 del C6d:lgo Civil vigente que 

dice: 

''El mandante puede revocar el mandato cuando y comJ 

le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento 

se lwbiere estipulado COllD una condici&. de un contrato bi-
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lateral , o CODX> un medio para cumplir una obligaci6n con

tra.1.da. 

Fn estos casos tampoco puede el mandatario remmci.ar 

al poder. 

La parte que revoque o rernmcie el mandato en tienPJ 
inoportuno, debe :lndennizar a la otra de los daños y perjui

cios que le cause". 
Existe la tendencia dividida. 

Hay quienes aceptan la existencia del poder irrevoca-· 

ble y ei;i canbio otros la niegan. 

Nosotros creemos col} estricto apego a derecho e inter

pretaci6n normativa atendiendo a "contrario sensum" al pri-· 
rrer párrafo del artículo transcrito, que sí existe el

poder irrevocable. 
Expliquem:is: 

VéUIDs a suponer que el mandato sea conferido parE: sa

tistacer t.ma deuda del mandante a favor del mandatario. 

Eh. este caso el poder se otoxga para que con fondos del 

mandante el acreedor cubra la deuda cobrando los fondos de 

aquel en el desen:q:>eño del mandato y es o1:Ni.o que si el mm

datario acepta dicha situaci6n, no podrá renunciar al manda

to y por ende el mandante a su vez no podr4 revocarlo. 

Otro supuesto que en la pr.Actica diarl.a existe es el 

siguiente: 

Para asegurar un negocio, digaons una Caapraventa en la 

cual quien adquiere se reserva la facultad de adquirir para 
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s1 o a nooi>re de un tercero el inrweble objeto del Contrato, 

y toda vez que se cubra el precio total de la casa, el Con- ' 

trato de mandato irrevocable resulta ser de garantía, para 

quien adquiere, pues de tal manera se asegura ele que el ena
jenante no va a canprometer con un tercero ajeno el bien ob

jeto de ccmpraventa, so pena de indeimizarlo por daños y 

perjuicios. 
Esto es: al Contratar en forma privada, quien adquiere, 

el bien y cubre el total del precio si se reserva el derecho 

de adquirir para sí o en favor de un terce.:::c , deb~ contar 

con el instrunento que le garantice y dé la posibilidad 

de actuar cano propietario de dicho bien, haciendÓ valer 

en tal supuesto el poder irrevocable. 

Bien es cierto que no obstante el carácter ele irrevoca
ble, que, insistim:Js, sí existe, presenta dicho mandato le 

problemática siguiente: 
Por un lado es irrevocable e irrerrunciable, pero suer-· 

gen dos plantemn1entos ~pasa a út muert:e del mandante?, 

y, Q.lé pasa a la m.Jerte del mandatario? 

En el primero de los casos estamos ante una situación 

de cuestiones interpretativas, pues cuando el mandante otor

ga con carácter de irrevocable el mandato, impUc.itamante 

acepta la situación de que si al 100rir éste no se cumpliese· 

tc-da-• ..fa loe B-.nes del ~.ndato, el m:l.sm:> no podrA extfiw.rlrse 

a&\ en caso de IIJ..lerte, puesto que una situaci6n de tal na

turaleza no pod!a dejar sin efecto lo pactado en vida para 
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el efecto concreto del mandato. 

Cierto, lo anterior es cuestionable, sin embargo se de

be tomar nu.y en cuenta los principios generales de derecho 

para un.a resolución al respecto. 
Eh el segundo caso, o sea la m.Jerte del mandatario, 

cuando at:in el m:mdato no ha sido cumplido en su totalidad en 

cuanto a su objeto, existe el problema de detenninar si los· 

herederos o causabientes de Mte tienen el derecho a 

exigir del mandante el cumplimiento de la obligaci6n por 

.medio de test:ai:rento o a través de un nuevo otorgamiento. 

Al respecto no dispone nada el Código Civil sobre este· 

tipo de poder en especial. 

D. - - TIFOS DE MANDATO 

Antes de pasar a explicar cada una de los tipos de man

to, es indispe..11Sable disting,uir entre la representaci6n, el 

poder y el mandato , que por desgracia en la actualidad nu

chas personas confimden a uno con el otro y para explicar lo 

anterior me apoyaré fundamentalnente en el maestro Bernardo 

Pérez Fernández del Castillo (2). 

La representaci6n es la facultad que tiene una persona 

de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de · 

otro. 

Por medio de ello se obtienen dos ventajas. Para la 

representación se da la ubicuidad por la autorizaci6n de la 
experiencia y habilidad de un tercero , para los negocios 
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propios. Para el representante en casos de la representa

ci6n legal, se tiene la posibilidad de activar la capacidad 

de ejercicio de quien la terga limitada. 

La representaci6n está restr~ida en algunos casos de 

actos personal!simos, tí.pico ejemplo del testamento y el 

reconocimiento de hijos, com> lo explica el Art. 1295 del 

C6d:igo Civi.l. 

Hay que diferenciar a la representaci6n de la asisten

cia y la legitimaci&i. 
Sobre la representaci6n ya se explicaron las caracte

r!sticas. Por su parte la asistencia se da cuando el incapaz 

act:aa. bajo el control o con la colaboraci6n de otra perso

na que en el caso de la curatela o autorizaci6n para que 

l.ll"l m:nor contraiga matrinonio, etc. 
Por su parte, la legitimaci6n se considera actualmente· 

COl:OO la situaci6n o posici6n idonea de la persona 

para que pueda resolver t.m acto jur!dico eficaz. Por ejem

plo, en la croipraventa, debe estar legitimado para ven

der, o adquirir, es el caso de los padres en el ejercicio 
de la patria potestad, los cuales no puedé!n adquirir bienes· 
del irenor. 

La reJ:11-esent-ari6n se clasifica en directa e indirecta, 
voluntaria o legal • 

La directa se da c.'Ua!ldo una persona act:aa en nombre y 

por cuenta de otra, y produce una relaci6n directa e 

inmediata entre el tercero y el representado y es el ca~ o 
del poder y la tutela. 



La representación indirecta se da cuando una persona 

act:aa en noo:bre propio y por cuenta de otro y adquiere 
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para sí los derechos y obligaciones del representado frente 

al tercero, caso t1'.pico del mandato, la prestación de servi

cios , la asociaci6n en participaci6n, etc • , en los cuales 

se establece entre dos personas i.ma relaci6n jurídica disi-· 

nulada y a veces desconocida para los terceros , y que a fi-· 

nal de cuentas los efectos jurf.dicos re~rcotJ_r~~ en el 

patrinnnio de quien encomienda el negocio. 

La representaci6n es voluntaria cuando una persona 

autoriza a otra para adquirii en su norrbre y repr~sentaci6n, 

por ejemplo ei."l. el poder o en un fideicomiso. 

Por fil.tillo, la representaci6n legal se da cuando una 

persona por ser incapaz o encontrarse ausente es represen

tado por otra de entre las que señala las disposi-
ciones de Ley. Se le llama representaci6n necesaria, orgáni

ca o estatuaria en el caso de perso~ jurídicas. 

Poder. 
Una de las formas de la representaci6n es la volunta

ria directa, mejor conocida como poder, que se define caro 

el otorganrl.ento de facultades que da una persona (poderdan-· 

te), a otra, (apoderado), para que act(le en su nombre, o sea 

en su representaci6n. Esta es una forma de representaci6n · 

que puede tener cano fundmre:nto la Ley o voluntad del suje

to dcmlnus mediante un acto tmilateral. 

El poder surte efectos frente a terceros. 



Algunas acepe.iones o significaciones de la palabra 

poder son las sigui.entes: 
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A). - Se le considera caro un documento con el cual se 

acredita la representaci6n de una persona por otra. F.sta 

apreciaci6n desde un punto de vista formal (carta poder o 

}X>de:r notarial) . 

B). - Acto en virtud del cual 1.ll'la persona faculta a 

otra para actuar en su nombre y representaci6n, o sea al su

CESO e.cpacio-t~. 

C). - Instituci6n por medio de la cual una persona pue

de representar a otra en virtud de mL acto derivado de la 

autonam!a. de la voluntad o de la Ley. 
Mandato. 
Ya se indic6 anteriormente el concepto de mandato, 

por eso en este apartado diremos solamente que dicho Contra-

to ti.ene por objeto obligaciones de hacer, consistentes en 

la celebraci6n de actos jurídicos. 

Diferencia entre mandato y poder. 

He aquí la probla:iática: 

Atendiendo a la fuente jurídica la distinci.6n primera 

entre mandato y poder es la siguiente: 

El mandato es un C.ontrato. 

El poder es 't!r'.a declaraci6n unilateral de voluntad. 

Otra distincl.6n. 

El mandato tiene como objeto obligaciones de hacer 

consistentes en la realización de la represent:aci6n en fonna 
abstracta y aut:&lama y por tanto los actos efectuados reper~ 
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cuten en el pat:r:lnx:mio del representado. 

la tercera destinaci6n es la que el mandato no es re

presentativo, sin embargo puede serlo si junto al mandante 

se otorga el poder. 

Fn la actualidad en la doctrina y la legislaci6n n:exi

cana es nuy frecuente su confusi6n o mezcla y en ocasiones 

el mandato sin representaci6n se considera corro una especie 

de éste, siendo que en realidad es la regla. 

Conviene tani>im señalar la distinción entre mandato y · 

representaci6n de serv-lcios • 

Su diferencia básica consiste en que el mandato se re

fiere a la realiza.ci6n de actos jurídicos, mientras que 

la prestaci6n de servicios se refiere a la ejecuci6n de tra

bajos que requieren para su desempeño t.uia preparaci6n técni

ca y en ocasiones título profesional. 

El mandato general, se refiere a una categoría de ac

tos, a diferencia del abrogado C6digo Civil de 1884, en el 

que el mandato general OOicamente se refería a actos de ad-· 

ministraci6n. 

Los mandatos generales son, seg6n el actual C6digo Ci

vil , los que se confieren para varios asuntos , ya sea para 

pleitos y cobranzas, ya para actos de achninistraci.6n, o 

bien los que se otorgan con facultades de dominio; y todos · 

los demás mandatos que no se refieran a las categorías antes 

mencionadas , serftn mandatos especiales caoo con toda preci

si6n lo establece el Art. 2554 del C6digo sustantivo en vi

gor. 
''Fn todos los poderes generales para pleitos y cobran-
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zas, bastará que se diga que se otorga con todas las facul-· 

tades generales y las especiales que requieran cláusula es-· 

pecial conforrre a la Ley, para que se entiendan conferidos 

sin limitaci6n alguna''. 

''En los poderes generales para administrar bienes, bas

tará expresar que se dan con ese car.!icter, para que el apo-· 

dera.do tf'-ll?;a toda clase de facultades administrativas". 

''En los poderes generales para ejercer actos de dcml

nio, bastará con que se den con ese car.!ict:er, para que 

el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en 

lo relativo a los bienes cmo para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defenderlos". 

En los poderes para pleitos y cobranzas , debe decirse 

si se otorgan con facultades simplemente generales, en cuyo· 

caso. el mandatario no tendrá poder para llevar a cabo los 

actos jurídicos que confonm el C&Hgo vigente requieran 

cláusula especial , y requieran cl.!h.JsuJ.a especial conforrre 

al Art. 2587 del mtlticitado C6digo, que a la letra dice: 

"El procurador no necesita· poder o cl§usula especial, sino 
en los casos siguientes: I. - Para desistirse. - - - II. -
Para transigir. - - - III. - Para comprOOEter en ~bitros. -

IV. - Para absolver y articular posiciones. - - - V. - Para 

hacer cesi.6n de bienes. - - - - - VI. - Para recusar. 

VII. - Para recibir pagos. - - - y, VIII. - Para los dem§s. 

actos que expresamente determine la Ley". 
Cbando en los poderes generales se desee ccmferir al-
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guna o algunas de las facultades acabadas de ern.nrerar, se 

observará lo dispuesto en el p~afo prÍl!Ero del Art. 2554. 
Por consiguiente, atín cuando se otorgue el mandato judicial· 

con el carácter de general, no faculta al mandatario para 

ejecutar ciertos actos procesales que por su naturaleza 

requieran autoriza.ci6n expresa, CCJIIX) articular y absolver 

posiciones , desistirse o transigir; pero basta que se esti-· 

pule que el mandato se otorga con todas las facultades que 

requieran cláusula especial, para que las ~enc:la sin 

necesidad de errurnerarlas". 

El mandato se denomina. especial cuando, se otorga s6lo 

para la atenci6n exclusiva de un asunto o una serie de asun

tos clararrente especificados. 

Caro ejemplo de un mandato especial se puede citar el 

siguiente: 

". • . • • • hago constar: el PODER ESPECIAL que otorga 

"KLFA", SOCIEDAD ANONIMA, representada en este acto por el 

señor ALBER'IO IDPEZ ESCARCEGA, en lo sucesivo "la poderdan-· 

te" , en favor del señor ARTURO TIRAOO ENRIQUEZ, en lo suce-· 
sivo "el mandatario", en los términos siguientes: 

e L A u s u L A s - - - - PRIMERA. - ''La poderdante". re

presentada COUD ha quedado dicho, otorga en favor de "el 

mandatario" un poder especial pero tan aaq:>lio cam en dere-· 

cho sea nece..sario • para que e..l'l su noni:>re y repreBP....ntaci6n 

carq>arezca ante cualesquiera dependencias del Gobierno Fede

ral , o de los Gobiernos de los diversos Esta.dos de la Repd-
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blica, Mm:lcipios, Empresas Descentralizadas, Ellpresas Pri

vadaá , así cano Organi.snos Descentralizados , y ante particu

lares en general, facult1ID<;lolo para que participe en con- -

cursos y licitaciones de ventas, construcciones o ca:rercio 

en general , pudiendo reali:r,ar para tal efecto todos los ac-· 

tos que sean necesarios en ejercicio del poder, quedando 

facultado para finnar los clocu:nentos p6blicos y privados 

que sean necesarios. - - - - - - - - Q.ieda facultado "el 

mandatario" para que en representaci6n de "la poderdante", 

firme las ofertas , las cartas garantía. asi cam para que 

participe en los actos de apertura de ofertas y de fallos 

y para que fi.nm las actas correspondientes y los pedidos 

y contratos. - - - - - - - En uso del poder anterior, y para 

los fines antes indi.cados , "el apoderado" tendrá todos los 

poderes que se mencionan en el articulo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro en su pritrer párrafo, del C6digo Ci~l 

vigente en el Distrito Federal ••••••• " .... 

QJando se requiera limitar, en los tres casos antes 

m:ncionados, las facultades de los apoderados, se consigna-· 

rán las limitaciones, o los poderes serán especiales , tal 

caro lo establece el p.h-rafo tlltiJm del Art. 2554 del C6digo 

Ci.vi.l vigente". 

Ula variante del mandato especial es el mandato judi

cial que se otorga en los procedimientos contencl.osos1 esta 

especie de mandato sufre algunas alteraciones, en cuanto a 

la fonna que detalladamente henns visto y que regula el C6- · 
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digo Civil tantas veces mmcionado. 

El mandato irrevocable con la problemática que ya se 

trat6 en la secci6n anterior, se podrf..a decir que su texto 

ideal es el siguiente: 

". • • • . hago constar, el PODER IRREVOCABLE que otorga 

ELISA '.IDRRES VALLARTA, en lo sucesivo "la parte poderdante". 

en favor de UJIS PEREZ AJ.r.ANfM?.A, en lo sucesivo "el manda-· 

tario", o "apoderado", en los t~s siguientes: - A N-

T E e E D E N T E - - - - OBJE'ID - - UNIC:::O. - El objeto del 

presente poder es exclusivamente la casa ••••••••••••• ~ •• 

Expuesto lo anterior, se establecen las siguientes : 

C L A U S U L A S. - - - -. - NATURALEZA DEL PODER. 

PRIMERA. - ''La parte poderdante", otorga en favor de "la 

parte mandataria", tm. poder "irrevocable, con fundamento en 

el artlculo dos mil quinientos noventa y seis del C6digo Ci

vil vigente en el Distrito Federal, con la suma de faculta

des a que se refieren los art!.culos dos mil quinientos cin-· 

cuenta y cuatro , dos mil quinientos setenta y cuatro y dos 

mil qujnientos ochenta y siete del citado Ordenamiento Le
gal, y sus correlativos de los d.euás Estados de la Rep(iblica 

en donde se ejercite el presente mandato, CU)'OS preceptos, 

los del Distrito Federal, se reproducirlln en los testiJmnios 

que de esta escritura se expidan. - - - - - - - SE HACE 

CIESTAR EXPRF.sAMENI"E ®E ID PODRA RE\UCARSE FSl'E MANDAro NI

POR EL PODERDANI'E NI POR SI.E REPRESENrANI'ES. 

MJITVO. - - - SEGUNDA. --- El presente mandato irrevocable.
se otorga caro uaa condici6n para CUDI>li.r las obligaciones -
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cont:réddas con "la parte· p:>derdante", en el respectivo y 

preVio contrato bilateral, en el cual ya le ~ satisfecho 
el valor de la Casa. • • • • • • • • A ese prop6sito , la menciona.da

parte poderdante" deja otorgarlo el finiquito m!is anq>lio que 

en derecho proceda, con DXJtivo del acuerdo de voluntades 

referí.do, sin reservarse acci6n o derecho alguno. . 

~CERA. - - - Los gastos, honorarios e 1npiestos serh 

a cargo de "la parte mandataria", por s! o por quien acttie. 

incluso el inq:Juesto . sobre la renta, en su caso, liberando 

a "la parte poderdante" de cualquier responsabi~ al res

pecto. - - - - RENUNCIAS Y LIBERACIW DE RENDIR ClENTAS. 
aIARTA. - "La parte mandataria", no podrá renunciar al pre

sente poder por ser irrevocable y por la misma raz&l ''la 

paite poderdante", no podrá revocarlo. por lo que mDa.s par

tes, una vez que se les explic6 el contenido del p4rrafo fi

nal del primero de los preceptos legales :invocados en la 
Cláusula Primera, remmcl.aron al mi.sun. A su vez, las partes 

convienen en que "la parte mandataria", no tendr4 <pe rendir 

cuentas a "la parte mandante", del ejercicio del presente 

mandato, y los actos que realice "la parte mandataria" solo

repercut:lrdn en el pat:rimxd.o de quien adqui.era la casa ••••• 

ACEPl'AC.IW Y EXCLUSIVIDM> - - - - - - SEXrA. - Se rett.era 
que el presente poder serA ejercitado &d.ca y ea::lurd.vamen

te sobre la casa. • • • • • • • • • • descrita en el Antecedmt-e oam 
de esta escrl.tura, y que "la parte mandataria". acepta el 

presente mandato, y. que el ejercicio del navlat:o sea de la 

excl~i.vidad de "la parte mandatarla", con eJrCluai&l de •si.a 
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parte poderdante", la cual no se reserva ningún derecho sobre 

la casa •••• antes descrita, ni acción alguna en contrét de"la 

parte mandataria" •• · .• " 

En otro ámbito, se tiene también el mandato o poder cam 

biario, que emana del Art. 9o. de la Ley General de Títulos y 

q;>eraciones de Crédito, que a la letra dice: 

" ••• .ARI'. 9°. - - La representación para otorgar o sus

cribir títulos de crédito se confiere: 

I. - Mediante poder inscrito debidamente en el Registro 

de canercio; y 

II. - Por sinple declaración escrita dirigida al tercero 

con quien habrá de contratar el representante. 

En el caso de la fracción I, la representación se enten

derá conferida respecto de cualquier persona, y en el de la 

fracción II, sólo respecto de aquella a quien la declaración 

escrita haya sido dirigida. 

En ambos casos, la representaciói't no tendrá más límites 

que los que expresamente le haya fijado el representante en 

el instrumento o declaración respectivos". 
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C A> P I T U L O CUARTO. 

"LA REPRESENTACION LABORAL Y SUS EFECTOS 
JURIDICOS" 

A. - ANALISIS DEL CONTRATO Y FORMA DEL 
INSTRUMENTO. 

B. - ORIGEN DE SU OTORGAMIENTO. 
C. - CARACTERISTICAS DEL "FUNCIONARIO LABORAL .. , 

REPRESENTANTE DEL PATRON. 
D. - EFECTOS ENTRE EL TRABAJADOR, EL PATRON 

Y EL REPRESENTANTE. 
E. - ACTITUD DE LAS AUTORIDADES LABORALES 

FRENTE AL TRABAJADOR. 



. A. - ANALISIS DEL CONTRATO Y FORMA DEL INsrRU1ENI'O. 

Pués bien, llegamos·ya al punto medular del trabajo, 

"La Representación Laboral y sus Efectos Jurídicos", figura 

que emana de la Ley Federal del Trabajo vigente y causa de 

un sinníím::!ro de polémicas, en que, incluso hay quien temer~ 

riamente afinna: "los trabajadores no estarían en situa

ción tan desventajosa si no existiera el actual código ~ 

ral". 

Prirreramente veamos la forma de este mandato "sui qe

neris" que ha nacido con irotivo de la Reforma Proc~sal de 

1980, que ya sea ccmo mandato, poder o forma de Represehta

clón ha sido y es muy discutida. 

El texto aprobad:> incluso por el H. Colegio de Nota

rios del Distrito Federal, y que fué ideado, elaborado y 

plasmado por el Lic. Mario D. Reynoso Cbregón, NotariÓ Pú

blico n\Írero 58 del Distrito Federal, ~ el siguiente: 

" ••• México, a ••• MARIO D. REYNOSO OBREGON titular de 
la Notaría número cincuenta y ocho del Distrito Federal 

hago constar: I. - LA DELEX:iACION DE REPRESENI'ACION LEGAL; 

II. - EL Ol'ORGAMIENTO DE FACULTADES DE REPRESENI'ACION PATRO 

NAL; y, III. - EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y 

.ACTOS DE MMINISTRACION, que otorga: "MIMOSA", SOCIEDAD ANQ 

NIMA., representada en este acto por el señor JUAN CARLOS RI 

VEPJ\ ~:rE·, en lo sucesivo ''la poderdante!', en favor 

del señor MIGUEL TOLEDO GARCIA, en su carácter de Funciona

rio Laboral, en lo sucesivo "el mandatario", de conformidad 

con las siguientes: - - CLAUSULAS - - PRIMERA. - El señor 
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.JUAN CARLOS RIVERA ESCALANI'E, en representación de "MIMOSA" 

'.SO:::IEDAD ANONIMA: · A. - - DELEGA LA REPRESENTACION LE-

GAL DE LA SOCIEDAD que representa, conforme y para los 

efectos de los artf.culos once, cuarenta y seis, cuarenta y 

siete, ciento treinta y cuatro, fracci6n tercera (romano), 

quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fraccio

nes I, II y III (primera, segtmda y tercera romanos), sete

cientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ocho- · 

cientos setenta y tres , ochJcientos setenta y cuatro, ocho

cientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho , ocho

cientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos 

ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, vigente, a 

favor de la persona mencionada en el pre.§abulo, cuyo ClilgO 

representativo se precis6 con anterioridad. - - - - - B. - -
Igualmente, confiere a favor de la persona arriba menciona

da, la REPRFSENTACION PA'IRONAL, en los t~s del artículo 

once de la Ley Federal del Trabajo. - - - - C. - Otoxga 

igualmente al citado funcionario un RJDER GENERAL PARA 

PLEITOS Y OOBRANZAS Y ACI'OS DE AIMINISTRACICN, para efectos·· 

civiles, penales, mercantiles, admlnistrativos y laborales, · 

con todas las facultades generales y atln las especiales que-· 

confoxne a la Ley requieran poder o cl&lsula especial, en 

los términos de los dos primeros párrafos del Art!culo dos 

mil quinientos cincuenta. y cuatro y dos ml.l quinientos 

ochenta y siete del c&ligo Civi.l para el Distrito Federal, 

y los correlativos de ~tos en las dem4s entidades federati

vas en donde se ejercite el mandato. - - - - - - - SEGUNDA.-
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- EL PODER que se otorga, la Representaci6n Legal que se De
lega y la Representaci6n Patronal que se confiere mediante 

el presente instrumento, las ejercitará "el mandatario" 

caro se ha dicho, con las siguientes facultades que se erru

meran en forma enunciativa y no limitativa. - - - - - - - -

El Representante Legal, Pátrona.l y Apoderado General arriba· 

designado, podrá actuar ante o frente al o a los Sindicatos · 

con los cuales existan celebrados contratos colectivos de 
trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos ,. 

podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmen

te considerados, y para todos los efectos de corúfictos in-· 

dividuales; en general, para todos los asuntos obrero-patro· · 

na.les y para ejercitarse ante cualesquiera de las autorida-· 

des del trabajo y servicios sociles a que se refiere el ar
ticulo quini.entos veintitr& de la Ley Federal del Trabajo; 

podrá asfml sun, c~ecer ante las Juntas de O:m.ciliaci6n 

y Arbitraje. ya sean l.ocalea o Feder~; en consecuencia, 

llevar4 la representaci&l patronal para efectos del art!cu-· 

lo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y tarrbi~ 

la repreaentacidn legal de la aqrresa, para los efectos de 

acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera 

de él, en los t:&m1nos del artfculo seiscientos noventa y 
dos, Fracciones II y III (segunda y tercera romanos) ; po

drá cwparecer al desahogo de la prueba confesional, en los· 

t&minos del art1culo setecientos ochenta y siete, y sete

cientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con 
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facultades para articular y absolver posiciones, desahogar 

la prueba confesional, en todas sus partes; podrá señalar 

domicilios para recibir notificaciones; en los t~s del 

articulo ochocientos sesenta y seis , podrá comparecer con 

toda la representación legal bastante y suficiente, para 

acudir a la audiencia a que se refiere el artlculo ochocien

tos setenta y tres en sus tres fases de conciliaci6n de de
manda y excepciones y de ofrecimiento y admisi6n de prue
bas, en los ~s del art!culo ochocientos setenta y cin
co, ochocientos setenta y seis, fracci.6n I y VI (primera y 

sexta ro.manos) , ochocientos setenta y siete , ochocientos se

tenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos 

ochenta; tani>ifu podrá acudir a la audiencia de desahogo 

de pruebas, en los t&minos del articulo ochocientos setenta 

y tres, y ochocientos setenta y cuatro; asfm:f..stoo, se confie

ren facultades para proponer arreglos conciliato-

rios , celebrar , negociar y suscribir collV'enios laborales, 

as1 caro para liqµídar o ratificar convenios de liquidación; 
al mf.Slm tiempo podrá actuar cann representante de la 

Sl1lresa, en calidad de Administrador, respecto y para toda 

clase de jui.cios o proced:lml.entos de trabajo que se tramite· 

ante cualesquiera autoridades. Al mi.sm> tt arpo, podr4 
realizar act:os de celebraci6n de contrato de trabajo y 
rescindirlos. Fara tales efc:ct:os, el mandat:m::io gozar4 
de todas las facultades de un mandato <»mRAL PARA PLErros y 

OOBRANZAS Y AC'IDS DE AI:MINIS"IBA.CION, en los t~s de los· 



dos pr:i.Jreros párrafos del artículo dos mil quinientos cin

cuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del -

C6digo Civil para el Distrito Federal, y los correlativos 

i' l 

de ~tos en las demás entidades federativas , en donde se 

ejercite el mandato, podrá forrwlar, firmar dernmcias, que-· 

rellas y acusaciones pena.les, podrli constitu!rse en coadyu

vante del Ministerio Mblico, en los t~s del artículo 

ciento ochenta y ciento veinte del C6digo Federal de Proce

dimientos Penales, podrli otorgar el perd6n a que se refiere 

el art:!culo noventa y tres del C6<ligo Penal; podrá recibir 

pagos; podrá intentar toda clase de recursos, juicios y pro

ced1mf entos , ya sean civiles , mercantiles , penales , adminis

trativos, laborales e incluso el amparo, y desistirse de 

una y otras; podrá represeµtar a la sociedad ante toda cla-· 

se de Tribunales de cualquier fuero, y ejercitar toda clase· 

de acciol1es , excepciones , defensas y reconvenciones , CO!ll

praneterse en Arbitro y arbitrador, así cam articular y 

absolver posiciones.- - - - - Las facultades a que se refie

ren los inc.:1sos anteriores, las ejercitará "el apoderado", 

ante terceros y ante toda clase de Autoridades Mmicipales, · 

del Distrito Federal, Estatales , Federales, Administrati

vas, Judiciales, Civiles, Penales, del Trabajo, Juntas de 
Conciliaci.6n y Juntas de ConciUaci&l. y Arbitraje. 

El apoderado designado no podrá otoxgar poderes generales 
ni especiales , ni sustit\dr parcial n1. totalmente el presen-

te mandato ••.•.• " 
CUrioso fonnato; bastante extenso y poco aclara ·r~spec-
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to de la calidad o situación del Representante. 

Es un contrato de mandato? Es acaso un poder? Podrá 

ser una forma de Representación? También cabe la posibili-· 

dad que sea un acto de administración, sirrple nanbramiento 

interno de la empresa (patrón) investido de formalidad me

diante el instrumento notarial, o interpretación errónea 

de la Ley en perjuicio de la clase trabajadora? Pues pare.., 

ce que es todo lo anterior. Veamos: Se dice que Delegan la 

Representación Legal; luego entonces existe una sustitución 

de facultades por parte del otorgante; también se reitera 

que se otorgan facultades patronales, así de sencillo; así- · 

mismo se habla del otorgamiento de un podE.r y por últino 

al "mandatario" se le denanina cano "Funcionario Laboral", 

"Gerente Legal", "de Personal", "Jefe de Relaciones Indus

triales", etc., la cuestión es investirlo de un cargo a to

das luces ficticio. 



B. - ORIGEN DE SU OI'ORGAMIENTO. 

El fundamento u orígen del citado "Mandato Laboral" 

lo encontramos, desde luego, en cuanto a su género, dentro 

del código Civil al cual se le ha dedicado su espacio en 

capítulos precedentes en este trabajo, y en cuanto a su es

pecie "Laboral" lo hallamos en la Ley Federal del Trabajo. 

A mayor abundamiento, a continuación se transcriben los· d±

versos artículos aplicables al caso en cuestión ; claro está. 

nos referimos a lo regulado en el apartado "A" del Artículo 

123 Constitucional, puesto que los trabajadores al. servicio 

del Estado \apartado B) merecen un trabajo o mención distin 

ta por su situación priviligiada en su mayoría: 

" Artículo 11. - Los directores, administradores, 

gerentes y demás personas que ejerzan funciones de direc

ción o administración en la empresa o establecimiento, se

rán considerados representantes del pat;,¡'Ón y en tal concep

to lo obligan en sus relaciones con los trabajadores" ••.••• 

"Artículo 46. ·El trabajador o el patrón podrá rescindir 

en cualquier tienpo la relación de trabajo, por causa jus

tificada, sin incurrir en responsabilidad" .•••••• Artículo 

47. - - Son causas de rescisión de la relación de trabajo, 

sin responsabilidad para el patrón: ••• II. - - Incurrir el 

trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u 

honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos 
tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del 
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personal directivo o administrativo de la empresa o esta

blecimiento, salvo que medie provocación o que obre en de

fensa propia" ••••••• "Artículo 134. - Son obligaciones de 

los trabajadores: r. - CUmplir las disposiciones de las nor

mas de trabajo que les sean aplicables; •••• III. - Desempe-· 

ñar el servicio bajo la dirección de patrón o de su repre

sentante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo" •••••• Artículo 523. - La aplica

ción de las normas de trabajo carpete, en sus respectivas 

jurisdicciones: I. - A la Secretaría del Trabajo y Previ

sión Social; - - II. - A las Secretarías de Hacienda y cré

dito Público y de Educación Pública; - - III. - A las auto-· 

ridades de las Entidades Federativas, y sus Direcciones o 

Departamentos de Trabajo. - - IV. - A la Procuraduría de la

Defensa del Trabajo; - - - V. - Al Servicio Nacional del Em

pleo, Capacitación y Adiestramiento; - - VI. - A la Inspec

ción del Trabajo; - - VII. - A las Ccmisiones Nacional y Re-

gionales de los Salarios Mínirros; VIII. - A la Canisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas; - - IX. - A las Juntas Federa

les y Lcx:::ales de Conciliación; - - X. - A la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje; - - XI. - A las Juntas Locales· 

de Conciliación y Arbitraje; y - - XII. - Al Jurado de Res

ponsab::Llidades .••..• "Artículo 692. - Las partes podrán ccrn

parecer a juicio en forma directa e p0r conducto de apodera

do legalmente autorizado. - - - Tratándose de apoderado, la 
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personalidad se acreditará conforme a las sigui.entes re

glas: - - - r. - Cuando el cccnpareciente actúe caro apode

rado de persona física, podrá hacerlo mediante poder nota

rial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos tes

tigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; 

II. - Cuando el apocllerado actúe cano representante legal de 

persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial res~ 

tivo que así lo acredite; - - III. - Cuando el ccmparecien

te actúe caro a¡;x:Xlerado de persona moral, podrá acreditar 

su personalidad mediante test~nio notarial o carta poder 

otorgada ante dos testigos, previa canprobación de que 

quien le otorga el poder está legalmente a~torizado para 

ello ••••• "Artículo 786. Cada parte podrá solicitar se 

cite a su contraparte para que concurra a absolver posicio

nes. - Tratándose de personas morales la confesional se 

desahogará por conducto de su representante legal; salvo 

el caso a que se refiere el siguiente artículo".

"Artículo 787. - Las partes podrán también solicitar que 

se cite a absolver posiciones personalmente a los directo

res, administradores, gerentes y, en general, a las persa~ 

nas que ejerzan funciones de dirección y administración, 

en la enpresa o establecimiento, así cano a los miembros 

de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que 

dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan 

atribuido en la demanda o contestación, o bien que por ra

zones de su funciones fes deban ser conocidos" ••••••• "Ar-· 
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tículo 873. - El Pleno o la Junta Especial, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes contadas a partir del manen

to en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, 

en el que señalará día y hora para la celebración de la 

audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofreci

miento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro 

de los quince días siguientes al en que se haya recibido 

el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se 

notifique personalmente a las partes, con diez días de an

ticipación a la audiencia cuando menos, entregando al ~ 

dado copia cotejada de la demanda, y ordena~do se notifique 

a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo 

por inconforme con. todo arreglo, por contestada la demanda· 

en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer· 

pruebas, si no se concurre a la audiencia. - - - Cuando el 

actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta , en· 

caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de 

demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradicto

rias, al admitir la demanda le señalará los defectos u emi

siones en que haya incurrido y lo prevendrá pra que los 

subsane dentro de un ·término de tres días". - - - . "Artícu

lo 874. - La falta de notificación de alguno o de todos los 

demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día 

y hora para la celebración d€ la audiencia, salvo que las 

partes concurran a la misma o cuando el actor se desista 
de las acciones intentadas en contra de los demandados que· 
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no hayan sido notificados. - - Las partes que ccmparecieren 

a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para 

su celebración, a las que fueron notificadas y no concu

rrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la 

Junta; y las que no fueren notificadas se les hará perso

nalmente •••••• " Artículo 876. - - La etapa conciliatoria 

se desarrollará en la siguiente fonna: - - - I. - Las par

tes canparecerán personalmente a la Junta, sin abogados pa

tronos, asesores o apoderados •••••• " Artículo 878. - La eta 

pa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a lc.s 

nonnas siguientes: •••••••• II. - El actor expondrá su deman

da, ratificándola o ~f icándola, precisando los puntos 

petitorios. Si el prcrnovente, siempre que se trate del tra

bajador, no cumpliere.los requisitos anitidos o no subsana

re las irregularidades que se le han indicado en el plante!! 

miento de las adiciones a la demanda, la Junta lo preven

drá para que lo haga en ese memento •.••.• " 

Antes de que iniciaros con el siguiente inciso es con-

veniente, respecto a la confusión e irregularidad que exis

te tocante a la Representación Laboral, transcribir la opi

nión y análisis que al respecto emite y realiza el Doctor 

NP-stor de Buen Lozano, en su obra "La Reforma del Proceso 

Laborr>1 ", rranscri.biendo ta.'1'bién para efectos de claridad, 

una parte relativa a la prueba de confesión, que nos dará 

una idea rrejor: 
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VI. - EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD PROCESAL Y LAS 

REGLAS SOBRE LA PERSONALIDAD. - - - - En el lenguaje 

forense la palabra "personalidad" es plurivalente. Por una 

parte denota la condición de ser un sujeto actuante en el 

rrundo de las relaciones jurídicas. En otro sentido expresa 

el atributo de quien puede actuar a nanbre de otro en la 

realización de actos jurídicos o de actos procesales. Algu

nas naciones iberoarrericanas e inclusive en nuestra provin

cia, con la intención de establecer una diferenciación, su~ 

len utilizar tanbién el té~no "personería" para referirse 

a la pura facultad de representar a otro. De esa manera la 

personalidad o personería es consecuencia de un contrato de 

rrandato o dicho en lenguaje más común, de que una persona 

otorgue a ontra un "poder" para que la represente. - - - "En 

el derecho laboral mexicano de antiguo se ha mantenido una 

cierta política liberal en el sentido de que la representa

ción pueda acreditarse por cualquiera de las partes sin ne

cesidad de sujetarse estrictamente a las normas legales, 

concediendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje una fa

cultad discrecional, solo condicionada por la exigencia de 

que de los doc\melltos presentados se pueda llegar al conven 

cimiento de que efectivéUleilte se representa a la personai~ 

teresada. Tal es el sentido de la fracción II del art. 709, 

hoy en trance de perder su vigencia. - - - A este propósito, 

en las refonra.s se han introducido m:xlificaciones curiosas. 
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La antigua facultad concedida a la Junta de manera tan am

plia en la ley aún vigente, queda ahora restringida err be

neficio de los representantes de los trabajadot:"es. A par

tir del próximo l 0 de mayo se producirá una diferencia de 

trato que obligará a los mandatarios patronales a cuidar 

un poquito más sus credenciales. Desaparecida, respecto de 

ellos, la facultad discrecional, las nonnas de la represe~ 

tación se aplicarán estrictamente. Habt:"á que ver a los se 

ñores funcionarios de los tribunales de trabajo dando su 

repasadita al código Civil y a las Leyes Mercantiles, par

ticulanre la uay General de Soc:iedades Mercantiles, para 

conocer y aplicar esas reglas de estricto derecho. -- -La 

idea no es mala. Lo curioso es que esta exigencia jur.L

dica parece encontrar un obstáculo y tropezar, además, 

con una excepción inquietante. - - - El estprbo, para es

ta política discriminatoria, se localiza en la Exposición 

de l-btivos, documento de una amplitud..excepcional y que 

rrerecería, por sí mismo, una atención cuidadosa. Allí se 

dice que los nuevos preceptos involucran, entre otros, 

dos importantes principios procesales que ameritan un co

rrentario: "la libre apreciación de la~ pruebas y la igua.!_ 

dad de las partes en el jui~io". Más adelante, insis

tiendo en la misma idea, se señala que "La igualdad de 

las partes en el proceso es un importante principio jurí

dico que se conserva a través del articulado propuesto" • 
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No parece que este principio de igualdad -que por cierto

no lo menciona la ley- haya tenido acogida en su texto. 

Por el contrario podría decirse que no es así. Buena 

muestra de ello es este diferente tratamiento a propósito 

del mandato y, por mencionar solo lo que ya hemos trata

d:> antes en estos cc:rnentarios, la absurda facultad que se 

otorga a las Juntas para suplir las deficiencias de la de 

manda. En realidad yo estoy de acuerdo en que es -

difícil manejar en un plano de igualdad prcx;esal a quie

nes scx;ial y econé:micarrente son desiguales. A mí me par=. 

ce que uno de los propósitos de este concepto, tan soco

rrido, de la justicia social, que ciertamente presupone 

la desigualdad de los hambres es intentar, mediante el 

apoyo institucional del Estado a la parte más débil, que 

se produzca algo parecido al equilibrio. - Lo in-

quietante es que la desigualdad procesal es de las cues

tiones que pueden llegar a generar más encono. Si en al

go parecen estar de acuerdo los filósofos del derecho es 

en concebir a la justicia cano un valor que se produce en 

la igualdad de trato, según lo ha dicho Gustavo Radbruch. 

Plantear cano punto de partida la desigualdad parece en

tonces atribuir a los órganos de impartir justicia preci

sam:!nte la función contraria. - - - En alguna medida yo 

he sostenido en otros trabajos que la justicia social es 

la suprema injusticia, por cuanto presume la desigualdad 
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y actúa en función de ella. Tal vez se podría pensar que 

la. vieja idea de justicia es un valor superado por cuan;.. 

to correspondería a la hipótesis burguesa, tan desbordada 

por la amarga realidad, de que todos los hanbres son 

iguales ante la ley. Lo real es que no lo son, pero tam

bién es una pretensión indeclinable que dében de tener 

las mismas oportunidades para disfrutar de una vida dig

na. - - - - Es obvio que la ley ejerce una adecuada fun

ción social al ranper con el viejo principio procesal de 

la igualdad. Esto será válido a condición de que no se 

desconozca que las Juntas de Conciliac:'_ón y Arbitraje, 

por mandato constitucional, sólo deben juzgar y no colaba 

rar con una de las partes. Lo incongruente es que la Ex

posición de Motivos diga lo contrario, y señale, cano 

principio a seguir el que la propia ley desconoce. - - Y 

vanos a la excepción inquietante. Esta se lcx::aliza mucho 

más allá, al calor de las reglas del juicio ordinario, 

precisamente en el art. 876, fracción I donde se exige la 

canparecencia personal de las partes ante la Junta, en 

la etapa conciliadora "sin abogados patronos, asesores o 

apoderados". - - - - Al margen de la fobia en contra de 

.los "pobres abogados", tan patente a lo l.::.rgo de la ley, 

lo cierto es que se está coartando el legítimo derecho de 

que los trabajadores y. los patronos se hagan representar. 

Aquí claramente se vulneran las reglas civiles y mercanti 
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les a que antes se alude. Pero no podremos ser tan inca~ 

tos cano para presumir que gracias a esta disposición, 

los señores patrones -e incluyo a los directores de las 

empresas descentralizadas y de participación estatal-, v~ 

yán a dedicar unas cuantas horas .diarias a "conciliarse", 

y en lugar de que lo hagan sus apoderados. - - :.. fu:irea

lidad la exigencia tendrá una solución bien sef1c.iiI~~ ba~ 
tará no comparecer a la etapa conciliatoria, - con: i<'.>~':'fue ·. 

, .. ·., 

se echará por tierra la intención del Legislador de que, 

sin presencia de asesores, las partes se entiendan direc-

ta.mente. - - - Y es que a veces el exceso de tutela pro-

duce exactamente el efecto contrario ••••••• XII. - EL RE

PRESENI'ANI'E LEGAL Y LA PRUEBA DE CONFESION. - - - - No ca 

be duda de que las reglas sobre pruebas son, dentro de la 

refonna, las mejor logradas. De ahí que nuestro canenta

rio haya sido, en alguna medida, elogioso. Sin embargo 

nos parece que algunas de las disposiciones no han queda

do excesivamente claras y que esto traerá consigo, en el 

nornento de su aplicación, algunos problemas. Hoy queremos 

hacer ciertas observaciones sobre una prueba fundamental: 

la confesional. - - - La declaración del interesado fué 

considerada en otras épocas, la reina de las pruebas. El 

reconocimiento expreso de una parte sobre un hecho perju

dicial a sus intereses, parecía ser definitivo. Lo discu 

tible fueron los medios para lograr esa declaración. Los 
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Tribunales de la Santa Inquisición eran expertos en la ma 

teria. Hoy, por razones parecidas, es frecuente que se 

discuta la validez de las declaraciones obtenidas en la 

etapa de investigación en un asunto penal, no obstante 

aparecer firmadas por el inculpado. Todo ello ha conduci 

do a un notable desprestigio de esa prueba que ha sido 

sustituida en su lugar de excepción por la prueba presun

cional, indiscutiblercente más adecuada pero que tropieza 

en ·1a práctica con un desconocimiento total de las re

glas de su adecuado aprovechamiento por parte de los juz

gadores. Algo de culpa n~s toca también a los litigantes 

que no sabemos poner de relieve las consecuencias deriva

das de los hechos probados. Es ahí donde juega la presu!:!. 

ción. - En nuestro Derecho del trabajo la confesión de 

parte ha sido considerada siempre ccnv::> una prueba impor

tante. Sin embargo tiene un grave escollo: debe desahogaE 

se en base a "posiciones" que de acu~do al Diccionario 

son "cada una de las preguntas que cualquiera de los lit2:_ 

gantes ha de absolver o contestar bajo juramento, ante el 

juzgador, estando citadas para este acto las otras partes" 

y que en ténninos del sacramental sistema laboral, consis 

ten en una pregunta que afirma la respuesta la que debe de 

ser contestada categóricamente con un "sí o un no", indepe~ 

dienternente de cualquier aclaración posterior que desee 

hacer el absolvente. Es fácil imaginar lo ineficaz de 
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este sistema: ¿qué contestaría usted caro demandado, si 

le preguntan respecto de si despidió al trabajador sin 

causa justificada? - - - - La confesional debe desahogar

se de manera personal. Esto significa que no pueden 

hacerse cargo de ello ni el apoderado del patrón, si éste 

es persona física, ni el del trabajador. El interrogado 

deberá quedarse solo, sin auxilio de nadie, contestando 

las preguntas que le formule su contrario ante el Tribu

nal. Un poco caro en las buenas faenas: ¡fuera la cua

drilla! - - - El problema es distinto cuando el demanda-

do es -de acuerdo a la terminología obsoleta de nuestro 

derecho- una persona moral. Es obvio que tendrá que can

p,arecer por ella una persona física. El problema es de-

terminar cual. La solución de la ley actual no es 

del todo mala. Al establecer que la prueba consiste en 

la "declaración de parte \art. 760-VI) y señalar después 

que "la persona que se presente a absolver posiciones en 

representación de una persona ll'Dral, deberá acreditar que 

tiene poder bastante \art. 766-I), lo nonnal es que ccm

parezca un apoderado general con facultades expresas para 

ese efecto \previstas con claridad en el art. 2587-IV del 

código Civil del Distrito Federal y en todos los de los 

Estados). Podría discutirse la validez, para ese propós~ 

to, de una simple carta poder aún cuando también en ese 

caso las Juntas pueden aplicar la facultad discrecional 

que les atribuye el art. 709-III. Por otra parte y por 
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ser de elemental justicia, se autoriza que se llane a co~ 

fesión "a los directores, administradores, gerentes y, 

en general, a las personas que ejerzan funciones de dir~ 

ción o adninistración.en la empresa o establecimiento, 

así ccmo a los miembros de la directiva de los sindicatos 

cuando los hechos que. dieron origen al conflicto sean _pr~ 

píos de ellos" (art. 760-VI-c). - - - Las nuevas disposi

ciones contienen una modalidad inquietante: en lugar del 

apoderado se requiere ahora que las preguntas las contes

te el representante legal lar~. 786~, sin perjuicio de 

que subsista el derecho de llamar a los funcionarios de 

la anpresa o sindicales para hechos propios. - - - Esta 

exigencia que tiene terriblemente inquietos a los aboga

dos patronales, juega arm:miosamente con la que excluye 

a los abogados y apOaerados de la intervención en la eta

pa de conciliación en el procedimiento ordinario, que ya 

en otra ocasión mencionamos y que ref reja el deseo del le 

gislador de que los conflictos se resuelvan directamente 

entre los interesados. - - - - El problema consiste en sa 

ber qué entiende el legislador, para estos efectos, por 

representante legal, sobre todo si ello excluye al apode

rado general, cano claramente se desprende de los artícu

los 692 y 876 que mencionan en forma separada ambas f igu

ras. - - - En ténninos generales la representación legal 

de las personas morales la ejerce el organismo que la ad

ministra. Este suele tener carácter colegiado, cano ocu-
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rre en los consejos de administración de las sociedades 

anónimas, o unitario: así los administradores únicos. Si 

se trata de organismos descentralizados ocurre algo pare

cido. Por poner un ejemplo: en el Instituto Mexicano del 

Seguro SOcial son sus representantes legales el Consejo 

Técnico y el Director General. Por regla general si se 

trata de un cuerpo colegiado, quien lo preside es su re

presentante. - - - - Aparentemente el legislador desea que 

sean precisamente los funcionarios los que acudan a las 

audiencias laborales en las etapas de conciliación o a ab 

solver posiciones en desahogo de las pruebas confesiona

les. La intención es clara: las rrolestias inherentes 

harán menos radicales las medidas disciplinarias y se pe~ 

sará dos veces antes de despedir a un trabajador. Para 

nadie es grato pasar al banquillo de los acusados, así 

sea una acusación laboral y -dicho sea de paso- aunque ni 

siquiera haya banquillo donde sentarse. - - Lo inte 
resante del asunto es determinar si este loable propósito 

podría realizarse o si, por el contrario, se trata de una 

intención fallida corro suponemos. - - - La regla fundame~ 

tal de la representación está incluída en el art. 1800 

del código Civil del Distrito Federal. Aunque relaciona

da con los contratos, es válida para cualquier acto jurí

dico y pennite realizarlos por quien es hÁhil para con

tratar "o por medio de otro legalmente autorizado". - A 
su vez en el primer párrafo del .:rrt. 2554 del mismo có-
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digo, relacionado con el contrato de mandato, se regula 

el otorgamiento de los poderes generales "para pleitos y 

cobranzas" precisándose después en el art. 2587 que cit~ 

nos antes que puede incluir facultades "para absolver y 

articular posiciones". - - - - En general, en las escritu 

ras constitutivas de las sociedades anónimas -que son sin 

duda los m::>delos fundamentales -se conceden a los adminis 

tradores plenas facultades y además las de sustituirlas, 

para que otorgue poderes generales o especiales. En 

otras palabras: la representación legal es una función ab 

solutarnente transmisible. Esto ocurre también con los 

organismos descentralizados. En el art. 257 de la Ley 

del seguro Social tfracción III) se faculta al Director 

General del Instituto para sustituir o delegar su repre

sentación legal. - - - - El problema parece pues reducir

se a una cuestión de ncrobres. Bastará que los poderes ~ 

ra actuar en los conflictos laborales no se reduzcan al 

señalamiento de las facultades sino que además se incilique 

en ellos que se faculta al apoderado para actuar coroc> re

presentante legal. De m:xlo innediato p:xlría conciliarse 

y absolver posiciones. Aunque se trate de ese desagrada

ble abogado, tramitador del juicio, al que el Legislador 

tan poco quiere. - - ~ Todo indica que asistirnos a un nue 

vo parto de los montes. los resultados están a la vista: 

los señores notarios aumentarán aún más sus ingresos re

novando ¡x>deres. Los abogados -así lo espero- p:xlrán co-
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brar honorarios un poquito más altos por ostentar esa re

presentación legal. Pero los juicios se seguirán llevan

do caro siempre. Y la prueba c¡onfesional, tan anticuada 

e inútil en su reglairentación actual seguirá siendo:>anti

cuada e inútil en su m:>dernización ••.• " 



C. - CARAC'I'ERISI'ICAS DEL "FUNCIONARIO LABORAL", REPRE

SENI'ANI'E DEL PATRON. 

Es obvio que, del texto de los Artículos transcritos

en el inciso B de este Capítulo, se desprenden varias hipó

tesis que deben cumplirse para que al mandatario instituído 

ccnp Representante Patronal, se le considere LEGALMENI'E, 

con tal carácter. Esto es: No basta el consignar en un 

instrumento público (escritura) que tal o cual persona ocu

pa un cargo dentro de la empresa. Aquí vale la pena hacer 

un paréntesis. 

Cooc> se palpa, insistimos en la mención de la em 

presa y sobre el instrumento notarial, y tiene su razón de

ser: En la actualidad, las relaciones obrero-patronales -

se dan en un 80% aproximadamente entre empresas y trabaja-

dores, por causa del auge de creación de sociedades con es

trategia fiscal, y el poder o mandato con Representación La 

boral, se otorga ante Notario. Continuarnos. 

Básicamente, el Artículo once establece que serán con 

siderados representantes del patrón las personas que ejer-

zan funciones de adninistración o dirección en la empresa: 

Debiera entonces quedar descartada la representación

en los conflictos, por parte de personas (abogados) ajenas 

a la empresa. 
/}.. 

Más aún, quedan eliminadcJ>s (Ó mejor dicho, deberían -
quedar elinúnadas) dichas personas, con base en el Artículo 

··'·- •'.?.''' 
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ochocientos setenta y seis, donde reitera que las partes -

ccmparecerán personalmente a la Jllilta, sin al:>ogados patro-

nos, asesores o apocterados, en la etapa conciliatoria. 

Tiene su razón de ser: ¿Cérno puede ser válida la po-

sición de un supuesto representante patronal, normalmente 

ajeno a la enpresa y por consecuencia al trabajador, si -

desconoce la situación real vivida y solo argumenta la ver

sión patronal en busca de la defensa de sus intereses sin -

apegarse a la realidad de los hechos. 

En conclusiones abundaremos sobre el punto para acla 

rar la ponencia. 



D. - EE'ECI'OS ENI'RE EL.TRABAJADOR, EL PATRON Y EL REPRE

SENl'ANI'E. 

¿Qué consecuencias se derivan por la ficción que se 

hace con 1a Representación Laboral? 

Varias, y casi todas en perjuicio directo e irremedia 

ble de1 trabajador. 

l. - Interpretación a conveniencia de la parte más 

fuerte, de la Ley Federal del Trabajo con base en la labor

del Abogado Patronal. 

2. - Confusión para el trabajacbr pues entabla una 

batalla con alguien norma1mente desconocido para él y no 

atina a entender caro es que tal persona• sabe la situa

ción vivida causa del conflicto. 

3. - Mayor posibilidad de concertar arreglos en per

juicio del trabajador, pues, aunque a veces también acude 

representado o asesorad:> por un abogad:>, se da el caso de 

que, cxm::> cmpañeros de profesión, buscan la manera de re

solver -el conflicto en la forma nenes perjudicial, ya 

no tanto para el patrón ni mucho menos para el trabajador, 

sino para su prestigio profesional, situación que raya en 

una traición a los principios hunanos más elementales y 

que entraña una falta t:ota.l de ética profesional. 

4. - Resolución o Laudo generado por versiones que no 

se ajustan a la realidad~ 
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5. - Ineficacia de los preceptos legales y _EX>r conse

cuencia se va perdiendo su vigencia. 

6. - En síntesis: violación a las normas laborales. 

y por ende caemos en 1a frase pcx::o acogida "injusticia 

social ... 



E. - ACI'ITUD DE LAS AVI'ORIDADES J..ABORALES FRENI'E 

AL TRABAJADOR. 

Ya se vió en la transcripción del Artículo quinien

tos veintitrés de la Ley de la Materia, a qué Autoridades 

cmpete la aplicación de las normas de trabajo. 

Ahora bien, ¿Cuál es el papel social y legal que de-· 

ben o deberían asunir? 

S:irrplemente por principios generales del Derecho, co

m:> toda Autoridad, de la índole que lo sea, nonnalmente y 

más aún con base en las disposiciones constitucio!'lales, su· 

d:>ligación es vigilar y exigir que se apliquen correctamen

te y se respeten, las normas vigentes en un tienpo y espa

cio determinado. Está claro. ¿No? 

Concretenos: · En los Artículos quinientos veintitrés, 

seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y siete, 

ochocientos setenta y tres y ochocien~os setenta y ocho, 

entre otras cuestiones·disponen que las Autoridades Labora

les están obligadas a suplir la queja deficiente cuando 

el actor sea el trabajador y establece otras facultades pa

ra que actúe en beneficio del trabajador afectado. 

Lo anterior: ¿en cuantas ocasiones se ha hecho efec-· 

tivo? ¿cuándo a\.mle su papel en toda la extensión de la pa

labra la Autoridad Laboral? Pocas veces, desgraciadamen

te. 

Cierto; caenDS en cuenta de que se trata de la natu
raleza htinana; que tradicionalmente se ha dicho que las 
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Autoridades de toda índole, en México, son corruptas, t~ 

co es cierto en su totalidad, porque, la verdad~ en múlti

ples casos, hay participación conjunta en la 9orr"L1pción. 

Aclaremos: Si bien el mal no está en la Ley, 

sí lo está en varias de las personas que tie~eh la facul

tad de aplicarlas. 

Las Autoridades Laborales en la mayoría de los con

flictos permanecen pasivas cuando se supone son el respal- · 

do, protección y seguridad para el trabajador; otras más 

no solo le dan la espalda sino ayudan, colaboran a su per-· 

juicio. 





e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA. - En l<i: mayoría de los casos se 
abusa de la fragÍ.lidád de 1aLey Federai del Tra
bajo y su poca ciai-Ícik'ciT''kÍ):!xigir que 'en l~s C::on 
fl ic tos de índole J_~b!O,:r"~ú (obrei-o3pa~r?~al:)~,'''s;eá;; 

::::~:::;: ~º ::~~=~=:~:~:;:::. ~D~:~~i~f ~~~jr!!'.· 
presentaci6n, comparezcan por la person~ jurídica 
implicada en el asunto. 

Aclaro lo anterior, antes de la reforma 
procesal de 1980, los conflictos laborales en las 
autoridades de Trabajo eran solventados, decidi
dos o resueltos entre los obreros o trabajadores 

en general y abogados o especialistas en la ma
teria, como representantes de la persona jurídica 
afectada, sin ser funcionarios de la misma, y por 
lo tanto sin tener conocimiento real y objetivo 
del problema, lo cual ocasionaba disparidad de 

falsos conceptos o desiquilibrio en las condicio
nes litigiosas y por 16gica, en la decjsi6n final 
o sea en el laudo. 

SEGUNDA. - El papel que debe desempeñar en 
la Sociedad el Licenciado en Derecho en general, 
no debe restringirse en forma exclusiva al cum

plimiento de las disposiciones normativas vigen-
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tes, sin sefialar su contenido, efectos o conse~ 
cuencias, sino debe ir más allá de la mon6tona y 

rutinaria práctica de hacer valer la jus~ic~a, 
como comúnmente se le llama. 

Su funci6n es tan importante y no debe ser 
agente contemplativo o pasivo que se limite a de
sempefiar su carrera o profesi6n en beneficio pro
pio y sacrificando u olvidando los más elementa
les principios de equidad y humanidad que desde 
el inicio de los tiempos son congénitos al ser 

humano. 
Su campo es vasto y debe proponer .Y pugnar 

por los cambios que considere necesarios, .. asi co-
mo aportar ideas nuevas, perseverar en un ideal 
que considere justo, coadyuvar al mejoramiento 
del sistema jurídico existente en su Sociedad, 
pues éste repercutirá necesariamente a los ámbi
tos externos. Debe, asimismo, dar sus propias 
ideas con tendencia a la soluci6n de disposicio
nes que considere son necesarias y por tanto se 
requiere que el Licenciado en Derecho sea un 
agente activo, y se actualice para no caer en ana 
cronismos y tenga por principio elemental su éti
ca profesional, sin olvidar raíces ni hacer a un 
lado su situaci6n real, buscando siempre la supe
ración de la colectividad antes que la propia. 

TERCERA. - En el conflictivo, y hoy en día 
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muy usual mandato, o poder laboral, existen mu

chas deficiencias y violaciones a.la Ley Federal 
d~l Trahaj o y por lógica redllndan en perjuicio 
del sector soCiéll de· los tr~bajád(;>~.e:·s'~: ,·· ,.: .. · 

Las principales que menciono scm i~:i; ~;i.:. 
··..,· .' ~, ,_,, 

guien tes: '~ :;,.c"';(~i ~L 

l. - Si se respetara la noble .. ided.!i~~~·4 ... ·:er··· 
legislador plasm6 en su reforma pr~cesai de}>1980; 
se evitarían muchos abusos y fallos injust\:i:i'i· ;en 
los laudo~; puesto que, como ya se inc:lic6,·;1c;~ 
disfrazados funcionarios o mandatarios legales 
de las Empresas, principalmente, son profesiona
les del Derecho en su mayoria, totalmente ajenus 

a la situación abrero-pa tronal, que aportan .toda 
su "experiencia" y sus "conocimientos" para ga
rantizarle al patrón la menor pirdida posible, 
sin tomar en cuenta en lo absoluto la situación 
del trabajaJor, usando para tal efecto sus con
tactos en los Tribunales del Trabajo y el manejo 
del convencimiento económico. 

Claro está, que las grandes Empresas se 
opondrían pero existen argumentos sólidos para 

que esto se realice. 
Veamos: 
Al suprimirse los representantes ficticios 
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de las Empresas, que en real.idad son aj en os a. 
ellas, tal vez volverian menos poderoso~ eco~6mi

camen te a ciertos despachos especiali•fados eri con 
';,' ,.-\. ,, ·' .-,.,,_ -

.;..' • . . , ', _, '. -.:·:· ·--. ,.~ .':,:-- ·. "· ··;::--, .·. ··.· , - _- •A• 

flictos l:aborales, sin embargo, corr esto gana:.ria 
definitivamente el sector social de i~s tri:b~j:a':: 
dores, quienes son en realidad. el so;t¿~:·cÍ~ .íl:J..', 
economía nacional. ·.; . '' 

Lo anterior es la expresi6n de uri:pensamÍe!!; 
to de real justicia y equidad. 

Si una Empresa es capaz o tiene la potenci!!_ 
lidad de establecer diez, veinte o trein~a agen
cias o sucursales en el Distrito Federal, o en 

cualquier lugar de la República es obvio que en 
cada agencia o sucursal, esta Empresa tiene u~ re 
presentante o gerente que es el encargado directo 
o inmediato y por supuesto, quien debe responder 
por las irregularidades y problemas que en la 
realidad se suscitan, pues entonces, este gerente 
o representante bien puede acudir a las audien
cias y demás etapas del proceso laboral. 

CUARTA. - Propongo: 

a). - La creaci6n de un organismo estatal 
cuya funci6n exclusiva sea la de asesorar y diri
gir en su defensa a los trabajadores afectados 
con facultades. incluso para revocar los laudos 
en perjuicio del trabajador, siempre y cuando, 
claro, existan medios convincentes para probarlo 
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y de tal manera colocar al trabajador en mejor si 

tuaci6n. 
·. . .. ',' ··.' /1 ·.· 

Cierto que existe una Procurad\irxa pana:~: ·1a 

defensa del Trabajo; pero hasta: la ..f·~~h~ creó' que 
no ha sido efic~z en.~u desempefi~y·'.il,ci;•¿,t!e~'t;:a;c.·"6oI1 
las facultades suficieri tes par~ .Íó:'q_'JJ' .se· P'I'.clpo-:

ne. 
b). - Una sanci6n para los Representantes 

Laborales ap6crifos que con su intervenci6n, solo 

buscan su beneficio y mejorar su posici6n prof"e

sional. 
c). - Igual, sancionar a las empresas que 

presenten a falsos funcionarios, para obligarlos 
a que hagan comparecer a personas realmente al 

frente del negocio con base a lo expuesto en mis 

conclusiones anteriores. 
d). - Simplificar el proceso laboral en 

cuanto al trabajador se refiere, pues a todas 

luces se nota que sea cual fuere el conflicto, es 

él, la parte que resulta más afectada sino es que 

la Única. 
e). - Que se establezca por Ley que en to

dos los casos sea el patr6n quien cubra los gas
tos que se originen por el conflicto. 
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