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INTRODUCCION 

En la actualidad un gran porcentaje de ta riqueza comercial, se representa y 

maneja por medio de fos Titulos de Crédito, estos a su vez se encuentran 

regulados en las diversas leyes escritas. 

El endoso resulta ser una figura de gran importancia en la transmision del titulo 

de crédito ya que legitima al nuevo tenedor y le permite al titulo guardar sus 

caracteristicas principales. 

Ahora bien, de la lectura del articulo 29 de la Ley General de Titulos y 

Operacionés de Crédito, y en conclusion se puede decir, que tiene por objeto 

otorgar al endosatario la facultad de realizar actos juridicos a nombre del 

endosante del documento constituyéndolo en un mandato con caracteristicas 

especiales; es necesario mencionar que el mandato es aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a ejecutar por cuenta de otra los actos juridicos que este 

le encargue. 

De lo anterior, y en particular, me llamé la atencién el hecho de que si una 

persona moral obra y se obliga por medio de los érganos que la representan ya 

sea por disposicion de ley o por medio de sus escrituras constitutivas, y de sus 

estatutos, estos 6rganos deben tener en la ley los requisitos completos y claros 

para poder realizar actos en la vida juridica como lo es el endoso. 

En el presente estudio, muestro con toda claridad, que el articuio 29 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito adolece de un requisito 

indispensable para endosar un titulo de crédito por una persona moral, y esto 

nos llevaria a un grave problema, pues el que se obliga no lo estaria haciendo 

ante la persona legitimada para ello, pues el endoso estaria incompleto. 

Cabe destacar que el que paga el titulo de crédito, no esta obligado a cerciorarse 

de la autenticidad de los endosos, porque su obligacién termina al pagar al titulo 

si se trata de un pagaré o letra de cambio, pero si esta obligado a verificar la 

 



continuidad de los endosos, y de {a identidad de la persona que pretende su 
pago. 

Como requisito adicional cuando se endosa un titulo por una persona moral, se 
debe sefialar fa razon social o denominacién de fa misma y bajo protesta de decir 
verdad el] caracter con que firmé Ia persona fisica en su nombre, de lo contrario 
estariamos én el supuesto de que la persona fisica que endoso el titulo fo hizo a 
nombre propio y no 2 nombre de la persona moral. 

En el presente estudio emito un criterio propio para subsanar esa laguna juridica 
que dejé el legislador, agregando un requisito mas en el articulo 29 de ta Ley 
General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

 



CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

1.1 DEFINICION. 

Etimolégicamente el vocablo titulo proviene del latin “titulus” ‘, en 

términos generales se refiere a la causa o motivo que da derecho a algo y 

también ai documento en e! que consta un derecho. 

En sentido juridico los titulos de crédito (titulos valor como algunos 

autores emplean en el derecho mercantil), comprende ademas del derecho de 

crédito, derecho de posesién, derechos de disposicién, status de socio y 
derechos corporativos en general. 

Para el jurista Guillermo Cabanellas, titulo de crédito es "el que contiene 

de manera eficaz un derecho de crédito, exigible a favor de determinada 

persona o de su poseedor y contra otra concreta en todo caso". 2 

Por su parte el maestro Davalos Mejia, sefiala que "son titulos de crédito, 
los documentos ejecutivos que se emiten para circular, que cumplen con las 
formalidades de ley y que son indispensables para ejercitar el derecho literal y 
auténomo que en ellos que consigna" *, ésta seria la definicién de titulos de 

crédito en nuestro derecho positivo mexicano. 

Algunos autores como Mantilla Molina y Felipe de J. Tena, consideran 

que el concepto de titulo de crédito es inadecuado, ya que no todos los 

documentos comprendidos dentro de dicha denominacién involucran derechos 

  

" Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano, Editorial Porria, Cuarta Edicién, 
México 1991, Tomo P-Z, Pag. 3093. 
2 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Eliasta, Segunda Edici6n, 
Buenos Aires, 1986, Tomo Vill, Pag. 101. 
3 Davalos Mejia Carlos Feiipe, Titulos de Crédito, Editorial Hara, Segunda Edicién, México, 1992, Pag. 60. 

 



de crédito, sino derechos de diversa indole como son la recuperacion 
inmobiliaria y la corporativa. 

“Por su parte, el maestro De Pina considera simplemente que el uso 
indistinto que hacen las leyes de tas denominaciones titulo de crédito y titulovalor, 
los convierte en sindnimos". * 

Nuestra Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, define los titulos 
de crédito, de ta manera siguiente: 

Articulo 50. Son titulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar 
el derecho literal que en ellos se consigna. 

Nuestra ley omitid la palabra “auténomo", con que ei maestro italiano 
Vivante, califica el derecho literal incorporado en el titulo, palabra o concepto que 
segin se vera, se encuentra implicito en la construccién que la misma fey 
establece para regular dichos titulos de crédito.® 

Es importante sefialar que tos titulos de crédito son cosas absolutamente 
mercantiles, por lo que su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes 
quienes lo suscriben o los posean. 

Por otro lado comparto el criterio del doctor Cervantes Ahumada, el cual 
sefiala que el concepto de titulo de crédito es mas acorde con nuestra latinidad, en 
virtud de que nuestras leyes tradicionalmente hablan de documentos de crédito y 
hacen sélo referencia al concepto de titulovalor, cuando procede del lenguaje 
técnico aleman. 

De los anteriores conceptos pueden resumirse fas siguientes caracteristicas: 

« Existe una relaci6n juridica entre e! patrimonio del acreedor y del deudor. 

  

‘ Davalos Mejia, Op. Cit, Pag. 60. 
* Cfr., Vivante, citado por Davalos Mejia . Op. Cit Pag. 63. 

 



* Tienen un caracter preponderadamente econdmico. 

¢ No son “intuitus personae”, es decir tanto las personas del acreedor como del 

deudor son substituibles. 

* Son transmisibles, salvo que {a ley 0 tas partes prohiban su transmisi6n. 

1.2. CARACTERISTICAS. 

Se sefialan como caracteristicas comunes de los titulos de crédito las 

siguientes: 

1) La incorporaci6n 

2) La legitimacién 

3) La literalidad 

4) La autonomia. 

1) La incorporaci6n.- Ei titulo de crédito es un documento que ileva 

incorporado un derecho, en tal forma, que el derecho va intimamente unido al titulo 

y su ejercicio esta condicionado por lta exhibicién del documento, sin exhibir el 

titulo, no se puede ejercitar el derecho en e! incorporado. 

Quien posee legalmente el titulo, posee el derecho en el incorporado; el 

derecho no se puede exigir ni transmitir sin el documento y, a su vez cuando se 

dispone del documento se ha dispuesto del derecho materializado en él mismo. 

Cuando un derecho esta incorporado (forma parte del cuerpo) a un papel, 

significa que si llegasemos a perder el papel igualmente perderiamos el derecho 

ya que el papel y derecho forman el mismo todo. 

“La incorporacién del derecho al documento es tan intima, que el derecho se 

convierte en algo accesorio del documento; el documento es lo principal y el 

 



derecho lo accesorio: el derecho ni existe ni puede ejercitarse, si no es en funcioén 

del documento". 

Podemos definir al elemento incorporacion de Ios titulos como la calificacién 

de derecho que la ley le da a un elemento fisico, otorgandole un rango juridico 

superior a lo que seria un simple pedazo de papel, convirtiendolo en ese momento, 

por ficcin juridica, en un derecho patrimonial de cobro. 

Si debemos un titulo de crédito, y vencido éste lo pagamos sin recibirio, el 

derecho de cobro seguira estando en tas manos de aquél que tenga en su poder el 

titulo. Es por eso que el tenedor del titulo tiene obligacién de exhibirlo para 

ejercitar el derecho que en éf se consagra, y una vez cubierto éste, en su caso, 

queda obligado a restituirselo al deudor que acaba de pagar (Art. 17 Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito). 

Algunas de las regias que lo rigen son las siguientes: 

e Ei tenedor de un titulo tiene la obligacién de exhibirlo para ejercitar el derecho 

que en él se consigna (art. 17 Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito). 

« Et pago debe hacerse contra su entrega (art. 129 Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito). 

e La reivindicacion de las mercancias representadas solo podra hacerse 

mediante la reinvidicaci6n del titulo mismo (art. 19 Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito). 

e El secuestro sobre el derecho a las mercancias consignadas en el titulo no 

surte efectos si no comprende el secuestro del titulo mismo (art. 20 Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito). 

e La transmisi6n del titulo implica el traspaso del derecho principal, los intereses, 

® Cervantes Ahumada Raul, Titulos y Operaciones de Crédito, Editorial Porréa, Segunda Edicién, México 
1994, Pag. 10. 

 



los dividendos caidos, las garantias y demas derechos accesorios (art. 18 Ley 
General de Titulos y Operaciones de Crédito).’ 

“La incorporacion es, tal vez, el elemento de mayor importancia cartular 
porque es fa caracteristica distintiva de los titulos de crédito, es decir, la que fos 
diferencia det resto de ios documentos privados mercantiles y civiles”® 

2) La legitimacion.- Los titulos de crédito otorgan a su tenedor, el derecho 
de exigir las prestaciones en ellos consignados, la posesién y presentacién del 
titulo de crédito tegitima a su tenedor, la facultad para ejercitar el derecho y exigir 
la prestacion. La legitimacién es una consecuencia de la incorporaci6n y.tiene dos 
aspectos: activo y pasivo. La legitimacién activa consiste en la propiedad o calidad 
que tiene el titulo de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien fo posee 
legaimente, la facuitad de exigir del obligado en el titulo ei pago de la prestacién 
que en el se consigna. Sdlo el titular del documento puede “legitimarse" como 
titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligacién relativa. 

En el aspecto pasivo, la legitimacién cansiste en que el deudor obligado en 
el titulo de crédito cumple su obligacién y por tanto se libera de ella, pagando a 
quien aparezca como titular del documento. 

El deudor se legitima a su vez, en el aspecto pasivo, al pagar a quien 
aparece activamente legitimado. 

La fuerza legitimadora de.tos titulos vatores es mucho mayor en los que son 
al portador que en Jos titulos valores a la orden o nominativos. 

En este sentido, ia legitimacion es la situacian en que, con un grado mayor o 
menor de fuerza, el derecho objetivo atribuye a una persona, con cierta 
verosimilitud, el trato de acreedor y ello no sélo afectos de prueba, sino de efectiva 

  

” Cfr, Davalos Mejia, Op. Cit. Pag. 68. 
* Davalos Mejia, Op.Cit; Pag. 68. 
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realizacién del derecho. La Jegitimacién consiste, pues, en la posibilidad de que se 
ejercite el derecho por el tenedor, atin cuando no sea en realidad el titular juridico 
de! derecho conforme tas normas del derecho comin; equivale por consiguiente, a 
un abandono de cualquier investigacién que pudiera realizarse sobre la pertinencia 
del derecho. ® 

La legitimacion en los titulos al portador, la tiene el que tenga en sus manos 
el titulo de crédito, en virtud de que él es el portador. 

En tos titulos nominativos son tres las posibilidades de legitimacion: cuando 
Se transmitio por via de endoso, cuando el beneficiario original del titulo se 
presenta a cobrarlo y cuando se transmitio ef titulo por medio legal distinto al 
endoso. 

De lo anteriormente citado podemos sefialar que, “la legitimacién consiste 
en la certeza y seguridad juridica necesaria para determinar que quien cobra la 
deuda cambiaria es verdaderamente el que tiene derecho de hacerlo”. ° 

3) La literalidad.- "El articulo 5° de la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Crédito se refiere a ‘derecho literal’. Esto es que el derecho y la obligacién 
contenida en un titulo de crédito esta determinada estrictamente por e! texto literal 
del documento”."’ 

E! beneficiario de un titulo de crédito no puede exigirle a su deudor nada que 
no esté previsto en el propio texto, esto €s, que la obligacién y derechos que crea 
la expedicién de un titulo de crédito no necesita mayor interpretacién ni legal ni 
jurisdiccional que la que se desprenda de lo escrito en el pedazo de papel. Su 
pPerfeccionamiento y contenido se inicia y agota en ei mismo titulo. 

  

° Cfr; Rodriguez Rodriguez Joaquin, Curso de Derecho Mercantil, Primer Tomo., Editorial Pornia Vigésima Tercera Edicién, México, 1998, Pag. 256. 
** Davalos Mejfa C.; Op. Cit; Pag. 74 
" De Pina Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil, Editorial Pornia, Vigésimo Quinta Edicién, México, 1996, Pag. 355, 

 



El limite mas importante del derecho incorporado en el titulo es la cantidad 

que podra ser exigida en virtud del mismo. Esta cantidad por consiguiente, debera 

ser escrita en el documento, puede ser especificada en cifras o en palabras, pero 

en caso de diferencias la que prevalece es la que esta escrita en palabras como 

en cifras, e! documento valdra, en caso de diferencia por la suma menor ( Art. 16 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

La literalidad constituye asi un limite al derecho incorporado, que si al 

vencimiento lo pagamos sélo parcialmente, debemos insertar en el texto la 

cantidad pagada a fin de restarle el valor correspondiente al valor originalmente 

consignado. Sdlo se podra cobrar en el domicilio sefialado para ello (art. 126 Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito).’ 

Las palabras escritas en el papel son la medida del derecho, siempre y 

cuando légicamente, las palabras escritas en el papel no sean contrarias a el 

derecho. Por ejemplo: si la letra de cambio dice que su vencimiento sera en 

abonos, como la ley prohibe esta clase de vencimientos, no valdra la clausula 

respectiva, y se entendera que, por prevalencia de la ley, la letra de cambio 

vencera a ta vista, independientemente de lo que se diga en el texto de la letra. 

Por to tanto las palabras escritas en el papel son !a medida del derecho. 

4) La autonomia.- No es correcto decir que el titulo de crédito sea 

auténomo, ni que sea aut6nomo el derecho incorporado en el titulo, desde el punto 

de vista activo, auténomo es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo 

sobre el titulo y sobre los derechos en él incorporados, la autonomia significa que 

el derecho del titular es un derecho independiente, ya que cada persona que va 

adquiriendo ef documento adquiere un derecho propio. Desde el punto de vista 

pasivo, se entiende que es auténoma la obligacién de cada uno de los signatorios 

de un titulo de crédito, ya que dicha obligacién es independiente y diversa de la 

que tenia o pudo tener el anterior suscriptor del documento. 

"2 Cfr Davalos Mejia; Op. Cit; Pag. 68. 

 



La expresion de autonomia indica que el derecho del titular es un Derecho 

independiente en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el 

documento adquiere un derecho propio, distinto det derecho que tenia o podria 

tener quien le transmitié el titulo. * 

Por lo tanto la autonomia procesal en el ejercicio de su accién, se hace 

consistir en el Derecho Pdblico, de caracter abstracto, y mediante el cual se 

comparece ante los Tribunales en demanda de justicia. El art. 17 Constitucional 

consagra esta facultad. 

Siendo asi la Autonomia significa, que el ejercicio de la accién procesal no 

presupone ta existencia de un derecho sustantivo correspondiente. Significa, 

también que esta regida por normas juridicas diversas de las concernientes a los 

derechos subjetivos de indole material. 

La autonomia tiene una excepcién, la cual es importante mencionar, la 

autonomia solo se aplica a partir de que el titulo entré en circulacién, es decir, sdlo 

cuando cambid de las manos del tomador inicial, una de las escasas 

excepciones oponibles a ta accién cambiaria es la personal ia cual consiste en 

que el deudor cambiario puede oponerse a pagar por alguna de las siguientes dos 

causas: 

e Cuando por los avatares del comercio fe flega al actor el documento y al 

intentar cobrar resulta que él es deudor del demandado, éste puede oponerse a 

pagarlo. 

e Si el titulo no cambio de manos y el actor es el primero y ultimo tomador pero 

existe un vicio en el negocio que origind el titulo o el actor le debe otra 

prestacion, entonces el demandado puede igualmente oponerse al pago. 

En ambas hipétesis, las regias de la autonomia quedan intocables. ‘ 

'3 Gfr.,Cervantes Ahumada,Op. Cit; Pag. 12 
*4 Cfr.; Davalos Mejia; Op. Cit; Pag. 72. 

 



1.3 CLASIFICACION DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

§. Por fa fegitimacién: biparticion y triparticién. 

El art. 21 de ta Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito clasifica a 

los titulos de crédito segun la forma de circulacién, en titulos nominativos y titulos 

al portador, es decir se habla de una biparticion. En ta realidad sucede de modo 

distinto, pues se utilizan los titulos nominativos, los titulos a la orden y {os titulos al 

portador (triparticidn clasica), la historia del derecho salta por encima de la 

equiparacién legal: 

a) Titulos nominativos.- Sefiala el articulo 23 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito que son aquellos titulosvalores redactados en favor de 

una persona determinada que se transmiten mediante anotacién en su texto y 

registro de la transmision en los libros especiales del deudor. 

Del concepto anterior se desprenden las siguientes caracteristicas: 

1.- Contener el nombre de ia persona autorizada para exigir la prestacién. 

2.- El deudor no puede cumplir su obligacién en otra persona que no sea la 

designada en el titulo. 

3.- Sélo Ia persona designada en el titulo puede transferirlo a un tercero y, 

en general, efectuar validamente actos de disposicién. 

Ei tercero poseedor de buena fe esta protegido contra todas las excepciones 

extracartulares que se originan en los poseedores precedentes, cuando las 

mismas no estén vinculadas a la causa tipica de la relaci6n mencionada en el 

titulo. 
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La transmisi6n de un titulovalor nominative puede hacerse por, 

compraventa, donacién, herencia, adjudicacién, sentencia judicial etc. Pero es 

indispensable, que el titulo se inscriba en el registro del emisor, porque a falta de 

esta inscripcion el deudor no esta obligado a reconocer como tenedor legitimo, 

sino al que figure como tai en et documento y en el registro (art. 24 Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito, art. 129 Ley General de Sociedades 

Mercantiles). 

En cuanto al ejercicio del derecho, sdélo corresponde al que esta legitimado, 

to que implica la presentacién del titulo y ta comprobacion de la legitimacion. '® 

5) Titulos a la orden.- La tey Mexicana los llama titulos no especiales, y el 

concepto puede ser éste: Nacer con el nombre del adquirente y la transferencia de 

la legitimaci6n para el ejercicio del derecho se produce con ia tradicién 

documentada en el titulo, mediante endoso, a favor del tomador o de los tenedores 

sucesivos, sin intervencion del deudor. 

Algunos autores dicen que el titular se individualiza mediante ta posesién del 

documento unida a una serie ininterrumpida de endosos que llequen hasta et. 

Legalmente, existe una presuncién de que la emision de un titulo nominativo 

se supone siempre a la orden, a no ser de que por indicaci6n de la ley o por 

expresion del propio titulo deba reputarse como titulo nominativo directo, o bien 

porque en el conste cualquiera clausula que excluya la ley propia de circulacién de 

los titulos a la orden art. 25 Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

¢) Titulos al portador.- Son los emitidos en favor del portador, y pueden 

transmitirse por ia simple tradici6n del documento. 

'S Cfr., Rodriguez Rodriguez; Op. Cit., Pag. 261. 
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Estos titulos no estan expedidos a favor de determinada persona, y son los 
mas aptos para la circulacion, ya que se transmite su propiedad por ef sdlo hecho 
de la entrega, por simple tradicién. 

"La tegitimacién activa funciona plenamente; con Ia sola exhibicién del titulo 

el tenedor puede ejercitar su derecho, y el deudor ni siquiera podria exigirte 
identificacion. Con la tenencia, se legitima para cobrar y se identifica como 
portador". '° 

La ley pone claramente la teoria de ta creacion, en cuanto que aquellos que 
hayan entrado en circulacién, adn contra la voluntad del suscriptor o sin fa voluntad 
de éste, por ocurrir después de su muerte o de sobrevenir su incapacidad, no por 
eso deja de obligar a aquél. 

La ley sdlo autoriza fa emisién de titulos al portador que contengan 
obligaciones de pagar alguna suma de dinero en casos especiales, previstos por 
ella. *”- 

ll. Por ef derecho que incorporan. 

Este segundo criterio lo tenemos en el objeto del documento; esto es, enel 
derecho incorporado en el titulo de crédito, y se Clasifica de fa siguiente forma: 

a) Titulos personales.- Son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho 
de crédito, si no ta facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal de 

miembro de una corporacion. 

Estos titulos son también llamados corporativos. 

  

© Cervantes Ahumada, Op, Cit, Pag. 28. 
"’ Cfr,, Rodriguez Rodriguez; Op. Cit., Pag. 262. 
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Como ejempio de titulo personal es la accion de la sociedad andnima, cuya 
funcién es atribuirle a su titular la calidad de socio o miembro de ta entidad juridica 
colectiva. 

5) Titulos reales.- Son aquelios cuyo objeto principal no consiste en un 
derecho de crédito, sino en un derecho real sobre [a mercancia amparada por el 
titulo. Por eso se dice que representan a ta mercancia. 

Estos titulos son también flamados de tradicién 0 representativos y sus 
caracteristicas son las siguientes: 

1.- En cuanto al derecho que incorporan, no atribuyen sélo un futuro 
derecho de crédito, sino. un derecho actual de disposicion de la 
mercancia. 

Esto quiere decir que quien posee el titulo posee la mercancia amparada 
por el, y que por la razon de poseer ia mercancia es la posesion del 
titulo. 

2.- En cuanto a su contenido, dan. derecho no a una prestaci6n de dinero, 
sino a una cantidad determinada de mercancia. 

3.- El poseedor del titulo representativo esta en posesién de las 
mercancias por medio de un representante, o sea el depositario. 

¢) Titulos obligacionales.- Son aquellos cuyo objeto principal es un derecho 
de crédito y, en consecuencia atribuyen a su titular accién para exigir el pago de 
las obligaciones a cargo de fos suscriptores. 

Es un titulo de crédito propiamente dicho y un ejemplo claro es Ia letra de 
cambio. 

 



Ill, Por su eficacia procesal. 

Se dividen en titulos de eficacia procesal plena y titulos de eficacia procesal 

limitada, Los primeros son conocidos también como titulos completos como es la 

letra de cambio y el cheque, porque no necesitan hacer referencia a ningun otro 

documento, para tener plena eficacia procesal, basta exhibirlos para que se 

consideren por si mismos suficientes para el ejercicio de la accién en ellos 

consignada. 

Los titulos de eficacia procesal limitada son aquellos cuyos elementos 

cartulares no funcionan con eficacia plena, como el cupén en ta Sociedad 

Anonima."® Cuando se trata.de ejercitar los derechos de crédito relatives al cobro 

de dividendos, habra que exhibir et cupdn y el acta de la asamblea que aprobé el 

pago de dividendos. 

Para tener eficacia en un juicio, necesita ser complementado con elementos 

extrafios, extracartulares. 

IV. Por los efectos de la causa sobre la vida det titulo. 

Se dividen en titulos. causales y titulos abstractos. Seran titulos abstractos 

aquellos que una vez creados, su causa 0 su relacién subyacente se desvincule de 

el y no tenga ya ninguna influencia, ni sobre la calidez del titulo ni sobre su eficacia 

un ejemplo es la letra de cambio. 

Un titulo es causal o concreto, cuando su causa sigue vinculada al titulo, de 

tal manera.que pueda influir sobre su validez y su eficacia,; como ejemplo tenemos 

las acciones de las sociedades andnimas y las obligaciones de las mismas. 

La doctrina coincide en. afirmar que no hay obligaciones. sin causa. En ta 

actualidad hay unanimidad en el concepto de ésta; pero es unanime la afirmacion 

de que todas las obligaciones tienen un elemento causal. 

'® Cfr., Cervantes Ahumada; Op. Cit., Pag. 30. 
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En las obligaciones con causa, el tenedor puede oponer al acreedor, 
cualquiera que ésta sea, las excepciones relativas a la causa si bien asumiendo la 
carga de la prueba; ta causa es decisivo frente a todo acreedor. 

“Por lo tanto ta abstraccién se distingue porque ésta no quiere decir 
ausencia de causa, sino sencillamente desligamiento de causa y obligacion”. "° 

Sera dificil determinar de modo exacto y preciso, cuales son los titulos 
abstractos y concretos en ef Derecho Mexicano, pero se puede decir que son 
titulos abstractos en ef sentido indicado Ia letra de cambio, el cheque, el pagaré y 
son titulos causales todos los demas. 

V. Por la funcién econémica del titulo. 

Segun este criterio tos titulos se clasifican en: 

a) Titulos de especulaci6n.- Un ejemplo es ta accion, cuyo rendimiento no es 
fijo, sino fluctuante, es decir depende de los resultados financieros det emisor. 

Quien va a exponer su dinero con objeto de obtener un ganancia, podra 
exponerlo jugando especulando o invirtiendo. Se juega comprando un billete de 
loteria o un billete de las carreras de cabalios; pero estos documentos no tienen fa 
categoria de titulos de crédito, como la accién de la sociedad anonima que se 
especula cuando el producto no es seguro sino fluctuante. En estos titulos el 
riesgo es mayor que en los de inversion, pero la posibilidad de ganancia es mayor. 

En esta clase de titulos se alude a tres valores. 

1.- Valor facial, aparece en el titulo el valor contable o en libros. 
2.- Valor bursati!, que es el que esta fundado especialmente en él. 

  

’? De J. Tena Felipe, Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Pornia, Décimo Sexta Edicion, México, 1998, Pag. 69. 

 



3.- Valor contable, que se determina por el efecto del mercado, de las 

leyes de Ja oferta y la demanda. ~ 

b) Titulos de inversién.- En estos titulos a un minimo riesgo, corresponde un 

producto seguro y estable. Generalmente la emision de esta clase de titulos de 

crédito esta sujeta a la intervencidn del poder publico que supervisa Jas garantias o 

la cobertura de la emisién, como ocurre en tos titulos seriales emitidos por fa 

banca; y tiene las siguientes caracteristicas. 

1.- El valor del titulo permanecera inalterable y se reintegrara en su 
oportunidad. 

2.- Son titulos de gran mercado, es decir, de facil conversion a numerario. 

3.- Su rendimiento guarda una adecuada relacién con los impuestos, que 

no deben absorver desproporcionadamente el producto del titulo. 

4.- Su plazo de amortizacion debe ser conforme a las condiciones del 
mercado y la tasa proporcional al plazo. 

5.- Son emitidos generalmente en denominaciones, a fin de facilitar su 
colocacién. 

Vi. Por ia sustantividad del documento. 

Este criterio divide a los titulos de crédito en: 

a) Principales.- Como Ia accion, la cédula hipotecaria, cuyo valor sustantivo 

se satisface con el propio titulo, la obligacién. 

  

» Cfr., Astudillo Ursia Pedro, Titulos de Crédito, Editorial Pornia, Cuarta Edicién, México, 1997, Pag. 123. 
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5) Accesorios.- Como bonos bancarios, obligaciones subordinadas y los 
Cupones de intereses de las acciones, que estan ligados necesariamente al titulo 

de que forma parte. 

Vil. Por fa forma de creacion. 

Seguin este criterio los titulos de crédito se clasifican en: 

a) Los titulos de crédito singulares, segun el doctor Cervantes Ahumada, son 
aquellos que son creados uno solo en cada acto de creacién. 2'Su libramiento 
tiene su base en una relacién determinada y que se realiza entre dos sujetos 

determinadas (emitente y tomador), cada uno de tales titulos tiene su 
individualidad no sdéto a la persona del tomador sino en relacién al importe, al 
vencimiento y demas requisitos del titulo; ejemplos de estos son la letra de 
cambio, el cheque, etc. 

b) Titulos de crédito seriaies o de masa, son aquellos emitidos en multiples 
unidades equivalentes entre si y permutables. 

"Todos son del mismo contenido y emitidos con consentimiento de una 
dependencia en una operacién tinica; ejemplos: mutuo, titulos de la deuda publica, 
acciones etc", 7 

Caracteristicas de los titulos de crédito en serie: 

1.- Hay posibilidad de ser emitidos en un documento tnico que le llaman 

titulo multiple que se puede transportar y conservar. 

  

? Cfr., Cervantes Ahumada; Op. Cit, Pag. 27. 
” Astudillo Ursta Pedro, Op. Cit, Pag. 120. 

 



Los tenedores de este titulo pueden solicitar su sustitucion por varios 
titulos de menor valor. 

2.- Pueden garantizar ios derechos que incorporan por una garantia 
colectiva. La garantia opera en favor de fa masa de acreedores, de 
manera que en caso de insolvencia todos los acreedores estan 

garantizados de igual medida. 

3.- Son fungibles entre si y se distinguen por medio de la indicacion de la 
serie a la que pertenecen y el numero progresivo 

4.- Son titulos de crédito causales; son aquellos que se emiten en cada 
caso, en relacion a una cierta operacién que tiene lugar frente a una persona 
concreta, como et caso de los cheques. 

En cambio son titulos en serie los emitidos en virtud de una operacion 
compleja realizada frente a una pluralidad de personas: las series se dividen en 
porciones iguales de manera que a cada una de estas porciones corresponden 
derechos iguales. 

Vill. Por la Ley que los rige; se dividen en titulos nominados y titulos 
innominados. 

En la exposicién de motivos de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Crédito de 1932 expuso el panorama de Ios titulos de crédito nominados, 0 sea, 
los regulados por la ley en esa fecha. Sin embargo, la propia exposicién de 
motivos asienta respecto a las operaciones de crédito: "No se limitan, por 
supuesto, las formas particulares de contrataci6n”. La ley sélo hace una seleccién 

entre todas sus formas posibles y elige aquellas que por ser mas comunes, por 
llenar una necesidad comprobada, por constituir los medios mas seguros para 

alcanzar el fin propuesto -que es el uso mas facil y mejor del crédito-, merecen 
esta labor de acufiacién, de uniformacion, para hacerlas mas accesibles a ta vida 
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econdmica de la sociedad. Ademas, Ja propia ley contempla como fuentes 
supletorias a los usos bancarios y mercantiles. 

De to anterior, podemos afirmar que tos titulos de crédito nominados son 
todos los que regulan las leyes, como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etc. 
y los titulos innominados serian los creados por la fuerza de los usos bancarios y 
mercantiles, y finalmente reconocidos por ia ley como tales, en fa practica 
mercantil mexicana no tenemos aun noticias de esta clase de titulos; y se ha 
discutido si puede admitirse la existencia de titulos innominados, ya que el art. 14 
de fa Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito dice que los titulos de 
crédito solo produciran efectos como tales, “cuando contengan las menciones y 
Hlenen los requisitos sefialados por ta fey y que ésta no presuma expresamente”. 

Por otra parte se habla de Ios titulos creados por el Estado; ia generalidad 
de los autores distinguen a los titulos creados por el Estado (a los que suele tlamar 
publicos) de los creados por particulares (a los que denominan privados). En 
realidad, no hay base para un criterio de clasificacion, porque los titulos tienen la 
misma naturaleza, cualquiera que sea su creador. 

La diferencia en caso de ser el Estado obligado, seria el procedimiento, 
porque contra el Estado no se podria despachar ejecuci6n; pero si procederia 
ésta, si el titulo estuviera suscrito por otra persona (por ejemplo un banco oficial), y 
en contra de esa persona se endereza la accion correspondiente. 2 

1.4 Obligacién consignada en un titulo de crédito 

La ley dice que la suscripcién de un titulo de crédito, constituye una 
deciaracién de voluntad, y esta a su vez produce efectos en el orden juridico, 
dando origen a una obligacién. 

En la mayor parte de fos casos, quien debera cumplir con fa obligacién de 
pago contenida en el titulo de crédito es su acreedor. 

  

® Cfr,Cervantes Ahumada; Op, Cit, Pag. 32. 

 



En la doctrina se discute cual es la fuente de la obligacién o dicho de otra 

manera, cual es el momento en que nace o se perfecciona la obligacién; pero 

encontramos coincidencia en las opiniones emitidas por algunos jurisconsultos 

como lo son Luis Mufioz, Cervantes Ahumada, Montilla Molina, Felipe de J. Tena, 

Rodriguez Rodriguez, que dicen que fa obligacién contenida en un titulo de crédito 

es de perfeccionamiento unilateral y tiene como fuente formal de la obligacion la 

propia ley, que establece que ef momento histérico en que se detecta la creacion 

de ja obligacién es cuando el obligado principal estampa su firma en el documento. 
246 

"A ta obligacién consignada en un titulo de crédito, por el fendmeno de 

incorporacién se le llama relacién cartular. La obligacién derivada de un titulo de 

crédito, es valida y exigible por ei sdlo hecho de estar reconocida por la ley, sin 

necesidad de averiguar previamente si su fundamento debe ser reconocido.a la 

teoria contractual 0 a las teorias de la declaracién unilateral de fa voluntad", * que 

mas adelante se explicaran. 

a) Teorlas Contractuales.- Se dice que los derechos derivados de la letra, 

son derechos contractuales; esta tesis ta aceptd nuestro Cédigo de Comercio, al 

decir que fa letra de cambio presupone el contrato de cambio, y fue la explicacién 

generalmente aceptada por las doctrinas francesa y espofiola del siglo XIX. 

Las teorias contractuales, de influencia tradicional civilista, indican que el 

fundamento de fa obligacién consignada en un titulo de crédito es fa relacién 

juridica entre suscriptor y tomador, esto es, el contrato originario. A dicha relacién 

se le da el nombre de subyacente. 

Con esta teoria se considera que el hecho de que el deudor no puede jamas 

valerse de las excepciones derivadas del contrato primitivo; esto es, que el deudor 

estaria obligado a pagar, en virtud del titulo mismo. 

24 Cfr. Davalos Mejia; Op. Cit., Pag, 86. 
5 Astudillo Ursta; Op. Cit, Pag. 78. 
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Algunos autores pretenden salvar tal objecién, diciendo que e! fundamento 
de la obligacién es un contrato a favor de un tercero; mas, si esto fuere exacto, 
podria oponerse al tercero tenedor tas excepciones derivadas del contrato, como 
las de dolo 0 error, supuesto que conforme a Ia ley mexicana es posible. 

5) Teorlas intermedias.- Estas teorias explican el fundamento de !a 
obligacién cambiaria en el contrato originalmente celebrado, cuando el titulo no ha 
circulado y busca un nuevo fundamento cuando el titulo circula y llega a manos de 
un tercero de buena fe; entre estas teorias destaca la de el maestro César Vivante 

llamada teoria dualista y ta expone en tos siguientes términos: 

Cuando el titulo no ha pasado a terceros, el fundamento de la obligacién es 

un acto contractual derivado de las relaciones entre suscriptor y primer tomador: y 
cuando el titulo esta enmanos de terceros, ta obligacién se fundaria en la 
apariencia juridica que resulte del documento, esto es que el fundamento de la 
obligacién es una declaracién unilateral de voluntad, que se exterioriza por la firma 

puesta en el documento. 

El maestro Vivante también se refiere a la transaccién que tiene tugar entre 

el deudor que no quiere obligarse con los rigores de un titulo de crédito y al 
acreedor que pretende un titulo apto para la circulacién, cuando el deudor, para 

mantener intacta su posicién defensiva de contratante, contra todos los posibles 

poseedores del titulo, rehusa el asumir frente a ellos una obligacién literal, 

poniendo en el fa clausula (no a la orden) o (sin garantia), !as cuales significan que 
utilizara contra todos, todas las excepciones contractuales. 

Para el poseedor de buena fe, las causas que determinaron la emisi6n del 

titulo y los sucesivos negocios que lo flevaron hasta el son meros hechos, cuya 

valoracion juridica es indiferente, porque esta investido de un derecho auténomo y 

literal de crédito, que debe considerarse surgido nuevamente por el por virtud del 

contenido declarado en el titulo. 7° 

  

6 Cfr., Astudillo Urstia; Op. Cit., Pag. 88. 
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"En concreto se dice, que la obligacién del deudor esta sometida a fa ley 
integra del negocio juridico que dio origen a la emisidn del titulo, mientras se 
encuentra ante aquel a quien lo negocié; después y solo en el caso de que entre 
en circulacién legitima, dicha obligacién se determina por el texto del 
documento".2” 

Ei profesor Emesto Jacobbi en su teoria, dice que para que la obligacién 
surja, es necesario ta redacci6n del titulo y la declaracién de voluntad del deudor, 
ya sea la forma contractual, o bien, excepcionalmente en forma de declaracion 
unilateral de voluntad, a la que fe atribuye la fey eficacia obligatoria. Y en esta 
orden a los terceros de buena fe, rige ta ficcin de que entre el suscriptor y el 
primer tomador, siempre ha intervenido un contrato, atin en el caso de extravio o 
robo de documento. 

La tesis del profesor Jacobi se puede explicar en dos supuestos: 

1.- Cuando el titulo no ha pasado a terceros; en este caso el fundamento de 
la obligacin esta en et acto contractual derivado de {as relaciones entre suscriptor 
y primer tomador. 

2.- Cuando el titulo ya pasé a terceros; este supuesto se explica por la 
posesi6n juridica del titulo conforme a ta ley de circulacion, ya sea una posesién 
originaria o una posesién derivada por efecto de la apariencia juridica, esta 
legitimado como tal y puede ejercitar ef derecho incorporado en el titulo. 

Las teorias intermedias segtin tas cuales subsistiria conjuntamente un 
contrato frente al primer poseedor del titulo y una declaracién unilateral de 
voluntad frente a los sucesivos poseedores no son convincentes porque atribuyen 
aun acto tinico una doble y contradictoria naturaleza. 7 

  

”” Uria Rodriguez, Derecho Mercantil, Editorial Alvarez, Tercera Edicién, Madrid Espaita, 1978, Pag. 190. 
* Cfr., Astudillo Ursta: Op. Cit, Pag 86. 
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c) Teorias unilaterales.- Esta teoria se f'undamenta en las deficiencias de las 
teorias contractuales que no explican como un titulo de crédito, originado de un 
negocio juridico cuya validez puede ser puesta entre dicho por vicios en el 
consentimiento o incapacidad, circula validamente entre los sucesivos tenedores. 

Entre estas teorias destaca la teoria de {a emision, del profesor Stobber, que 
dice que el fundamento de ta obligacién se encuentra en el acto abstracta de fa 
emisiOn del titulo. 

Para algunos autores la teoria del profesor Stobbe acaba de confundirse con 
las teorias contractuales, ya que la emisién por regla general se verifica por ta 
negaci6n entre el suscriptor y el primer tomador y excepcionalmente por efecto de 
un acto unilateral. 

“Otra de las teorias es ta desarrollada por el profesor Kuntze, también 
llamada teoria de la creacién; que dice que el fundamento de ta obligacion radica, 
por virtud de ta ley, en el hecho mismo de que el suscriptor crea un vator 
economico al crear un titulo, ef que tiene ya un vaior en sus manos, y que to obliga 
Por el hecho solo de su creacién, aunque entre a la circulacién contra su 
voluntad".” 

En esta teoria, el titulo completo, atin en manos del suscriptor, tiene ya un 
valor patrimonial y esta en aptitud de llegar a ser en cualquier momento, fuente de 
derecho de crédito; es decir, es una obligacion sujeta a condicion suspensiva, y ta 
Condicion se realiza al liegar et titulo, de cualquier modo que sea, a manos de 
persona que se ostente como legitimada al tenor del mismo documento.” 

La teoria de la creacién es aceptada por el fegislador mexicano, ya que el 
art. 71 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito dice: "La suscripcion 
de un titulo at portador obliga a quien ta hace, a cubrirlo a cualquiera que se la 

  

‘2 Cervantes Ahumada; Op. Cit., Pag. 34. 
» Cf, Astudillo Ursia; Op. Cit, Pag. 94. 
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presente, aunque el titulo haya entrado a la circulacion contra la voluntad del 

suscriptor, o después que sobrevenga su muerte o incapacidad". 

Por lo anterior el profesor Cervantes Ahumada dice que, la ley ha adoptado 

el sistema de la creacion, para fundamentar en ella la obligacién derivada de un 

titulo de crédito, y agrega; quien crea un titulo crea una cosa mercanti! mueble, 

que incorpora derechos, y !a obligacién deriva, en virtud de la ley, de fa firma 

puesta en el titulo. 

La solidaridad cambiaria; Algunos tratadistas y la ley dicen que el 

suscriptor de un titulo de crédito se obliga solidariamente. Et art. 90 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito., dice que "el endoso en propiedad 

de una letra de cambio obliga al endosante solidariamente con los demas 

responsables, del valor de fa letra". 

Nuestro Cédigo Civil habla de la mancomunidad cuando haya pluralidad de 

deudores 0 de acreedores, tratandose de una misma obligacion. Y agrega en su 

articulo 1987 que “ademas de la mancomunidad, habra solidaridad activa, cuando 

dos o mas acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por si, el 

cumplimiento total de la obligacién, y solidaridad pasiva cuando dos o mas 

deudores reporten la obligacién de prestar cada una de por si, en su totalidad, ta 

prestacion debida" y en su articulo 1999 dice, "el deudor que paga por entero una 

deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les 

corresponda. Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios estan obligados 

entre si por partes iguales". 

Se dice que hay solidaridad pasiva cuando hay pluralidad de deudores, si 

cada uno esta obligado a cumplirlo en su totalidad. 

Por jo tanto cada una de las obligaciones cambiarias sera distinta de las 

otras y tendra un sujeto Unico; el suscriptor respectivo; esto explica como la 

nulidad de una de las obligaciones que se incorporen en el titulo, no afectara la 

validez de las demas obligaciones, y como el deudor cambiario que paga un titulo 
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de crédito puede exigir de los obligados anteriores, no la porcién que tes 

corresponde si no Ia totalidad de la obligacién. 

Cuando se altera un titulo, los suscriptores anteriores a la alteracién se 

obligan conforme al texto original, y tos posteriores conforme al texto alterado; y 

cada signatario se obliga aut6nomamente (art. 13 Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito). 

En conclusién, las obligaciones cambiarias no son obligaciones solidarias, 

son auténomas y, por tanto, diferentes entre si; porque cada tenedor tiene un 

derecho propio y auténomo y no solidario con el anterior (su derecho es distinto e 

independiente).*" 

1.5 Naturaleza juridica. 

La naturaleza juridica de los titulos de crédito se puede apreciar desde tres 

puntos de vista: 

1.- Los titulos valores como documentos 

2.- Caracter de las obligaciones que resulten del documento. 

3.- Derechos del propietario del documento. 

1.- Los titulos de crédito son documentos constitutivos y dispositivos; se dice 

que son constitutivos en cuanto su redaccién es esencial para fa existencia del 

derecho, pero tienen un caracter especial en cuanto el derecho que vincula su 

suerte a la del documento (articulo 5 y 17 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito). 

Por lo tanto y segtn los articulos 5, 17 y 18 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito y articulo 30 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, el documento es necesario para el nacimiento, para el ejercicio y para 

3! Cf, Cervantes Ahumada; Op. Cit, Pag. 36. 

 



la transmisio6n del derecho, por lo que con raz6n se habla de documentos 

dispositivos. 

2.- Naturaleza de la declaracién cambiaria; En los titulos de participacién, las 

declaraciones que se hacen en el documento son declaraciones de verdad, éstas 

comprueban y certifican ia calidad de socio o de obligacionista a las que son 

inherentes una serie de derechos particulares. 

Los titulos representativos de mercancias contienen declaraciones de 

verdad (recepcion de restitucion).** 

Los titulos de contenido crediticio contienen deciaraciones unilaterales de 

voluntad, no recepticas, se refieren a manifestaciones de voluntad, no 

contractuales. 

Las obligaciones cambiarias surgen desde el momento de ta creaci6n, del 

documento, y vinculan a los que lo hacen, aunque el titulo se ponga en circulacion 

sin voluntad del suscriptor. 

3.- En cuanto al derecho del propietario del titulo, ef tenedor del mismo tiene 

la obligacién de exhibirlo para ejercitar el derecho que en el se consigna. 

A falta de documento ef supuesto propietario no tiene ningun derecho, en ta 

transmision del titulo de crédito implica el traspaso del derecho principal en el 

consignado (asi como intereses y dividendos caidos y demas derechos 

accesorios). 

Problemas de Ios titulos de crédito. 

a) De fa suscripcion por incapaces 

* fr, Rodriguez Rodriguez ; Op. Cit, Pig. 269. 
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Los mayores de dieciocho afios tienen plena capacidad para suscribir 

titulosvalores. 

En el caso de la suscripcién hecha por incapaces, puede ser anulada si 

éstos o sus representantes fegates lo solicitan (salvo que el menor sea perito en el 

comercio, articulo 639 y 640 del Cédigo Civil para el Distrito Federal), segun los 
articulos 635, 636 y 637 del Cédigo Civil para el Distrito Federal. 

b) De Ia firma 

La firma es un elemento basico de los titulos; debe ser autégrafo (de pufio y 

letra del suscriptor). 

Cuando quien debe suscribir el documento no sepa o no pueda escribir a 
ruego del mismo, la ley prevé, que puede hacerlo por é! otra persona, ante un 

notario, corredor u otro funcionario que tenga fe publica. 

¢) De Ia alteracion y falsificacion del texto 

En caso de alteracién, los signatarios anteriores se obligan segtin tos 

términos del texto original y los posteriores en los términos del texto alterado. 

Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después 

de la alteracion, se presume que fue antes. 

d) Modificacion del texto 

Hay titulos que por su naturaleza rechazan cualquier alteracién en su texto 

como Io son Ios titulos bancarios, las acciones y las obligaciones. 

En cambio otros titulos requieren declaraciones complementarias, como Io 

son el cheque, {a letra de cambio y el pagaré, en los que la aceptacién y sus 

deciaraciones complementarias, la certificacién, el aval y la intervencién, suponen 
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nuevas declaraciones de voluntad que adicionan el texto primitivo: un ejemplo 

seria el endoso cuando se trate de titulos nominativos o a la orden. 

e) Problemas de voluntad 

“La suscripcién de un titulo con error, violencia, o dolo, no puede ser tratado 
seguin las normas generales de los negocios juridicos, ya que la literalidad, 
legitimacién de los adquirentes de buena fe, y la autonomia de fos titulos, impiden 
que se haga valer frente a terceros de buena fe las excepciones basadas en los 

vicios indicados". © 

En todo caso cuando hay error, dolo o violencia el actor al demandado 
podria oponer ta excepcién de dolo de caracter personal. 

f} De las garantfas reales. 

La garantia cambiaria de los titulos de crédito, es el aval. El endoso también 
podria servir para cumplir la funcién de garantia, dada la responsabilidad del 
endosante. 

La hipoteca seria otra garantia real de cumplimiento de obligaciones; hay 
garantias hipotecarias directas como lo son las cédulas hipotecarias y las 

obligaciones hipotecarias; y hay indirectas como los bonos hipotecarios. 

En ocasiones se maneja sin inconveniente. alguno que cualquier titulo de 
crédito, sea garantizado mediante el establecimiento de una hipoteca en favor del 
tenedor. 

  

% Rodriguez Rodriguez; Op. Cit., Pag. 273. 
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1.6 Cancelacién. 

En el supuesto de que el titulo de crédito haya sido extraviada, robado, 
destruido, deteriorado gravemente o mutilado, la ley admite que en determinadas 
situaciones pueda ejercitarse el derecho literal sin e! titulo, sin contravenir los 

principios de incorporacion y legitimacién. 

Al poseedor que le sea imposible exhibir el titulo, porque ha Itegado a faltarie 
sin su voluntad, se le otorgan medios. para hacer efectivo su derecho, cuidando 
que no lesione derechos de terceros de buena fe, que hayan entrado en via legal 
en la posesion del titulo; y los medios son fos siquientes: 

1.- Reivindicacién.-.La accién reivindicatoria es la accién real que se confiere 
al propietario. de una cosa que ha perdido la posesién de la misma, para 
reclamarla de aquel que se encuentra en posesién de ella (art. 4° del Cédigo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). * 

Esta accion es al mismo tiempo declarativa.y de condena, lo. primero por 
cuanto se declara que el actor es duefio de la cosa reivindicada; to segundo 
porque mediante elia se persigue obligar al demandado a devolver el bien material 

de reivindicaci6n con sus frutos y accesiones. 

El reivindicante debe probar: 

a) que es propietario de la cosa que reclama. 

b) que el demandado es poseedor de la cosa, to fue o dej6 de poseerto 

Para evitar los efectos de la reivindicacién. 

C) la identidad de la cosa. 

4 Cfr., De Pina Vara; Op. Cit., Pig. 373. 
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"Ademas si el reivindicante reclama el pago de prestaciones accesorias, 

como frutos, dafios y perjuicios, entonces también debe de probar la existencia 

real o posible de estos accesorios”. * 

El articulo 42 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito 

establece la accion reivindicatoria. 

El ejercicio de los derechos derivados de un titulo destruido totalmente, 

perdido o robado, lo establece ef articulo 74 de Ia ley antes citada; dice que el que 

haya sufrido la pérdida o robo de un titulo al portador puede pedir que se notifique 

al emisor o librador por e! juez det lugar donde deba hacerse el pago. La 

notificacién obliga al emisor o librador a cubrir el principal e intereses del titulo al 

denunciante, después de prescritas las acciones que nazcan del mismo, siempre 

que antes no se presente a cobrarlos un poseedor de buena fe. En este ultimo 

caso, el pago debe hacerse al portador, quedando liberados para con el 

denunciante el emisor 0 et librador. 

2.- Cancelacién.- Ei que sufra robo o extravio de un titulo de crédito 

nominativo 0 a la orden, y en los casos de mutilacién, destruccién total o deterioro 

grave se puede pedir su cancelacién, es decir, que el titulo primitivo quede sin 

efecto. 

La accién de cancelacién, ademas de tener por objeto desincorporar los 

derechos de! titulo, da al actor o al promovente derechos para: 

a) Reclamar el pago del titulo a los signatarios det mismo, si éste fuera ya 

exigible y seguin los requisitos que establece los articulos 42, 53 y 54 de la 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

b) Pedir su reposicién (un duplicado) si ef vencimiento fuera posterior a ta 

fecha en que el decreto de cancelacién queda firme. 

* Astudillo Urstia; Op. Cit. Pag. 199. 
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C) Pedir su restitucion. 

d) Pedir que se decrete judicialmente la suspension de pago del 

documento mientras la cancelacién del titulo es definitiva. 

"De acuerdo con los principios de buena fe, la accién de cancelacién no 

puede ejercitarse contra el tenedor del documento que de acuerdo con el articulo 
38 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, compruebe su posesién 
legitima, por estar expedido el titulo a su favor, o por una serie ininterrumpida de 
endosos".* 

Algunos autores critican la institucién de la cancetacién, porque a su juicio, 

constituye un peligro para tos poseedores de buena fe, porque en muchos casos, 
la pérdida de ei titulo se debe mas bien al descuido de su tenedor, que por tanto 

no merece ser protegido. >” 

“En suma, el objeto de la cancelacién no es, en realidad el titulo mismo, sino 

las obligaciones y derechos en él incorporados. Estas obligaciones y derechos, por 

virtud de la sentencia de cancelacién, se desincorporan del titulo antiguo, para 

reincorporarse en el titulo sustituto". 

  

* De pina Vara; Op. Cit., Pag. 375. 
> fr, Cervantes Ahumada; Op. Cit, Pag. 40. 
** Cervantes Ahumada: Op. Cit, Pag. 52. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL ENDOSATARIO EN PROCURACION. 

2.4 DEFINICION 

Para comenzar con el estudio del endosatario en procuracién, se tiene que 

explicar en primer término la figura del endoso. 

El endoso se comienza a usar en Italia en el siglo XVI, en el mismo titulo; y 

es que el banquero depositario encargaba, por medio del endoso que figuraba en 
los certificados de depdsito a otro banquero, el pago de la cantidad depositada. 
Contrariamente a lo que hay acontece, ef endoso lo insertaba el deudor y se 
relacionaba con la determinacién del que debia pagar, y no con la del que debia 
recibir. 

Etimoldgicamente ef vocablo endoso proviene del latin “indorsante” de “in 
dorsum’, espaida, dorso, “endosar significa ceder a favor de otro una letra de 
cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciéndolo constar asi al 
respaldo o dorso. 

“Et endoso, es un requisito necesario impuesto por ta ley de circulacién de 
los titulos a la orden, realiza la transmision de fa posesién. La progresion 
dogmatica y legislativa de ese instituto, ha hecho posible que cada uno de los 
titulares sucesivos del derecho tenga una posicién autonoma porque la titularidad 
del derecho deriva de la propiedad del titulo, originaria y autonomamente.” “' 

Et maestro Davalos Mejia, sefiala que el endoso “consiste en la transmision 
de un titulo de crédito, que legitima al nuevo tenedor como tal, y le permite al 

documento guardar sus caracteristicas de incorporacién, literalidad y autonomia en 

» Cfr., Diccionario Juridico Mexicano; Op. Cit, Pag. 1277. 
* Cir, Astudillo Ursta; Op, Cit, Pag 140, 
* Mufloz Luis; Op. Cit, Pag. 236. 
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tanto que debe entregarse el titulo, en cuanto debe constar en el titulo mismo, y 
porque la razon 0 motivo del endoso no influye en que Ia deuda sea ejecutable sin 

mayor tramite que su vencimiento, asi mismo, el endoso resulta ser la forma en 

que usualmente se desarrolla la circulacién como elemento constitutivo del titulo 

de crédito. 

En nuestros dias la forma de circutaci6n de los titulos de crédito nominativos 

y a la orden se realizan a través del endoso y ta entrega del documento; pero elio 

no impide que tales titulos puedan ser transmitidos por algin otro medio que la ley 

permita. (permuta, dacion en pago, transaccion etc.). 

Para el jurista Joaquin Rodriguez R., el endoso es “ia legitimacion, es decir, 
la transmision del documento frente a terceros, ya sea con el proposito de ceder 

los derechos que resultan de la letra, y autorizar su ejercicio, y a darlos en 
garantia’. 

Seguin el Diccionario Razonado de Legislacién y Jurisprudencia, endoso 
Significa: “Lo que se escribe al dorso, vuelta o espaida de un papel o instrumento y 
tiene relaci6n con su contenido, asi que, el recibo que pone un acreedor en la 
espalda o reverso del papel de obligacion o promesa de su deudor, es un endoso: 
mas esta palabra se aplica especialmente a la orden que el propietario o tenedor 
de una letra de cambio, vale o fibranza extiende a la espalda de ella para que se 

pague su importe a la persona que designa”. “ 

Por lo anterior se dice que el endoso es un escrito accesorio e inseparable 
de la letra de cambio, por el cual el acreedor cambiario pone en su lugar a otro 
acreedor, se escribe por lo regular, al dorso de la letra, pero puede también en el 

anverso, siempre que contenga una declaracién suficiente para distinguirlo de jas 

demas obligaciones cambiarias. 

” Cfr., Davalos Mejia., Op. Cit, Pag. 88 
*® Cfr., Rodriguez Rodriguez; Op. Cit., Pag. 307. 
“ Mufioz Luis, Op. Cit., Pag. 239. 

 



El endoso es segtin el articulo 26 de la Ley General de Titilos y Operaciones 

de Crédito, la forma a través de ta cual se transmiten normaimente los titulos 

nominativos, y sus elementos personales son e! endosante, !a persona que 

transmite el titulo y el endosatario, la persona a quien se transmite el titulo y que 

en virtud del endoso se convierte en nuevo y autonomo acreedor cambiario del 

mismo titulo. © 

Nuestra Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, no contiene 

ninguna disposicién que imponga su anotacién en algtin lugar preciso, pudiendo 

por tanto hacerse en cualquier parte del titulo. Lo nico que exige nuestra ley, es 

que el endoso conste en el titulo o en hoja adherida al mismo. 

El endoso tiene como funcién principal la legitimadora, es decir, el titimo 

endosatario se legitima por medio de la cadena ininterrumpida de endosos. “ 

El endoso produce dos efectos: confiere al endosatario el derecho de 

transferir el crédito y de exigirlo, e impone al endosante la obligacién de responder 

solidariamente de la aceptacién de su pago, pero este segundo efecto puede ser 

restringido o suprimido por las clausulas “no a ta orden” o “sin garantia’. 

De fos anteriores conceptos, se desprende que el endoso produce tres 

efectos: 

1.- “Documentar el traspaso del titulo. 

2.- Legitimar al adquerente, como nuevo y auténomo acreedor cambiario, 

mediante la cadena ininterrumpida de endosos. 

3.- La obligacién de garantia del endosante.” “” 

Por mi parte y siguiendo los razonamientos anteriores, el endoso constituye 

una declaraci6n escrita, por lo comun al dorso del titulo, por !o cual el titular 

* Cfr., Astudilio Urzia; Op. Cit., Pag. 140. 
* Cfr., Rodriguez Rodriguez; Op. Cit., Pig. 309. 

Diccionario Juridico Mexicano., Op. Cit., Pag. 1277. 
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anterior que la suscribe (endosante) se despeja de sus derechos en favor de un 

nuevo titular (endosatario), indicado en el dorso. 

2.2 CARACTERISTICAS. 

El endoso es. un acto unilateral del endosante, y basta para su 

perfeccionamiento ia voluntad de éste, no deben de confundirse los efectos que 

produce en relacién con diversos sujetos (endosante, endosatarios, deudor 

principal); por esto no puede hablarse de negocio plurilateral. 

El adquirente que se legitima por medio del endoso, no es por eso sdlo el 

titular, ya que ef endoso transmite la posesidn del titulo. “El derecho es auténomo, 

y pasa a cada titular sucesivo, independientemente. de Ja titularidad de sus 

antecesores,. pues fa circulacion no. tiene directamente por objeto. el derecho, sino 

el titulo contrariamente a lo que acontece en las transmisiones del derecho 

comin. “® 

Si el que no es titular, transmite el titulo, sera vencido en el conflicto que 

pudiera tener eventualmente con éste; la buena fe del adquirente sanea tos vacios 

de una transmisi6n intermedia, porque otra solucién dificultaria gravemente la 

circulacion de titulo; ya que el adquirente tendria, para saber si es titular 0 no lo es, 

que conocer y analizar todas las transmisiones del titulo. 

“La mayoria de los vicios del negocio de transmisién (incapacidad, vicios de 

consentimiento) dan fugar.a una simple anulabilidad, de suerte que el negocio se 

convalida si ta respectiva accion no se intenta en el plazo legal; y por lo tanto el 

deudor no podra oponer la excepcién de que se trata”. 

En el supuesto de que el endoso. no se haga con el fin de transmitir ta 

propiedad del titulo, no puede hablarse del consentimiento del endosante para ese 

“ Muftoz Luis., Op:-Cit, Pag, 236. 
* Idem. 
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fin, ya que puede transmitirse en procuracién, al cobro o en garantia, seria el 

supuesto endoso impropio. 

En el endoso en procuracion, el endosatario tiene los poderes de un 

procurador, sélo podra endosar en procuracién; mas esta facultado para ejercer 

todos los derechos inherentes al titulo, y se encuentra expuesto a todas las 

excepciones oponibles a su representado, y solamente a ellas. Su mandato no se 

extingue con la muerte del mandante ni con la incapacidad superviniente. 

En el endoso en propiedad si falta el consentimiento, el poseedor no sera 

propietario ni titular del derecho cartular; de tal suerte que no sera propietario 

aunque se legitime como tal, en virtud de la posesién del titulo y el endoso en 

propiedad. 

Lo que se encuentra en comin en todos los endosos, cualquiera que sea su 

clase, es la legitimacién, es decir, la transmisién del documento frente a terceros, 

ya sea con ei propdsito de ceder los derechos que resulten de Ia letra, autorizar su 

ejercicio o dartos en garantia. © 

De lo anterior se puede sintetizar y afirmar que el endoso sirve para la 

transmisién cambiaria de Ia letra. 

En nuestra tegislacion mexicana (art. 29 Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito) se desprende algunos caracteres de! endoso, a 

excepcién del ya mencionado son los siguientes: 

1.- En un acto escrito cambiario y accesorio. 

No puede existir letra de cambio oral, ni endoso que no conste por escrito. st 

2.- Debe constar en el documento y tener lo siguiente: 

* Cf, Rodriguez Rodriguez; Op, Cit., Pag. 308. 
5! Idem. 
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a) Nombre del endosatario. 

b) Firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego 

en su nombre. 

c) La clase de endoso. 

d) Et lugar y fa fecha. 

3.- No condicionado; debe ser incondicional, se tiene por no escrita cuatquier 

condicién a que se subordine y como nulo el endoso parcial. 

4.- Entrega del documento; el endoso y la entrega seguin ef articulo 26 deta 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, producira los efectos aptos para 

la transmision cambiaria de! documento. 

Resumiendo, podemos concluir que de todos los requisitos establecidos 

para et endoso por el articulo 29 de la ley antes mencionada sélo hay dos 

esenciales: la inseparabilidad y la firma del endosante. Los demas requisitos, 0 no 

son estrictamente necesarios, o los presume la ley. * 

2.3 CLASES DE ENDOSOS. 

Por su contenido literal, en endoso puede ser completo o incompleto: 

1.- Endoso completo si contiene todos los requisitos de! articulo 29 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

2.-"Endoso en blanco o incompleto, expresamente permitido por el articulo 

32 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. En caso de endoso en 

* Cfr., Cervantes Ahumada; Op. Cit, Pag. 33. 
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blanco dice {a citada disposicién, el tenedor puede Nenar los requisitos que falten, 
0 transmitir el titulo sin flenar ef endoso” 

Si ef endoso se hace al portador, surtira efectas de endaso en blanco, pero 

se discute, si, a la inversa, ef endoso en blanco produce el efecto de convertir el 

titulo a fa orden en titulo af portador, ya que puede el tenedor transmitir el titulo por 

simple tradicién, sin necesidad de Henar el endoso. No puede asegurarse que el 

endoso en blanco. convierta al titulo o a la orden en titulo al portadar, porque el 

endoso, segun se dijo tiene por principal funcion ta tegitimadora, es decir la de 

legitimar al endosatario. 

“Por tanto, aquel que se presente a cobrar un titulo endosado en blanco 

debe llenarlo. e identificarse para poder cobrarlo; en tanto que, si el titulo es al 
portador, este se legitima con fa-exhibicién del documento, a pesar de que en é1 no 

aparezca su nombre”. 

Por otra parte la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito distingue 
en su articulo 33 tres clases. de endosos, endoso en propiedad, endoso en 

procuracién y endoso en garantia. 

1.- Endoso en propiedad; este endoso transfiere ta propiedad del titulo y 

todos tos derechos inherentes a ef. Es un endoso ilimitado. 

“El obligado en el titulo no. puede oponer af endosatario las excepciones 
personales que podria haber hecho valer frente al endosante o tenedores 
precedentes”. © 

Tiene como funcién-especifica este tipo. de endoso, la de translacién de. ja 

propiedad y sus derechos como ya se. menciond, ademas en determinados titulos 

(letra de cambio, pagaré, cheque) tiene una funcién de garantia. El endosante 

queda obligado solidariamente al pago frente a los sucesivos tenedores; sin 

  

° Cervantes Ahumada; Op. Cit., Pag. 334. 
54 Idem. 
55 De J. Tena: Op. Cit, Pag. 408. 
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embargo puede sustraerse a esta fesponsabilidad solidaria mediante la inclusion 
en el endoso de la clausula “sin mi responsabilidad” u otro equivatente. © 

Si al endosarse el titulo se emite expresar la clase de endoso, debe 
presumirse que el titulo fue transmitido en Propiedad sin que valga prueba en 
contrario respecto a tercero de buena fe, como lo previene el articulo 30 de ta Ley 
General de Titulos y Operaciones de Crédito, 

2.- Endoso en procuraci6n; este tipo de endoso es también Hamado “al 
cobro”, su misma denominacién indica claramente su objeto: facilitar el ejercicio de 
fos derechos documentales que corresponden al endosante, quien, por ef motivo 
que se quiera, no quiere o no puede ejercitarlos por si mismo. 5” 

EI endosatario tendraé todos Jos derechos y obligaciones de un mandatario, 
tal y como Io determina el articulo 35 de la Ley General de Titulos de Operaciones 
de Crédito, y estas son: presentar ef titulo para su aceptacién, exigir judicial o 
extrajudicialmente su pago, endosario en procuracién y protestarlo en su caso. © 

“Puesto que el endoso en procuracién no es mas que un mandato conferido 
en forma documental, fa propiedad del titulo y la titularidad det derecho siguen 
perteneciendo al endosante, y el endosatario sdlo adquiere fos derechos y 
obligaciones de un mandatario, el deudor no podraé oponerle mas excepciones 
que las que tendria contra el endosante”. © 

El endosatario tiene la facuitad de endosar a su vez el titulo a otra persona, 
ésta a otra, y asi sucesivamente, pero ninguna podra hacerlo sino a titulo de 
procuracion, significa esto que el titulo pierde fa calidad de circulante y el derecho 
quedara estancado en la persona del primer endosante, y el ultimo poseedor, 
como todos Ios anteriores, no sera mas que su representante. 

  

* Cf, De Pina Vara; Op. Cit, Pag, 368, 
* Cft,, Cervantes Abumada; Op. Cit, Pig. 25, 
® Cft., Mufioz Luis; Op. Cit., Pag. 248, 
° De J. Tena; Op. Cit., Pag, 414, 

 



Este endoso siempre es revocable a voluntad del endosante y el Unico 

medio para hacerlo consiste en fa cancelacién de! mismo (art. 41 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

Unicamente se puede cancelar de manera expresa y la testacién no se 

imponga sobre endosos anteriores; es decir, sobre endosos insertados antes de !a 

firma del representado. 

Enseguida se sefalan algunas reglas importantes respecto de! endoso en 

procuraci6on: 

a) “El endoso que contenga tas clausulas ‘en procuracidn’, ‘al cobro’, u otro 

equivalente, no transfiere la. propiedad, pero da facultad al endosatario para 

presentar el documento a-la aceptacion, para cobrarto judicial o extrajudicialmente, 

para endosario en procuracion y para protestario en su caso.” © 

b) Del. articuto 35 de fa Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito se 

desprende que el endoso en procuraci6n fue establecido por el legislador como 

medio para allanar el cobro. de los documentos mercantiles, dicho cobro solo esta 

sujeto a las restricciones sefialadas. por ta ley, entre {as que no se encuentra el 

requisito del titulo de Licenciado en Derecho del endosatario. (amparo directo 

4291/74, semanario judicial. de la federacion. 7° época, volumen 78, 4° parte, junio 

1975, 3° sala, pagina 43). 

“Sin embargo para que pueda cobrar costas en el juicio que resulte 

victorioso, si es necesario que. tenga cédula profesional, porque unicamente estos 

pueden cobrar el costo de un negocio procedimental (articulo 1083 del Cédigo de 

Comercio)”. © 

c) Teniendo el endoso en procuracién propiamente la calidad de un 

mandato, tiene que concluirse que no hay obstaculo legal para que éste pueda 

© Cervantes Ahumada: Op. Cit., Pag. 35. 
*' Davalos Mejia; Op. Cit, Pag. 109. 
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conferirse en forma disyuntiva (amparo directo 4723/1966, 3" Sala, Sexta Epoca, 

volumen CXXI, 4? parte, pagina 56). 

d) Un criterio importante que debe tenerse presente por la apertura 

internacional que esta viviendo nuestro pais en fos ultimos tiempos, es que el 

endoso en procuracién que haga una persona moral extranjera, radicada en el 

extranjero, para ejecutar actos en México, es suficiente que el titulo y ef endoso 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito, si se ha de pagar en México. © 

Facultades y obligaciones del endosatario en procuracién: Dentro de 

algunas facultades el articulo 35 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito se sefiala que una parte de ellas se lleva a cabo extrajudicialmente 

mientras otras, actuando como un mandatario judicial, es decir, en forma procesal. 

Dentro de fas facultades como ya se menciond no comprende la de 

transmitir en propiedad et titulo , ni darlo en prenda, ni conceder al deudor un como 

dato, renovaciones, etc. puesto que el endosante es quien fija los limites. © 

El endosatario en procuracién puede promover en juicio a nombre de su 

mandante para el cobro judicial de! importe de! mismo y sus accesorios legales 

(art. 151 y 152 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

El endosatario en procuracién se podra desistir de la instancia y no asi de la 

accion, ya que esto ultimo entraharia un acto de disposicién para el que no esta 

facultado. 

El endosatario en procuracién, como simple mandatario no puede absolver 

posiciones, a no ser que tenga poder especial para absolverlas, o general con 

clausula para hacerlo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1214, 1215 

y 1216 del Codigo de Comercio. 

© Cfr., Davalos Mejia; Op. Cit., Pag. 110. 
% Cfr., Rodriguez Uria., Op. Cit, Pag. 190. 
“ Cfr., Davalos Mejia; Op. Cit., Pag. 110. 
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En el aspecto penal: el endosatario en procuracion si esta facultado para 
hacer denuncias penales, en el caso de que haya algun robo de documento, robo 
de expediente, robo de actuaciones en el expediente, etc., asi también las puede 
hacer cualquier tercero de conformidad con el articuto 262 fracc. It y Il y 482 del 
Cédigo de Procedimientos Penales, en relacién con el 400 fracc. 1 del Codigo 
Penal. 

Por lo que respecta a ja querella, si el endosatario en procuracion tiene fas 
facultades de un simple mandatario, considero que no podra a nombre del 
propietario del titulo de crédito, formular ninguna querella penal, relacionada con 
los actos tendientes al cobro judicial del propio documento, pues ta querella s6lo la 
puede formular fa parte ofendida, es decir quien ha sido victima directa de algun 
delito de los que no se persiguen de oficio. 

3.- Endoso en garantfa.- “E{ articulo 36 de fa Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito reconoce al poseedor de un titulo de crédito la facultad de 
pignorarfo mediante fa cldusula, en prenda, en garantia u otro equivatente, inserta 
en el endoso, No transfiere pues ta propiedad del titulo, solamente atribuye al 
endosatario los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto de la 
cosa dada en prenda esto es respecto al titulo y derechos a 6) inherentes.” © 

Nos dice el maestro Vivante que estos titulos pueden constituirse en prenda, 
como cualquier otro derecho; es decir et titulo se entregara al acreedor en garantia 
de la obligacién de! deudor. © 

La firma del suscriptor de un documento que se ofrece en garantia es muy 
importante ya que gracias a ella, el titulo se acepta como garantia. ©” 

Ei derecho mexicano no organiza todas las modalidades de prenda 
susceptibles de otorgarse respecto del titulo de crédito, tampoco distingue las que 

  

® De J. Tena; Op. Cit, Pig. 415, 
© Cir, Rodriguez Rodriguez , Op. Cit, Pag. 312. 
* Cfr, Davalos Mejia, Op. Cit, Pig. 110. 
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Se ofrecen sobre un préstamo, sobre un negocio juridico, etc. solamente equipara 
el endoso en garantia con cualquier obligaci6n persona! que se garantice con una 
prenda (art. 36 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

El endoso en garantia, es una forma de establecer un derecho real de 
prenda sobre Ja cosa mercantil titulo de crédito. 

&1 derecho que el endosatario adquiere es un derecho auténomo. Al 
endosatario en garantia no podran oponérsele excepciones que se tengan contra 
el endosante; porque éste obra en interés y por cuenta propios. 

El endosatario en garantia debe tener disponibles todos los medios para la 
conservacién del titulo y para su cobro; por lo tanto podra endosar el titulo en 

procuraci6n, protestario, demandar su pago, etc; pero no podra endosario en 
propiedad porque no es duefio del titulo. 

Por otra parte algunos autores hablan de otros tipos de endosos y son los 
siguientes: 

Endoso en retomo.- se contempla ta posibilidad de que el titulo venga a 
parar, por endoso, a manos de un obligado en ef mismo titulo. 

En este caso el crédito debera quedar extinguido porque el derecho comin 
establece que siempre que se reGnen en una persona tas calidades de deudor y 
acreedor, se extingue fa <bligacién por confusion. © 

De lo anterior es pertinente mencionar que el articulo 41 de la Ley General 
de Titulos y Operaciones de Crédito nos dice que el propietario de un titulo de 
crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisicién, pero nunca 
los anteriores a ella. 

  

© Cfr,, Cervantes Ahumada; Op. Cit, Pag, 25. 
© Cfr., Mutloz Luis; Op. Cit., Pag. 205. 

 



Endoso fiduciario.- este endoso transfiere al endosatario fos derechos del 
endosante quien internamente se reserva la titularidad que surte efectos de la no 
transferencia, exclusivamente frente al endosatario. 

Este tipo de endoso es muy practico pues se refuerza el derecho del 
autorizado para obrar sin ninguna de las limitaciones que son propias en et endoso 
en procuracién. 

“Los efectos del endoso fiduciario son desde el punto de vista cambiario los 

de un endoso ilimitado”. ” 

El endoso fiduciario puede ser de apoderamiento o de garantia, y el tenedor 
de ta letra no debe realizar actos contrarios al convenio extracambiario de 
apoderamiento o de garantia, pues incurriria en responsabilidad. 

Endoso por representante, este supuesto se contempla en a fraccién II del 
art. 29 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, al exigir ta firma de 
fa persona que suscribe el endoso a ruego o en nombre del endosante. 

Para no interrumpir la secuencia de endosos debe sefialarse en la antefirma 
que se actda en representacion del anterior tenedor. 

Endoso judicial.- Este endoso tiene los efectos de un endoso en propiedad, 

atento a los términos del art. 38 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Crédito, pero el obligado puede oponer a la persona que adquiere ej titulo por 
medio del endoso judicial, todas las excepciones que podria hacer valer en contra 

dei causante de la transmisi6n de! titulo. ”' 

Dice el maestro Pallares que no es un verdadero endoso pero se considera 
como tal para llenar los requisitos de que habia el art. 38 de ta ley antes citada, en 

  

” Rodriguez Rodriguez , Op. Cit, Pag. 314, 
”' Cfr., Astudillo Ursia., Op. Cit., Pig. 158. 
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sus dos primeros parrafos, o sea para completar la cadena de endosos que debe 
ser ininterrumpidas pues de otra manera no puede considerarse al ultimo 
endosatario como tenedor legitimo del documento. 

2.4 REQUISITOS. 

Los requisitos del endoso los enumera el articulo 29 de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Crédito que dice: “El endoso debe constar en e! titulo 
relativo o en ta hoja adherida al mismo y flenar ios siguientes requisitos: 

1.- El nombre del endosatario. 

2.- La firma del endosante o de Ia persona que suscribe el endoso a su 
ruego 0 en su nombre. 

3.- La clase de endoso. 

4.- El lugar y la fecha 

Si falta el primer requisito la ley sefiala que es un endoso en blanco. 

Si no se especifica ta clase de endoso, se establece fa presuncién de que 
fue transmitido en propiedad y; si el endoso no consta el lugar y ia fecha, dispone 
la ley que fue realizado en el domicilio del endosante y en ta misma fecha de haber 
tecibido el documento. 7 

La ley dispone que el endoso es nulo cuando no consta {a firma del 
endosante pero puede ser revalidado dentro del término sefialado por el art. 15 de 
la ley citada. 

  

” Cfr., Pallares Eduardo., Op. Cit, Pag. 203. 
3 Cfr., Davalos Mejia., OP. Cit, Pag. 106. 
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Al no expresarse la clase de endoso fa ley considera que ef documento fue 

transmitido en propiedad. 

“Podemos concluir que todos los requisitos establecidos para el endoso por 

el articulo 29 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, sélo hay dos 

esenciales, la inseparabilidad y la firma del endosante. 

Los demas, requisitos, o no son estrictamente necesarios, o los presume la 
ley’. 74 

Los requisitos de fondo del endoso, estan contemplados en el articulo 31 de 

la Ley General de Titutos y Operaciones de Crédito, y son los siguientes: 

a) El endoso debe ser puro y simpte; toda condicién a la cual se subordine el 

endoso se tiene por no escrita, y 

b) El endoso debe ser total, el endoso parcial es nulo, es decir debe 

comprenderse !a totalidad de la suerte principal y todos los derechos accesorios. * 

2.5 NATURALEZA JURIDICA. 

La naturaleza juridica del endoso es delineada por ta doctrina que o concibe 

como negocio accesorio, unilateral, no receptico, formal, generalmente abstracto y 

puro, que se perfecciona por la simple creaci6n, siendo apto, no para transferir el 

derecho cartular, el cual surge autonomo en cabeza de los sucesivos propietarios 

del documento, sino para la transmisién del documento (transmisién del titulo), y 

legitimacién del adquirente. ” 

Et endoso es condicién necesaria pero no suficiente para ta adquisicién de ta 

propiedad del titulo y de Ja titularidad del derecho incorporado. Por otra parte, a 

™ Cervantes Ahumada., Op. Cit., Pag. 23. 
* Cfr., Astudillo Ursia., Op. Cit., Pag. 148. 
6 Cfr, Muitoz Luis., Op. Cit., Pig. 238. 
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favor del tercero poseedor, el derecho de la propiedad sobre el titulo surge si ha 
adquirido de conformidad con la ley de circulacién, de buena fe, y sin culpa grave” 

El traspaso de la propiedad acontece en cuanto sea conforme al contenido 
del negocio de transmisién. 

La titwaridad de tos derechos incorporados en el titulo nace 
automaticamente en cabeza de los sucesivos propietarios del documento. 78 

El profesor La Lumia dice que con el endoso, el endosante inviste a otro 
sujeto de los derechos cartulares que le conciernen; pero el negocio fundamenial y 
el de transmision puede excluir, inter partes, dicha investidura referida a la 

titularidad. 7° 

Ef endoso unido a ia presunta buena fe dei poseedor, en el momento de {a 
adquisicion, es suficiente a los fines de la investidura formal, o sea fa legitimacion, 
y es a favor de é/ la adquisicién de la propiedad y la titularidad de fos derechos 
intemos, no sélo por et endoso también por su presunta buena fe. 

La naturaleza juridica del endoso en procuracién se puede estudiar 
siguiendo los requisitos del articulo 29 de la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Crédito, y en conclusion se puede decir, que tiene por objeto constituir un 
apoderamiento o procuracién en forma cambiaria, es decir, que por este acto se 
otorga al endosatario la facultad de representar al endosante del documento, 
constituyéndolo en un mandatario con caracteristicas especial. © 

El articulo 35 de la ley citada establece esta forma de endoso, diciendo que 
no sé transfiere la propiedad pero faculta al endosatario, para cobrarlo judicial o 
extrajudicialmente, para endosarlo en procuraci6n y para protestarlo en su caso. 

Chr; Mufioz Luis; Op. Cit; Pig. 238. 
7 Idem. 
” Cfr., De J. Tena; Op. Cit., Pag. 445. 
™ Cfr., Cervantes Ahumado; Op. Cit., Pag, 63. 
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Como se desprende de la lectura del articulo mencionado, el acto a estudio 
no entrafia la transmisién de tos derechos que ampara el documento, sino solo 
faculta al endosatario para efectuar actos de conservacién de los derechos, tales 
como presentar el documento para su aceptacién o pago; protestarlo, hacer 
efectivo el valor del documento; y endosario en los mismos términos. 

“Por otra parte impone al endosatario, en el desempefio de su cargo, tas 
obligaciones y derechos del mandato que reglamenta el derecho comin con 
ciertas caracteristicas especiales que lo diferencian de éste” *' 

2.6 PROCEDENCIA O NO DE LA REVOCACION DEL ENDOSO. 

Para explicar si es procedente o valida la revocacién de el endosatario, se 
tendraé que explicar lo que es la revocacién; y el diccionario da las siguientes 
acepciones de esta palabra: anulacién, cesacion, retractacién, y en general hace 
referencia a actos unilaterates de una voluntad que se rectifica. 

También significa anular o rescindir una resoluci6n judicial. 

Esta palabra es utilizada en la etapa procedimental, como es et recurso de 
revocacién, apetacién etc. ® 

Et juez puede revocar las resoluciones interlocutorias, de mero tramite, de 
simple impulso procesal, y las cuales no alcanzan la autoridad de cosa juzgada. 

En ej derecho mexicano, el juez no esta autorizado para revocar de oficio 
(es necesario promover recurso) sus propios decretos. 

Por otra parte cancelar quiere decir, anular, cerrar, truncar y quitar la 
autoridad a algun instrumento publico, o privado, lo que se hace cortandole o 

inutilizando el signo. 

  

*' Mantilla Molina Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Pornia, Trigésima Edicion, México, 1998., Pag. 126. 
® Cfr., Pallares Eduardo., Op. Cit, Pag. 753. 
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También se dice cancelar una cuenta, Para expresar que se le da por no 
existente o ya pagado. 

De lo anterior es pertinente mencionar que existe la cancelaci6n de un titulo 
de crédito, cuando éste es robado, se destruye o se extravia. 

“Cuando se sufre el extravio o robo de un titulo nominativo o a ta orden, ta 
ley concede dos acciones; ta reivindicatoria, y en el caso de que ésta no sea 
materiaimente posible (como cuando se ignore quién sea el de tentador del titulo 
extraviado 0 robado) la de cancelacion “. © 

La cancelacion es juridica, no material: tiene la posibilidad de seguir de 
hecho circulando. 

El procedimiento de cancelacién presenta dos fases: la primera tiene por 
objeto obtener, en via de jurisdiccién voluntaria, el decreto de cancelacion 
provisional del titulo; la segunda, substanciar y decidir la controversia suscitada 
Por algun tercero que se oponga a ta cancelacién decretada. © 

La sentencia de cancelacién debera Publicarse en el Diario Oficial de ta 
Federacién. 

El que obtuvo la cancelacién debera pedir, dentro de los 30 dias siguientes a 
la fecha en que la cancelacién quede firme, la expedicion de un duplicado, que 
deberan suscribir todos los obligados, y si alguno se negara firmara el juez en su 
rebeldia (este seria el caso de un titulo que no se ha vencido atin). 

Si el titulo esta ya vencido se puede demandar en juicio ejecutivo, y 
documentandose con las constancias del procedimiento de cancelacién. 

  

* Cervantes Ahumada, Op. Cit., Pag. 37. 
* Cfi., Puente y F. Arturo, Principios de Derecho Mercantil, Editorial Porta, Octava Edicion, México, 1994, Pag. 174, 
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El objeto de fa cancelacién no es en realidad, ef titulo mismo, sino las 
obligaciones y derechos en él incorporados. Estas obligaciones y derechos, por 
virtud de fa sentencia de cancelacién, se desincorporan del titufo antiguo, para 
reincorporarse en el titulo sustitutivo. 

El procedimiento de cancelacién supone la desposesién del titulo por parte 
del reclamante, y por ende, la posibilidad de que aparezca en poder de otra 
persona. ® 

En la practica es posible hacer una cancelacion de un endosatario, para 
Posteriormente endosar ef titulo a otra persona. Es necesario para que tenga 
validez, que en el endoso aparezca la palabra “cancelado’, 0 “revocado” para que 
legitime a los posteriores endosatarios. 

En conclusién ta cancelacién, y la revocacién tiene por objeto principal la 
anulacién y retractacion, y hacen referencia a actos unilaterales; por consiguiente, 
si es procedente hablar de una revocacion de un endosatario, que a fin de cuentas 
Significaria to mismo que una cancelacién, porque las dos nos Ilevarian al mismo fin, que seria ta circulacién det tituio y la legitimaci6n de ef nuevo endosatario 
como tal. 

a 
* Cir, Astudillo Ursiia; Op. Cit, Pag, 218. 
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CAPITULO TERCERO 
EL MANDATO 

3.1 DEFINICION. 

En el derecho romano, en fa época de Quinto Mucio Escévola, el mandato figura entre ios contratos consensuales, el mandatario presta un servicio de amigo, un Officium, el mandante es pues, por esencia gratuito, no obstante, en el Bajo Imperio, se le permitid a tos mandatarios, reclamar honorarios por et Procedimiento extraordinario, por contar el juez con los mas amplios poderes de apreciacién, tos efectos de contrato celebrado por el mandatario no Se produce de manera directa en el mandante, esto es Por el principio de que el contrato No surte efectos frente a terceros, para que el mandante sea beneficiado, el Mandatario debe hacer que Pasen a fa persona del mandante los derechos que ha adquirido, por aceptar et mandante tomar a su cargo todas las deudas Contraidas por el mandatario, ef cual Sigue obligado para con et tercero con el cual haya tratado. 

Mas tarde existe una evolucién: Se llega a una representacion imperfecta def mandante por el mandatario, si el mandante, salvo en el caso de mutuum, no tenia accién contra el tercero, se Je concede a éste una acci6n contra el mandante, aunque el mandatario, por to demas, obligado por si mismo. 

Gramaticaimente et mandante se define como, orden, mandamiento, mandato, precepto, Prescripcién para proceder, encargo, comision, representacién. “Sus principales significados juridicos se encuentran en el dominio politico y civil. De ahi que, iuego de una indicacién sintética con respecto a lo primero, se efectue una exposicién mas completa en cuanto al Derecho Civil".®” 

ee 
° Mazeaud Henry Ledn,Lecciones de Derecho Civil, Parte Ilt, Ediciones Juridicas, Europa-América, Volumen 
{V,Buenos Aires,P4g.383. 
5” Cabanelias Guillermo, Op. Cit.,P4g.283, 
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En el derecho politico es potestad de una potencia para administrar un 
territorio con facultades atribuidas por un organismo mundial, en la especie 
denominada mandato internacional. 

En cuanto al Derecho Civil el mandate es un contrato, consensual, por el 
cual una de las partes, llamada mandante, confia su representacién, el desempefio 
de un servicio o la gestién de un negocio, a otra persona, el mandatario, que 
acepta el encargo. © 

Et vocablo mandato proviene del latin "mandatum", ef mandato es un 
“contrato por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por 
cuenta de otra denominada mandante los actos juridicos que éste fe encarga”.® 

Por su parte el jurista Eduardo Pallares, nos dice que “el mandato es el acto 
por el cual se exige que los entes juridicos vinculen su voluntad a los preceptos. de 
la norma, o también la declaracién de la. conducta que debe seguirse, con el 

_caracter de necesaria, para cumplir con la norma”, ° 

Ei concepto de mandato es uno de los conceptos fundamentales del 
derecho, por tal. circunstancia, es indefinible en el sentido de que no pueda 
reducirse a otros conceptos mas generales que lo comprendan. 

E! profesor Georges Ripert, sefiala que "el mandato es el contrato por el cual 
una persona mandante da a otra mandatario el poder de realizar en su nombre 
uno 0 varios actos juridicos"."' 

El profesor Henry Mazeaud, opina que el mandato "es el contrato por e} cual 
una persona, el mandante, encarga a otra persona, el mandatario, que acepte 
cumplir un acto juridico en ef cual fo represente. La representacion es la esencia 

  

5° Cfr; Cabanelias Guillermo. Op. Cit.,Pag.284. 
®° Diccionario Juridico Mexicano,Op.Cit.,Pg.136. 
°° Pallares Eduardo,Op.Cit.,P4g.553. 
*) Ripert Georges y Boulanger Jean,Contratos Civiles,Editorial La Ley,Segunda Edicién, Buenos Aires, 
1986,Tomo VIlI,Pag 439. 
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del mandato: ei mandatario no obra por si mismo, si no en nombre y por cuenta dei 
mandante”.°2 

Es importante sefalar que e! Cédigo de Comercio, en su articulo 273, nos 
dice que el mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisién 
mercantit.? 

En lo que se refiere al Codigo Civil para el Distrito Federal vigente en su 
articulo 2546 sefiala que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se 
Obliga a ejecutar, por cuenta def mandante tos actos juridicos que éste le 
encarga.“ 

De Ia anterior definici6n sobresalen los puntos siguientes: 

1.- Especialidad, referente a los actos que pueden ser objeto del contrato de 
mandato, es decir el articulo 2546, precisa que se trata de actos juridicos, fo cuat 
No permite que el contrato de mandato pueda recaer sobre actos o hechos 
Materiales. 

2.- Ausencia de la idea de representacidn, en el derecho mercantil encontramos 
que ef mandato mercantil, es fa comisién mercanti!, la cual puede ser 
desempefiada en el nombre propio del comisionista, sin necesidad de 
representacion.® 

3.~ Los efectos de los actos juridicos realizados por el mandatario se entienden por 
cuenta del mandante, esto no quiere decir que sdlo ios efectos juridicos de tos 
actos realizados por el mandatario tengan repercusién en el patrimonio del 
mandante, esto es to mas usual, puede celebrarse un contrato de mandato 
desprovisto de contenido patrimonial.* 

  

™ Mazeaud Henry, Op. Cit., Pag. 380. 
 Cfr, Olvera Luna Omar, Contratos.Civiles, Editorial Pornia, Segunda Edicién, México, 1992, Pag. 47. 
* Cfr, Lozano Noriega Francisco,Cuarto Curso de Derecho Civil, Contratos., Editorial Asociacién Nacional 
de! Notariado Mexicano, Quinta Edicién, México, 1991 ,Pag.263. 
% Cfr.,Lozano Noriega,Op.Cit.,Pag. 263. 
° Cfr.,Lozano Noriega; Op.Cit.,Pag.264. 
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"El mandato supone, pues, la representacion, el mandatario no obra en su 

nombre personal, sino en nombre del mandante, no se obliga por él mismo, obliga 

at mandante".°” 

La definicién que nos da el Cédigo Civil para el Distrito Federal hace 

aparecer el caracter esencialmente representativo del mandato. Aqui se manifiesta 

la innovaci6n reatizada con relacion al Derecho Romano que no habia llegado a 

consagrar la nocion de representacion con la plenitud de sus efectos y admitia un 

concepto mucho mas amplio del mandato.® 

Por otra parte y siguiendo los razonamientos anteriores, fa definicidn mas 

precisa es la que nos dice que: "el contrato de mandato es aquel por virtud del cual 

una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar, por cuenta de otra Hamada 

mandante, los actos juridicos que éste le encarga”. © 

3.2 CARACTERISTICAS. 

La principal caracteristica del mandato esta dada por su _ caracter 

representativo. Hay mandato siempre que una persona confie a otra los poderes 

necesarios para que se produzca directamente sobre su persona los efectos de un 

acto juridico en cuya formacion no participa," otras caracteristicas importantes 

son las siguientes: 

a) Es un contrato de prestacién de servicios; es decir el contenido de !a conducta 

del mandatario manifestada como una prestaci6n, es un hacer, consiste en actos 

juridicos. 

5” Mazeaud Henry,Op.Cit.,Pag.38. 
°° Cfr..Ripert Georges,Op.Cit.,Pag.439. 
°° Zamora y Valencia Miguel Angel, Contratos Civiles ,Editorial Porria, Séptima Edicion, México, 1997, 
Pag. 197. 
109 ‘Cfr..Riper Georges, Op.Cit.,Pdg.442, 

 



34 

b) Los actos que debe de ejecutar ef mandatario, son precisamente actos juridicos 

y no hechos materiales. 

¢) Los actos juridicos que realice el mandatario, como consecuencia del conirato, 

seran por cuenta del mandante, esto significa que inmediata o medianamente 

fepercutiran en el patrimonio, o en general en la esfera juridica de éste. 

d) Desde un punto de vista negativo, el mandatario no obra siempre e 

indefectiblemente a nombre del mandante, pues puede obrar a nombre propio." 

"Las caracteristicas anotadas diferencian con toda precisién el mandato de 

cualquier otra figura juridica”. 

En fa practica y también en la legislacién llega a confundirse el mandato con 

el poder o bien con la representacién y en algunas ocasiones con el contrato de 

prestacion de servicios profesionales, por lo que mencionaré las distinciones que 

existen entre ellos. 

"Hay que recalcar en primer término que el mandato es un contrato, esto es, 

un acuerdo de voluntades entre dos personas y que origina obligaciones y 

derechos para ellos. Es un acto que produce efectos entre los contratantes 

independientemente de las relaciones que se establecen entre el mandatario. y 

terceras personas, como consecuencia de la realizacién de tos actos juridicos que 

realice el mandatario en cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 

contrato".' 

La representaci6n, es. ia accién de representar, o sea el acto por virtud del 

cual una persona dotada con poder, llamada representante, obra a. nombre, y por 

cuenta de otra llamada representado, o “dominus" del negocio, también por 

representacién en sentido propio se entiende “contemplatio domini", esto es, la 

+01 Cfr.,.Zamora y Valencia, Op.Cit.,PAg.198. 
12 Lozano Noriega, Op.Cit.,Pag.266. 

163 Zamora y Valencia,Op.Cit.,P4g.198. 

 



declaracion unilateral que el representante hace frente a terceros al realizar un 

determinado acto juridico de que actua a nombre y cuenta de su representado.'™ 

“La representacion es la figura juridica que permite alterar o modificar el 

ambito personal o patrimoniat de una persona, por la actuacién de otra capaz, 

quién actda siempre a nombre de Ia primera".'® 

"La representacién puede conferirse directa y exclusivamente por la ley, 

como es el caso de la patria potestad, por el simple hecho dei nacimiento de una 

persona fisica, sus padres son sus representantes en ejercicio de la patria 

potestad”.' 

La representacién también puede conferirse mediante un procedimiento 

judicial con fundamento en una norma que imponga la necesidad de nombrar 

como representante a una persona que sea capaz de hacer valer por si misma sus 

derechos a cumplir sus obligaciones a un ausente o a un sujeto o sujetos, que 

sean causahabientes, a titulo universal de otra que haya fallecido, como es el caso 

de los tutores, del representante del ausente o del albacea. 

"El mandato es un contrato, la representacién no. El mandato nace con el 

acuerdo de voluntades de mandante y mandatario, la representacion legal se 

origina directamente por la ley o de un procedimiento fundado en una norma de 

derecho""”’, puede celebrarse un mandato con representacién caso en el cual el 

mandatario debera obrar a nombre del mandante y por su cuenta, o puede 

celebrarse sin representacién y en ese supuesto, el mandatario debera obrar a 

nombre propio aunque por cuenta del mandante. 

“De fo anterior se desprende que existen mandatos con o sin 

representacion, y representaci6n con o sin mandato”.'® 

4¢ S4nchez Medal Ramén, De los Contratos Civiles, Editorial Porrtia, Décimo Sexta Edicién, México, 
1998, Pag. 298. 
488 Sanchez Medal Ram6n,Op.Cit.,Pag.298. 
196 Zamora y Valencia,Op.Cit.,Pag.198. 
407 Zamora y Valencia, Op.Cit.,Pag.199. 
108 Idem. 

 



E! mandato y el poder, poder es la facultad concedida a una persona 

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

representada. Dicho poder o facultad puede tener cuaiquiera de estas tres fuentes: 

1.- "Puede ser concedido el poder por la ley, como ocurre con el tutor y con el 

titular de la patria potestad, quienes por virtud directamente de la ley pueden obrar 

a nombre del incapaz que representan”™ (art. 425 y 537 del Cddigo Civil para el 

Distrito Federal). 

2.- Puede ser concedido e! poder por medio de una resolucién judicial, como 

acontece con el] representante comin de varios actores o de varios demandades 

que ejercitan la misma accién u oponen la misma excepcidn y por no ponerse de 

acuerdo sobre la designacién de aquél, es nombrado dicho representante por el 

juez de conformidad con el articulo 53 del Cédigo de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federat . 

3.- "Puede ser concedido ef poder unilateralmente por una de las partes en un 

contrato de mandato, segtin los articulos 2546, 2560 y 2581 de! Cédigo Civil para 

et Distrito Federal, que es el caso mas frecuente, y por ello, es muy comutn hallar el 

empleo impropio de 'mandato' como sindnimo del ‘poder’ (art. 2554 del Cédigo 

Civil para el Distrito Federal) o bien por el organo competente (directiva o 

asamblea), de una persona moral al designar a uno de sus funcionarios”.""° 

"El poder es el instrumento o el medio para conferir la representacion 

voluntaria. Un apoderado siempre actua en nombre det poderdante o 

representado”.'” 

Cuando celebramos un contrato de mandato can poder, recibe el nombre de 

mandato con representacion, si se celebra sin poder se !lama contrate de mandato 

'0? Sanchez Medal, Op. Cit, Pag. 297. 
NO Idem. 

™ Zamora y Valencia, Op. Cit., Pag. 200. 
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sin representaci6n, {as diferencias fundamentales entre mandato y poder son las 
siguientes: 

a) Se crean obligaciones entre mandante y mandatario, por el otorgamiento del 
poder sélo se dan facultades para realizar actos a nombre del poderdante. 

b) El mandato es un acto que solo interesa a los contratantes, es decir es un acto 
privado, en cambio el poder es un acto publico, ostensible, que necesariamente 
deben conocer las personas que tratan con el apoderado. 

c) En ef mandato, el mandatario puede actuar a nombre propio, con el poder el 
apoderado sdlo puede actuar en nombre del poderdante. 

d) El mandatario sélo puede realizar actos juridicos, el apoderado no tiene esa 
limitaci6n, por lo tanto nada impide que pueda realizar actos materiales. 

e) En el mandato, el mandante no requiere una capacidad especial, en el momento 
de fa celebracién del contrato o en el momento en que ej mandatario realice los 
actos, para adquirir los derechos que puedan generarse por la actuacion del 
mandatario cuando éste actia sin representacioOn puede adquirir esa capacidad 
con posterioridad, en cambio el poderdante si requiere de esa capacidad cuando 
acttie el apoderado. 

De fo anterior se desprende que puede haber mandatos con poder, 
mandatos sin poder y poderes sin mandato.*"!2 

“El mandato es un contrato, el poder es un acto monosubjetivo".""? 

El mandato y el contrato de prestaciones de servicios profesionales; el 
mandatario sélo puede realizar actos juridicos, el profesional puede realizar 

  

"2 Cf, Zamora y Valencia, Op. Cit., Pag. 202. 
"3 Zamora y Valencia, Op. Cit; Pag. 202. 
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generaimente actos materiales,'"4 los actos que realiza un profesional siempre son 
técnicos y los que realiza un mandatario no. 

"El mandato se distingue de la prestacién de servicios profesionales y del 
Contrato de obra a precio alzado, Porque en estos dos ultimos contratos los actos 
objeto del contrato son actos materiales y no necesariamente actos juridicos, pues 
aunque pueden darse actos juridicos y aun la representacién de estos dos 
contratantes, no es este punto lo distintivo de tales contratos, y puede entonces 
afirmarse que coexisten el mandato con alguno de los dos tiltimos contratos" 5 

3.3 CLASES DE MANDATO. 

Las clases de mandato son las siguientes: 

1.~ Mandato Representativo y sin Representacién. 

a) Mandato Representativo: Son aquellos en el que el mandante otorga facuitades 
al mandatario para que éste actde en nombre del primero, fos actos que realice el 
mandatario, repercutiran inmediatamente en la persona 0 patrimonio del mandante 
el cual debera de cumplir con todas las obligaciones que aquel hubiere contraido 
dentro de los limites del mandato (art. 2560 y 2581 del Cédigo Civil para el Distrito 
Federal). 

“La especificidad del mandato esta dada por su caracter representativo. En 
fa tonica juridica actual, el mandato es una condicién de fa representacion 
convencional".""6 

"En el mandato representativo precisamente porque interviene ta 
representacion, se entiende que el mandante aprovecha directamente los 
beneficios y soporta también tos perjuicios del acto juridico realizado. En otras 
palabras, se establece una verdadera relaci6n de caracter juridico entre el 

  

"4 Cfr., Lozano Noriega; op. Cit, Pag. 264. 
"5 Sanchez Medal, Op. Cit., Pig. 300. 
"6 Ripert Georges, Op. Cit., Pag. 441. 

 



mandante y el tercero con quien contrata el mandatario, porque éste obra en 

nombre del mandante, en nombre y con la representacion de éste”.""” 

b) Mandato sin representacién: en esta clase de mandato se pacta que el 

Mandatario debera de obrar a nombre propio; por tal motivo, los efectos del 

contrato, repercutiran en forma mediata en el patrimonio det mandante ya que el 

mismo esta actuando por su propia cuenta, pero no de manera inmediata, y en 

este caso el mandante, no tiene accién contra las personas con quien el 

mandatario ha contraido, ni estos tampoco contra el mandante.""* 

La declaraci6n de voluntad es ordinariamente obra del contratante 

interesado, quien en este caso actua “en nombre propio y produce efectos de su 

propio circulo juridico o en su propio patrimonio. En este caso, el sujeto de la 

declaracién de voluntad y el sujeto del interés por el cual se emite la declaracion, 

coinciden. Sin embargo, no es éste un dato constante, ya que tal coincidencia no 

existe cuando un sujeto declara la voluntad no para si, si no para otro, o sea para 

servir el interés de otro sujeto, por lo que los efectos de aquella declaracién no se 

producen en la esfera juridica o en el patrimonio del deciarante, de tal manera que 

la representaci6n viene a ser un caso particular y por cierto el mas importante de la 

colaboraci6n y cooperaci6n juridica de una persona en {os contratos de otro”.""° 

La representacién es de gran utilidad en el derecho ya sea, la legat o 

necesaria o bien la convencional; en ef caso de la legal o necesaria suple !a falta 

de discernimiento de un incapaz en el caso de ta convencional, facilita las 

relaciones juridicas, suprimiendo obstaculos materiales 0 de otro orden como por 

ejemplo, la inexperiencia, diversas ocupaciones, etc. 

Para explicar mas ampliamente fa representaci6n legal o convencional, han 

sido propuestas diversas teorias: la teoria de la ficci6n, la cual considera como si 

el mandante o representado hubiera ejecutado para si el mismo acto, la teoria del 

nuncio, el cual ve en el representante un mensajero, portador o transmisor de la 

""” Lozano Noriega, Op. Cit. Pig. 265. 
"* Cfr., Zamora y Valencia, Op. Cit, Pag, 210. 
1° Sanchez Medal, Op. Cit, Pig. 296. 
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voiuntad del representado, la teoria de ta cooperacidn, la cual sostiene que en la 

formacién del acto juridico intervienen tanto ja voluntad del representado al dar 

instrucciones al representante, tanto como el representante aunque no en la 

misma medida, segun se trate de mandato especial o mandato general, y por 

Ultimo tenemos a ta teoria de fa sustitucion real, la cual sostiene que la voluntad 

del representante, sustituye a la del representado en la formacién del contrato para 

producir sus efectos en el patrimonio o bien en la persona de éste, esta feoria es [a 

mas satisfactoria. 

Nuestro Cédigo Civil para el Distrito Federal se han adherido a la teoria de ta 

ficcion, como lo establece en su parte conducente nos dice: (art. 1800, el que es 

habil para contratar, puede hacerlo por si o por medio de ofro legalmente 

autorizado).'* 

Un ejemplo de mandato sin representaci6n lo encontramos en ef contrato de 

comision, es decir no existe representacién, el comisionista celebra ef acto por 

cuenta de su comitente, pero en su propio nombre, e! tercero no tiene relaciones 

sino con el comisionista ‘7. En nuestro Cédigo de Comercio, si existe regulada la 
comisi6n sin representacién (articulo 283). 

Otro ejemplo de mandato sin representacién !o encontramos en el 

prestanombre (testaferro), el cual viene siendo una simulacién por el cual el 

testaferro celebra ostensiblemente un acto en su nombre, cuando, en realidad, 

contrata por cuenta del simulador.'” 

2.- Mandato Gratuito y Oneroso. 

a) Mandato Gratuito: "Son contratos de mandato gratuitos, exclusivamente 

aquellos én que se haya pactado expresamente entre mandante y mandatario, que 

  

20 cfr, Sanchez Medal, Op. Cit,, Pig. 297. 
2! Cfr., Mazeaud Henry, Op. Cit., Pag. 402. 
'? Cfr., Mazeand Henry, Op. Cit, Pag 403. 
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€ste no perciba retribucion alguna, por la ejecucién de los actos 
encomendados”.' 

El articulo 2549 del Codigo Civil para e Distrito Federal determina que 
solamente sera gratuito el mandato cuando asi se haya convenido expresamente. 
Pero dentro de las obligaciones del mandante encontramos que ef articulo 2577 
del Codigo Civil para ef Distrito Federal, aunque no se pacte ningiin tipo de 
remuneraci6n, éste se obliga a remunerar af mandatario {as cantidades necesarias 
para fa ejecucién del mandato; pero para que el mandante no tenga ninguna 
obligacién, es necesario un pacto expreso, de tal manera el contrato de mandato 

sera considerado gratuito. '4 

En caso de no haber estiputacion alguna, en lo que se refiere a ta 
remuneraci6n, sera de acuerdo a la costumbre del lugar, a los aranceles en caso 
de que los haya, por ultimo tenemos al arbitrio judicial. 

b) Mandato Oneroso: En nuestra legistacién, el contrato de mandato es 
naturalmente oneroso. "Tradicionatmente, y desde ef Derecho Romano, el 
mandato fue gratuito, entre amigos”."* 

En nuestro Cédigo Civil para el Distrito Federal, en su articulo 2549 sefala 
que el mandato es gratuito sino hay convencién en contrario; es decir ta gratuidad 
no es la escencia del mandate como se menciond anteriormente. "Sino se ha 
estipulado remuneracién para el mandatario esto no trasciende en cuanto a que el 

contrato de mandato pierda el caracter de oneroso".'*~ 

3.- Mandato General y Especial. 

a) Mandato General: En este tipo de mandato se fe dan al mandatario amplias 
facultades para pleitos y cobranzas, para actos de administracion y para actos de 

  

"3 Zamora y Valencia, Op. Cit., Pig. 209, 
"2 Cfr., Lozano Noriega, Op. Cit., Pags. 265 y 266. 
"251 ozano Noriega, Op. Cit., Pag. 265. 
18 Idem. 
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tiguroso dominio con lo que respecta a la totalidad de bienes y derechos del 
mandante o bien para una o dos de esas categorias (art. 2553 y 2554 del Cédigo 
Civil para et Distrito Federal). 

El Cédigo Civil para el Distrito Federal en su articulo 2553, senala que el 
mandato puede ser general y especial. Son generales los contenidos en fos tres 
primeros parrafos del articuto 2554, de los cuales hablare mas ampliamente. 

* Generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se otorgan con 
todas las facultades generales, incluyendo tas especiales, las cuales para su 
ejercicio requieran poder o clausula especial, para que de esta manera se 
entiendan conferidos sin fimitacién alguna (art. 2554, parrafo primero de! 
Cédigo Civil para el Distrito Federal). 

¢ Generales para actos de administracion, en esta mandato se expresa que se 
Otorgan con este caracter, para que el apoderado tenga todo tipo de facultades 
administrativas. (art. 2554, parrafo segundo) "Este mandato implica la facultad 
de cobranzas aunque no se especifique expresamente, porque el efectuar 
cobros debe considerarse desde un punto de vista técnico, como un acto 
administrativo y también implica la posibilidad de considerar representar al 
Mmandante en juicio en asuntos de caracter estrictamente patrimonial, pero no 
€n asuntos retacionados directamente con la situacién personal del mandante. 
Asi, un apoderado general para actos de administracién, podra contestar una 
demanda de pago de pesos pero no una de divorcio".'”” 

¢ Generales para actos de dominio, se tienen que dar con este caracter, para que 
el mandatario tenga todas las facultades de duefio, tanto en lo referente a 
bienes, como para todo tipo de gestiones a fin de defenderlos, por lo tanto este 
mandato implica las facuitades de administracion y de pleitos y cobranzas en 
relacién a los bienes del mandante aunque no sea expresado (art. 2554, 
parrafo tercero del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

77 Zamora y Valencia, Op. Cit., Pag. 210. 
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“Siempre que se celebre un contrato de mandato general, como debe de 
otorgarse en escritura publica (o en documento fatificado ante el Notario) el 
Notario que intervenga debe transcribir en ios testimonios correspondientes, el 
articulo 2554 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, por imperativo contenido en fa ditima parte del mismo articulo" "2 

b) Mandato Especial: Es aquel mandato que se da para realizar cierto acto juridico, 
ya que no abarca una categoria de actos, abarca un simple acto.'? 

Habiéndose celebrado con facultades para pleitos y cobranzas, para actos 
de administracién o para actos de dominio, se te imponen timitaciones al 
mandatatio ( art. 2553 y 2554, parrafo cuarto del Codigo Civil para el Distrito 
Federal). 

De acuerdo a to expuesto anteriormente sobre mandatos generales y especiales, algunas diferencias Sobre ambos son las siguientes: 

En fo que se refiere al mandato general el mandatario puede realizar 
cualquier tipo de actos, con tal de que sean de la especie del mandato general que 
sé le dio. El mandatario tiene facultad en el primer caso, para exigir ya sea judicial 
0 extrajudicialmente el cobro de Cualquier deuda u obligacién para e! mandante porque se refiere una categoria determinada de actos. 

En lo que se refiere al mandato especial sdlo puede referirse el acto en 
Particular para el que fue dado. El poder del mandatario se agota con la realizacién de ese acto, tiene que ser en este Caso limitado, el objeto para ei que se le dio, de 
aqui que entre estas dos clases de mandatos la regia de interpretacién sea 
diferente. 

La Regla de Interpretacién en el mandato general es en forma extensiva, 
hay facultades implicitas, con solo decir que se otorga un mandato general de 
a 
128 Zamora y Valencia, Op. Cit, Pag 211. 
 Cfr., Lozano Noriega, Op. Cit, Pag, 267. 
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cualquiera de las tres categorias que menciona el multicitado articulo 2554 del 
Cédigo Civil para el Distrito Federal, en sus tres primeros parrafos, para el 
mandatario, dentro de estas tres Categorias, goce de toda clase de facultades, no 
€s necesario enumerar todos los objetos que pueda realizar el mandatario. 

Mientras que en el mandato especial, la regta de interpretacién es restrictiva, 
solo podra el mandatario realizar aquellos actos en los que expresamente haya 
sido facultado por el mandante. "En el mandato general, si se quiere limitar el 
Objeto del mandato, habra que consignar esa limitacién, si ésta no se consigna, se 
entiende que e| mandatario goza dentro de esa categoria de actos que involucra e! 
mandato general, de fas facultades mas amplias”.*? 

4.- Mandato Revocable e Irrevocable. 

En principio, el mandato es revocable €n cualquier momento por ta sola 
voluntad def mandante. ' 

a) Mandato Revocable: El mandatario revocado debe restituir el poder, de manera 
de estar impedido de usarlo en adelante." 

“Por regla general, todos fos mandatos son revocables, tradicionalmente y 
precisamente porque el contrato de mandato es intuitu personal ef mandante ha 
tenido la facultad de revocar el mandato y el mandatario de renunciar al poder. Sin 
embargo, el Codigo Civil para el Distrito Federal vigente trae como novedad al 
respecto el articulo 2596, que adolece de errores en la tedaccion. Para entenderio 
debemos leer primero el articulo 2595 fraccién | que dispone: El mandato termina: 
| Por la revocacién’."2 

En el mandato la revocaci6n, a diferencia de to Que ocurre en otros 
contratos, en lo que debemos entender como un acuerdo de voluntades, es la 
declaracién unilateral de voluntades del mandante en el sentido de dar por 

  

' Lozano Noriega Op. Cit, Pigs. 267 y 268. 
°! Chr Ripert Georges, Op. Cit, Pag, 455, 
'% Tozano Noriega, Op. Cit., Pag. 270. 
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terminado e} contrato de iqual forma que Ja renuncia es la manifestacién unilateral 

de voluntad por parte de) mandatario, de dar por terminado el contrato. 

Es importante sefialar to que menciona el articulo 2596 del Codigo Civil para 

el Distrito Federal, el mandante puede revocar el mandato cuando y como le 

parezca, menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado 

como una condicién en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una 

obligacién contraida. 

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar al poder. La parte 

que revoque o renuncie el mandato en tiempo, debe indemnizar a Ja otra de {os 

dafios y perjuicios que le cause. 

“La regia general es que todo mandato puede ser rovocado cuando lo quiera 

| mandante”.'* 

La revocacién puede ser expresa o bien tacita, expresa es cuando, no esta 

sometida a formas determinadas y tacita, resultara de cualquier hecho ef cual 

implique el cambio de voluntad del mandante. 

b) Mandato irrevocable: Aunque el mandato sea revocable por naturaleza, este 

puede estar unido a otro contrato del que venga a ser una condicién, participa 

entonces de la irrevocabilidad de ese contrato.'™ 

EI articulo 2596 del Codigo Civil para el Distrito Federal, sefala dos casos 

de excepcién en el que el mandato es irrevocable: 

! Que el mandato se haya conferido como una condicién puesta en un contrato 

bilateral, o 

33 | ozano Noriega, Op, Cit., Pig. 270. 
4 Cfr., Ripert Georges, Op. Cit, Pag. 456. 
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it Como un medio para cumptir una obligacién contraida. En estos casos, el 
mandato es irrevocable. 

Desde este articulo se desprende que fo que viene siendo un mandato 
irrevocable, nunca puede ser un mandato general, porque siempre debe referirse a 
algo especial. La primera parte de dicho articulo permite revocar ef mandato 
cuando y como le parezca al mandante, relacionando la altima parte con la 

primera, parece como si sdlo se tratara de revocacién, ya que la primera parte no 
menciona la renuncia, ademas parece que ambas partes son contradictorias, pues 
si bien la primera permite al mandante revocar el mandato cuando le parezca, la 
ultima indica que habra de indemnizar, si lo hace en tiempo inoportuno.'> 

5.- Mandato Mercantil y Civil. 

a) Mandato Mercantil: El mandato mercantil es aquel que se aplica a actos 
concretos de comercio y recibe el nombre de comisién mercantil, se le Hama 
comitente a quien encarga la realizacién de los actos y comisionista a quien 
desempefia la comisién. Este contrato esta regulado por los articulos 273 al 308 
del Codigo de Comercio. Las fracciones X y Xi del articulo 75 del Cédigo de 
Comercio califican como actos de comercio a las empresas de comisiones y a las 

operaciones de comisién mercantil. 

El precursor mas remoto de! comisionista es la persona que viaja en pais 
extranjero y admite de sus compatriotas mercancias que lleva él consigo para 
venderlas durante su viaje, obteniendo una determinada retribucién por este 
servicio. Por conveniencia practica, estos mandatarios o comisionistas contratan 
generalmente en su propio nombre, es decir no utilizan poder de representacion 

del comitente, las ventajas de este sistema son las siguientes: 

5 Cfr., Lozano Noriega, Op. Cit., Pag. 271. 
"6 Cfr., Olvera de Luna, Op. Cit, Pag. 47. 
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Ef comitente, que por fo general es desconocido en el lugar donde opera el 

comisionista (generalmente en el extranjero), aprovecha tanto el crédito como {as 

relaciones comerciales del comisionista. 

Como el comisionista se ofrece ai tercero con quien contrata como duefio 

det negocio queda ampliamente legitimado frente a a otra parte contratante, sin 

necesidad de un apoderamiento. 

Actuando el comisionista en nombre propio facilita el secreto de las 
operaciones de su comitente, el cual puede eludir ciertas prohibiciones o atributos 

especiales a los comerciantes extranjeros."”” 

b) Mandato Civil: 'Son mandatos civiles los que no son mercantiles'™™, y ademas 

qué no hagan referencia a actos que puedan llegar a afectar la situacién personal 
© patrimonial del mandatario. 

6.- Mandato Judicial: Es aquel en el que se confieren facuitades al mandatario 
para actuar en procedimientos judiciales. Se te aplican las mismas reglas que al 
mandato comin, con fas siguientes excepciones: 

El mandatario judicial, llamado procurador requiere de facultades expresas 
para que pueda, desistirse, transigir, comprometer en arbitrios, articular y absoiver 
posiciones, cesién de bienes, recusar, recibir pagos y ademas actos que determine 
ta ley. Si es celebrado e} contrato como general con amplias facultades para 
pleitos y cobranzas, en términos del primer parrafo del articulo 2554 del Cédigo 
Civil para el Distrito Federal, entienden comprendidas las facultades enunciadas 

(art. 2587 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

Debe de celebrarse en escritura publica o en documento presentado y 
ratificado ante el juez de los autos sin necesidad de testigos, los cuales solo se 

  

5? Cf, Olvera de Luna, Op. Cit, Pag, 48. 
38 Idem. 
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exigiran como de identidad, si el juez no conoce al mandante (art. 2586 del Codigo 

Civil para el Distrito Federal). 

No pueden ser procuradores {os funcionarios y empleados de la 

administracion de justicia en ejercicio, dentro de los limites de su jurisdiccién, ni los 

empleados de la Hacienda Publica, en cualquier causa en que puedan intervenir 

de oficio, dentro de tos limites de sus respectivos distritos (art. 2585 dei Cédigo 

Civil para el Distrito Federal). 

También este articulo establece que. no pueden ser procuradores tos 

incapacitados, esto no constituye una excepcién a las reglas generales de la 

capacidad. 

En to que se refiere a las. obligaciones de! procurador una vez aceptado el 

mandato, debe seguirse el juicio por todas.sus instancias mientras no haya cesado 

su representacién, debe de anticipar los gastos que. puedan originarse y también 

debe realizar las diligencias necesarias conforme a las instrucciones recibidas o 

conforme 4.la naturaleza.o. indole. det.titigio, para la defensa def mandante (art. 

2588 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

El procurador no puede admitir el mandato contrario aunque. renuncie.el que 

le hubiere conferido el mandante anterior (art. 2589 del Cédigo Civil para et Distrito 

Federal). 

Et pracurador es responsable de dajios y perjuicios que puedan originarse al 

mandante, ademas de las sanciones que determine. e! Cédigo Penal, si revela al 

contrario fos secretos de su mandante o.cliente.o si le proporciona documentos o 

datos que lo perjudiquen (art. 2590 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

Ef procurador que ha substituido sus facultades, debe revocar ja substitucién 

(art. 2593 de) Cédigo Civil para el Distrito Federal). 
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Aunque el procurador tenga impedimentos justos para desempefiar el cargo, 

no podra abandonarto sin substituir sus facultades si esta autorizado para ello, o 

en todo caso dar aviso a su mandante, para que sea designada a otra persona 

(art. 2591 del Cadigo Civil para el Distrito Federal). 

Todo mandato judicial concluye: Por separarse el mandante de fa accién u 

oposicién que haya formutado, por terminar su personalidad, por haber transmitido 

el mandante sus derechos a otra persona, tuego de que ta transmisién sea 

debidamente notificada y ademas se haga constar en autos, por hacer el duefio 

del negocio cualquier gestion en el juicio, manifestande que revoca las faculiades 

del procurador, y por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio 

(art. 2592 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

3.4 SIGNIFICADO Y ACEPTACION 

"El consentimiento es necesario para la perfeccién del mandato que se 

opone asi a la gestacion de negocios ajenos”.'° 

“El consentimiento se compone como en todo contrato en un ofrecimiento y 

en una aceptacion"."" 

EI ofrecimiento procede del mandante, el cual no esta sometido a ninguna 

forma, Incluso puede ser tacito salvo para los actos de disposicién que requieren 

un mandato expreso. 

Cuando el ofrecimiento se hace por escrito, ese instrumento se denomina 

procuracién: la palabra procuracién que se empleaba en otros tiempos como 

sinénimo de la expresién contrato de mandato, no es utilizada ya en Ja practica, 

sdlo se utiliza para designar e] documento en que consta el contrato de mandato o 

donde consta el ofrecimiento del mandante. 

  

3° Cfr., Zamora y Valencia, Op. Cit, Pag. 213. 
'® Mazeaud Henry, Op. Cit., Pag. 388. 
“4 Idem. 
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El ofrecimiento no esta sometido a formalidades mas que si el acto juridico 
que debe concertar e| mandatario por cuenta del mandante es a su vez un acto 
solemne. 

Las formalidades exigidas para la validez de un contrato tienen por finalidad 
la proteccién de una de las partes por la presencia de un notario, de ahi que el 

mandato de cefebrar un acto solemne no es valido mas que si se otorga ante 

notario."4? 

Para fa conclusién de contrato de mandato es necesaria la aceptacion por el 
mandatario del ofrecimiento que le dirige el mandante, la aceptacion no esta 
sometida jamas a forma alguna, casi siempre es tacita y resulta del cumplimiento 
del mandato por el mandatario (art. 2547, fraccion III del Cédigo Civil para el 
Distrito Federai).’* 

El ofrecimiento y la aceptacién son comitantes si el mandante y el 
mandatario tratan en presencia el uno del otro. Cuando el mandato se concluya 
entre ausentes, el ofrecimiento y la aceptacién son sucesivos, "el mandato se 
perfecciona desde la aceptacion, incluso tacita del mandatario"."“ 

En algunos casos sucede que el mandante no conozca al mandatario 
cuando Ie hace el ofrecimiento, fe da poder a alguien que sera designado por otra 
persona (poder en blanco). 

"La validez del poder en blanco ha sido discutida porque el mandato es un 
Contrato en el cual el intuitus personae desempefia un papel preponderante. Pero 
el poder en blanco se traduce en un doble mandato: e] mandante Je da mandato a 
una persona que conoce para que le dé mandato a otra distinta de la primera 
designada, estos dos mandatos son validos, por no excluir la consideracién de la 
persona de! mandatario ni en ef uno ni en ef otro”. 

'? Cfr., Mazeaud Henry, Op. Cit, Pag. 389. 
5 Tdem, 
'* Cabanellas Guillermo, Op. Cit. Pag. 383. 
“5 Mazeaud Henry, Op. Cit, pag. 391. 
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"No solamente se admite ta validez del poder en blanco en cuanto al nombre 

del mandatario, si no también en cuanto al objeto del mandato"." 

Tal practica es mucho mas peligrosa que fa del mandato dado en términos 

generales, mientras que el mandatario que disponga de un poder en blanco en 

cuanto al objeto del mandato, puede atribuirse, 'lenandolo todos tos poderes de 

disposicion. 

3.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Ei mandato desde su conclusion, origina obligaciones con cargo al 

mandatario. Cuando el mandato sea retribuido, crea con cargo al mandante la 

obligacién de pagar ta remuneracién convenida, no produce solo efectos entre ef 

mandante y ef mandatario, por conferirle a éste poderes de representacion, surte 

efectos con respecto al tercero que concluya el contrato objeto de! mandato.""” 

Las obligaciones de las partes son las siguientes: 

Obligaciones del Mandatario: Debe por lo pronto cumplir exacta y 

completamente e! mandato que !e ha sido conferido, "y en ningtin caso podra 

proceder contra disposiciones expresas del mismo".'* 

El articulo 2546 del citado Cédigo Civil para ef Distrito Federal, sefiala que el 

mandatario debe ejecutar los actos juridicos que constituyen e! objeto del contrato 

en la forma siguiente: 

a) Seguir las instrucciones recibidas por el mandante (art. 2562 det Cédigo Civil 

para el Distrito Federal). . 

M6 Mazeaud Henry, Op. Cit.; Pag. 391 
“7 Cfr., Mazeand Henry, Op. Cit., Pap. 404, 
\ Mujtoz Luis, Op. Cit, Pég. 400. 
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b) En caso de no existir instrucciones expresas, debera consultar con el mandante, 

simple que asi to permita la naturaleza de! negocio, en caso de no ser posible o 

bien de no tener facultades para hacerlo, lo hara cuidando e! negocio como si 

fuera propio (art. 2563 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

c) Personailmente debe realizar lo encomendado, a menos que tenga facultades 

para otorgar poderes a nombre del mandante o para substituir sus facultades a un 

tercero. 

En caso de tener facultades para otorgar poderes y hacerlo, los actos 

juridicos encomendados podra realizarlos é! personalmente con el apoderado 

designado, en caso de substituir sus facultades teniendo la autorizacién, ya no 
podra actuar él, sino sdto el substituto, ef cual tendra tanto los derechos como fas 

obligaciones del mandatario (art. 2576 del Cédigo Civil para el Distrito Federal). 

En caso de nombrar un substituto, no podra el mandatario nombrar a otro 

diferente, pero si sdlo se ie facults para substituir las facultades sin designarse 
especificamente a la persona dei substituto, el mandatario lo podra hacer a quien 
él elija y s6lo es responsable de los darios y perjuicios que se te pudieren originar 

al mandante, si la persona elegida fuera de mala fe o se hallaré en notaria 

insolvencia (art. 2575 del Cédigo Civil para el Distrito Federal). 

El mandatario debe dar aviso al mandante de cualquier circunstancia que 

pudiera determinar que éste modificara o revocara ef encargo, es decir “si un 

accidente improvisto hiciere, a juicio del mandatario perjudicial la ejecucién de las 
instrucciones recibidas, podra suspender el cumplimiento del mandato, 
comunicandoto asi al mandante por el medio mas rapido posible”.'° 

También debe de rendir cuentas e informar de la ejecucién de fos actos 

encargados, en fos términos convenidos, cuando se ha requerido para ello por e} 

mandante y en todo caso al término del contrato (art. 2566 y 2569 del Cédigo Civil 

para el Distrito Federal). 

4° Muiioz Luis, Op. Cit., Pag. 400. 

 



Debe de entregar al mandante todo lo que hubiere recibido como 
consecuencia de ja ejecucién de los actos encomendados aunque cuando lo 
recibido no fuere debido al mandante (art. 2569 y 2570 del Codigo Civil para el 
Distrito Federal). 

Debera indemnizar al mandante de todos los dajios y perjuicios que éste 
sufra por incumplimiento de obligaciones ya sea que haya obrado con violacién a 
las instrucciones recibidas o bien con exceso de encargo (art. 2565 det Cédigo 
Civil para el Distrito Federal) y ademas deberd pagar fos intereses de las sumas 
que pertenezcan al mandante y que hubiere distraido de su ejercicio invirtiéndolas 
en provecho propio, desde la fecha de la inversion, o que debiéndolas entregar no 
lo hubiere hecho, desde el momento que se constituyO en mora (art. 2572 del 
Codigo Civil para el Distrito Federal). 

Obligaciones de! Mandante: Como se hizo menci6n anteriormente el articulo 
2549 de Ia ley antes citada establece que solamente sera gratuito el mandato 
cuando asi se haya convenido expresamente, por esto mismo ef mandatario tiene 
derecho a una retribucién por ios actos juridicos que realice por cuenta del 
mandante, con la nica excepcién de que se haya pactado expresamente la 
gratuidad en el contrato.! 

“Dicha retribucién, al igual que el reembolso de los gastos y la 
indemnizaci6n de los dafios y perjuicios, debe pagarse, aunque no haya tenido 
éxito ef mandante en el negocio, dado que el mandatario no es socio de aquel en 
el éxito o fracaso de dicho negocio y, Por otra parte, la obligacién asumida por el 
mandatario de ejecutar el mandato es una obligacién de medio o de actividad y no 
una obligacion de resultado. Es mas aunque el mandatario hubiere incurrido en 
culpa en el desempefio del mandato, fo que procederia, seria exigirte pago de 
dafios y perjuicios por su conducta, por una cantidad que podria ser inferior o 

  

Chr, Zamora y Valencia, Op. Cit, Pig. 207. 
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superior, segun los casos a dicha retribucién, pero no perderia sus derechos al 
cobro de ésta”,"®" 

Esta obligaci6n arriba citada nace al momento mismo de celebrarse el 
contrato y 1a otra obligacién que no nace en el mismo momento de perfeccionarse 
ef contrato, sino que eventualmente puede surgir a consecuencia de hechos 
posteriores, es la de dejar indemne al mandatario y de la cual hablaré mas 
ampliamente. 

Para reembolsar jas expensas o gastos erogados por el. mandante en el 
desempefio del mandato, cabe decir que el mandatario no esta. obligado.a erogar 
tales gastos, ya que Unicamente si asi lo desea puede hacerlo, pero. si no quiere 
anticiparlos. sdlo.debera avisarlo. de manera Oportuna al. mandante para que éste.le 
haga provision de ellos (art. 2577 del Codigo Civil para el Distrito Federal). Dicho. 
reembolso ha de hacerse, haya o no habido éxito en el negocio, este mismo 
reembolso debera de efectuarse.con intereses legales (art. 2395 del Cédigo Civil 
para el Distrito Federal), y a partir de la fecha en que fueron. anticipados por ef 
mandatario (art. 2577 del Cédigo Civil para el Distrito Federal). 

Ese reembolso de gastos ordinariamente debe. abonarse al mandatario. al 
momento de rendir cuentas por él, pero nada. impide, que cuando lo que el 
mandatario tenga al mandante sea inferior a los gastos que dicho mandatario. haya 
erogado, antes de ese momento, puede el propio mandatario exigir al mandante su 
devolucién, 

Ademas. si el negocio fracasé por culpa o bien por negligencia del 
mandatario, esto no le priva del derecho de exigir el reembolso. de tales gastos, 
pero no por eso deja ef mandante de tener derecho a reciamar el pago. de dajios y 
perjuicios que la conducta indebida.del mandatario. le haya causado, y. cuyo.monto. 
podra ser superior o inferior al importe de tales gastos (art. 2609 del Cédigo Civil 
Para ef Distrito Federal).’** 

  

15! Sanchez Medal, Op. Cit., Pag. 310. 
1? Cf, Sanchez Medal, Op. Cit, Pag. 311. 
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El mandante debe de indemnizar al mandatario por dafios y perjuicios que 

éste hubiere sufrido con motivo del cumplimiento del mandato, esto a condicién de 

que ellos no se deban a imprudencia o culpa del mandatario (art. 2578 del Codigo 

Civil para el Distrito Federal). 

"Estos dafios y perjuicios pueden ser, por ejemplo, los accidentes corporates 

que hubiere sufrido el mandatario al ejecutar el mandato”.' 

Para hacer efectivo el reembotso de gastos y el pago de la indemnizacién 

por los dafios y perjuicios el mandatario tiene dos garantias por Ia ley: 

a) Obligacién solidaria. de. los co-mandantes, si son varios para todos los efectos 

del mandato (art. 2580 de} Cédigo Civil para e! Distrito Federal). 

b) Un derecho de retencién sobre las cosas recibidas con.motivo del mandato (art. 

2579 dei Cddigo Civil para el Distrito Federal). 

Sin embargo. para.exigir la retribucién sdio tiene. fa primera garantia arriba 

sefialada, la cual confirma que. el mandafo no es un contrato bilateral en sentido 

estricto, por no ser independientes las respectivas obligaciones de las. partes, no 

puede ef mandatario alegar fa excepcién. de! contrata no cumplido “excepto non 

adimpleti contractus" para suspender el cumplimiento. de las obligaciones a su 

cargo, ni tampoco intentar la accion resolutoria por incumplimiento (art. 1949 del 

Cddigo Civil para el Distrito Federal). 

Cabe.advertir que la. ausencia de esos derechos de retencién en el caso de 

falta de pago.de fa retribucién, obedece sélo a una razon histérica,."ya que cuando 

se establecié.ese derecho de retenci6n.en los Cadigos Civiles anteriores, de 1870 

y de 1884, el. mandato era por su naturaleza gratuito. y por ello no se establecio tal 

derecho para los.casos de. falta. de pago de la retribucién, simplemente porque 

ésta no existia de ordinario, y fue con dicha limitaci6n, o sea exclusivamente para 

'S3 SAnchez Medal, Op.Cit; Pag, 311. 
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los casos de falta de reembolso de gastos 0 de falta de pago de indemnizacion por 

dafios y perjuicios, como paso por inercia ese mismo derecho al vigente Cédigo 

Civil, de 1928","5 

Obligaciones y Derechos def Mandante y del Mandatario con Relacién a 

Terceros:. Se.sefiaia a ésta. como una obligacién derivada de! contrato de mandato, 

puesto que no puede ser de otro modo. 

“Si ef mandante esta obligado a cumplir todo lo que se hizo y prometio a su 

nombre, es por efecto de una representacién juridica: Esta realmente obligado 

hacia los terceros, porque: se considera que trat6é personatmente, pero de ahi no 

resulta para @1 ninguna obligacién de sus relaciones con su mandatario".* 

En Ja. ejecucién de. actos. van a intervenir terceros que no son partes en el 

contrato del mandato, hay. las relaciones que ya hemos visto entre mandante y 

mandatario, pero ademas puede haber terceras personas que no fueron parte en 

el contrato. de mandato, sin embargo estan relacionados con mandante y 

mandatario para. la ejecucién del contrato, para comprender mejor esto 

necesitamos distinguir varias hipdtesis: 

e Ef mandato es. representativo, es decir el mandatario ha ejecutado los actos 

juridicos con representacién del mandante, es conveniente hacer varias 

distinciones: 

a) El mandatario obra dentro de tas facultades concedidas, en este caso.los actos 

juridicos. realizados por el mandatario son entendidos como si hubieran sido 

realizados por el. mandante, el articulo. 2581 det Cédigo Civil para el Distrito 

Federal menciona que, el mandante. debe cumplir todas las obligaciones. que el 

mandatario haya contraido dentro de los limites del mandato. 

'S4 Génchez Medal; Op: Cit, Pag. 311. 

155 Riper Georges, Op. Cit., Pag. 452. 
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“Por tanto los efectos de los actos juridicos realizados por el mandatario 

deben ser cumptidos por e! mandante, el mandatario fue exclusivamente un 

representante, no contrajo obligacién frente a terceros, ios efectos de los actos 

juridicos ligan a mandante y a tercero. El mandatario obré aqui como un 

intermediario".** 

b) El mandatario ha obrado en exceso de tas facultades recibidas, dentro de este 

punto es conveniente hacer una subdivisién: 

| El tercero conocia cuales eran las facultades. 

{ El tercero desconocia cuales eran los términos del mandato. El articulo 2583 del 

Cédigo Civil para el Distrito Federal sefiala lo siguiente: Los actos que el 

mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando tos limites 

expresos de! mandato, seran nulos, con relacién, al mismo mandante, sino fos 

tatifica tacita o expresamente. 

Por otro lado el articulo 2584 del mismo Cédigo menciona to siguiente: El 
tercero que hubiere contratado con ef mandatario que se excedid en sus 

facultades, no tendra accién, contra éste si te hubiere dado a conocer cuales 

fueron aquellas y no se hubiere obligado personalmente por el mandante, de fo 

anterior podemos resumir lo siguiente: 

El mandatario obra en exceso las facultades recibidas, de aqui se 
desprenden dos supuestos: 

1.- El tercero conocia los limites del mandato, en este caso no existia obligaci6n ni 
para ef mandante ni tampoco para el mandatario, sélo puede imputarse el acto de 
mala fe o bien de negligencia para el tercero, puesto que conocia los términos del 

mandato si asi fo acepto. 

  

'S6 Tozano Noriega, Op, Cit, Pag. 285. 
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2.- El tercero desconocia {os limites det mandato, en este supuesto ef mandante 
no esta obligado, ya que en el fondo existia la misma negligencia que con el 
tercero, por lo tanto no puede exigirse nada del mandante, ya que para él es nulo 
el acto por falta de capacidad del mandatario, el mandatario ha procedido de 
manera dofosa al tratar con ef tercero sin darle fos témminos del mandato y 
ostentandose como mandatario, en este caso el tercero se fia de la palabra de! 
mandatario, la sancién por dolo del mandatario es que éste contrae obligacién 
personal frente al tercero.'*” 

¢ EI mandato es sin representacién, en este caso no hay problema porque el 
tercero ignora, incluso que existia mandato, el mandatario se ha ostentado 
tratando el negocio juridico en su propio nombre, por to tanto el obligado frente 
al tercero es el mandatario.*” 

El articulo 2561 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, sefiala que: Cuando 
el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acci6én contra las 
Personas con quienes ef mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el 
mandante. Esto sin perjuicio de las relaciones internas entre el mandante y el 
mandatario. 

"Esta pretendida obligacién de cumplir a los terceros fas obligaciones 
asumidas por el mandatario a nombre propio o por el mandante representado por 
el mandatario, mas bien que obligaciones derivadas del mandato mismo, son 
obligaciones dimanadas del acto juridico realizado por el mandatario y cuyo acto 
juridico fue objeto del mandato”,1"° 

3.6 TERMINACION DEL MANDATO 

El mandato puede terminar por las causas generales, es decir las comunes 
a todos los contratos o bien por determinadas ‘causas especiales, propias del 
mandato. 

  

57 Cfr., Lozano Noriega, Op. Cit, Pag. 285. 
158 Tem. 
\39 Sanchez Medal, Op. Cit, Pag. 312. 
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En ambos casos, ia terminacién del contrato nunca opera 

retrospectivamente, ya que ordinariamente subsisten hasta su debido 

cumplimiento 0 extincién posterior, tanto algunas de tas obligaciones entre las 

partes (la rendicién de cuentas a cargo del mandatario, y el pago de Ja retribucién, 

y €n su caso, el reembolso de gastos y la indemnizaci6n por lo eventuales dafios y 

perjuicios a cargo del mandante), como también las obligaciones asumidas para 

con terceros.' 

Entre las causas de terminacién del mandato que son comunes a todos fos 

contratos tenemos a las siguientes: 

a) La terminacién natural del mandato, esto ocurre cuando las partes han cumptido 

con todas las obligaciones que le corresponden. 

b) El vencimiento del plazo que fijaron las partes para la duracién del contrato (art. 
2595 fraccién V de! Cédigo Civil para el Distrito Federal), o bien la que la ley 

hubiere sefiatado para la subsistencia def mandato. 

c) La conclusion de! negocio para el que se otorgé ef mandato, un ejemplo de esto 
es, un poder especial conferido para enajenar una determinada finca, cuando et 
mandatario ya firm6 la comespondiente escritura de venta ."*! 

d) Algunos autores, hablan de la rescisién de! contrato, a causa del incumplimiento 
de una de las partes, pero es sdlo cuando ef mandato es oneroso o retribuido, es 

decir cuando tiene el caracter de bilateral, y siempre que se haya pactado que el 
mandato sea irrevocable o irrenunciable, porque en caso de no existir este pacto 
Podria terminarse por la renuncia o por la revocacién y ademas reclamar dafios y 

perjuicios. 

  

\® Cfr., Sanchez Medal, Op. Cit., Pag. 312. 
‘S| Tdem. 
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e) Por nulidad de! contrato, en ia nulidad por la falta de la formalidad exigida por la 
ley, no tiene una de tas partes la accién proforma, para exigir a la otra la 
formalidad legal omitida, ya que en este contrato hay una excepcién a ta regia 

general en contrario (art. 1833 y 2232 del Cédigo Civil para el Distrito Federal), 

ademas por tratarse de un acto revocable no existe la accién proforma. 

El tercero de buena fe tiene el derecho de exigir en contra del mandatario et 

cumplimiento de tas obtigaciones derivadas de la ejecucién del mandato, tambien 
puede exigir en contra del propio mandante el cumplimiento de las obligaciones 

resultantes de la ejecucién del mandato informal cuando por culpa o bien mala fe 

del mismo se haya originado un mandato aparente. 

Las causas especiales 0 propias: al margen de las causas comunes de 

terminacion del mandato arriba citadas, ‘el mandato esta sometido a algunas 
causas especiales’ "© ya que este contrato se concierta casi siempre intuitu 
personae y supone una confianza reciproca entre las partes. 

El articulo 2595 del Cédigo Civil para ef Distrito Federal enumera estos 

casos de terminaci6n: 

1 Por ja revocaci6n, 

{[ Por fa renuncia del mandatario, 

It Por fa muerte del mandatario o del mandante, 

IV Por la interdiccion de uno u otro, 

V Por el vencimiento del plazo o por fa conclusion del negocio para el que fue 
concedido, 

VtEn fos casos previstos por los articulos 670, 671 y 672 de Ia ley antes citada. 

| Por revocaci6n: fa revocacién es "ad nutum”, porque puede hacerla el mismo 

mandante cuando y como le parezca. La revocacién puede ser expresa o tacita, 

para que produzca efectos debe de ser notificada siempre en forma fehaciente at 

mandatario, ya que en caso de ignorarla, podria seguir ejecutando ef mandato. 

1 Cfr., Mazeaud Henry, Op. Cit, Pig. 411. 
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Ademéas de notificarlo al mandatario, el mandante también debe hacerlo al tercero 

con quien deba contraer et mismo mandatario en ejecucion de) mandato ya que la 

omision de esta notificacion haria que el tercero ignorante de la revocacién, 

contratara validamente con el mandatario y quedara obligada el mandante con ese 

tercero de buena fe (art. 2597 del Cédigo Civil para el Distrito Federal). 

Cuando se trata de un mandato general y no para contratar con determinada 

persona, no es neécesario notificar a terceros, basta con que el mandante haga fa 

revocacién, la nofifique al mandatario y recoja a éste los documentos relativos a 
los negocios que hubiera podido realizar el mandatario y los documentos 

justificativos del mandato para que el mandante no quede obligado frente a 

terceros de los actos posteriores realizados por el mandatatio, pero elto sin 

perjuicio de la accién de dajios y perjuicios que ese tercero pueda intentar en ese 

caso contra dicho mandatario por tales actos.’ 

De manera excepcional el mandato puede ser irrevocable, como {to 

menciona el articulo 2596 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, ya sea como 

una condicién en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una 

obligacién contraida, fuera de estos dos casos no es posible convenir que el 

mandato sea irrevocable. 

En estos dos dnicos supuestos el mandato no solo es irrevocable sino 

también irrenunciable, ya que la renuncia o la revocacién en estos dos casos 
implicaria la modificacién 0 la extincién por voluntad unilateral de una de tas 
partes, bien sea de fa obligacién a cuyo cumplimento sirve de medio ef mandato, o 
bien del contrato bilateral en el que dicho mandato figuré como condicién.’™ 

En caso de que el mandato irrevocable sea revocado de hecho por el 

mandante, tal revocacién no produce efecto, ya que el mandatario continua 

investido de tas facultades que se le confirieron. 

  

'® Cf, Sanchez Medal, Op. Cit, Pig. 314. 
\* Cf, Sanchez Medal, Op. Cit, Pag. 315. 
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Pero es importante sefialar que el mandato irrevocable puede ser revocado 
por resolucion judicial cuando el mandatario haya incurrido en culpa. 

it Por la renuncia del mandatario: "la renuncia podemos decir que es e! acto 
unilateral de votuntad del mandatario en el sentido de dar por terminado el 
mandato". “© 

La renuncia debe ser notificada al mandante para que éste provea a su 
negocio o negocios, de no hacerse, debera continuarse con ese negocio. El 
mandatario puede pedir al juez que fije al mandante un término después de que 
exista la renuncia, para que el mandante provea al negocio, terminado el plazo ya 
no haya obligacion por parte del mandatario de seguir actuando, cabe sefatar que 
al igual que la revocacién, también es irrenunciable e! mandato-en los dos casos 
antes citados. 

lll Por la muerte de! mandatario o mandante: "si muere el mandante, el mandatario 
no puede representar a un muerto, porque el muerto lo representa un 
representante legal, el albacea. Si es e! mandatario es el que ha muerto, como el 
contrato es intuitu personae debe terminar’.'!© 

Aunque el mandato termine por fa muerte def mandante, debe ef mandatario 
continuar en {a administracién, entre tanto los herederos proveen por si mismos a 
los negocios, siempre que de Io contrario pueda resultar algin perjuicio (art. 2600 
del Codigo Civil para e! Distrito Federal). 

"Tiene derecho el mandatario para pedir al juez que sefiale un término corto 
a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios”, '© 

En el caso que e! mandate termine por la muerte de! mandatario, debe sus 
herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras se resueiva esto, 
Gnicamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio. 
  

‘65 T ozano Noriega, Op. Cil., Pag. 289. 
‘6 Lozano Noriega, Op. Cit, Pag. 291. 
'®? Mujioz Luis, Op. Cit., Pag. 405. 

 



'V Por fa interdiccién de uno u otro: Por la interdiccién del mandatario; también es 

estos casos debe el representante tegal del mandatario sujeto a interdiccién 

continuar realizando después aquellos actos administrativos o conservatorios 

hecesario para evitar perjuicio al mandante, hasta que éste se haga cargo de sus 

negocios o transcurra ef plazo que el juez le fije para el efecto a peticion del 

representante legal del_ mandatario interdicto.'™ 

"Cuando la interdiccion es el mandante, el mandatario debe continuar 

realizando tos actos administrativos o conservatorios que sean necesarios para 

evitar perjuicios al mandante sujeto a la interdiccién hasta que haya transcurrido el 

plazo que el juez haya fijado a instancias del mismo mandatario al representante 

legal def mandante interdicto para hacerse cargo de los negocios de que se 

trate".'© 

V Por el vencimiento de! plazo y por la conclusién def negocio para el que fue 

concedido: "no hay dificultad en esta fraccién, el mandato termina légicamente por 

vencimiento del plazo o conclusién del negocio para el que fue concedido”.'° 

VI En tos casos previstos por fos articulos 670, 671 y 672 de! Cédigo Civil para el 

Distrito Federal: es decir habiendo mandatario instituido, el mandato se termina por 

el transcurso de tres afios, contados a partir de las ultimas noticias que se hayan 

tenido def ausente, para su mejor comprensién es conveniente sefialar los 

articulos ya citados. 

En la legistaci6n mercantil existen tres causas especiales de terminacién del! 

mandato: 

a) La quiebra, de cualquiera de las partes, es causa de terminacién det mandato 

(art. 141 de la Ley de Quiebras). 

‘58 Cf: Muitoz Luis, Op. Cit., Pag. 208. 

169 Sanchez Medal, Op. Cit, Pag. 317. 
"1 ozano Noriega, Op. Cit, Pag. 292. 
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b) La iniciacion de la disolucion de una sociedad mercantil mandante, también 

pone fin al mandato, ya que en ese momento dejan de tener la representacion los 

administradores y cualquier representante de ella, y los Unicos representantes de 

1a misma a partir de entonces, son exclusivamente (os fiquidadores a fas personas 

@ quienes ello confieren nuevos mandatos (art. 233 y 235 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles).'”' 

c) También la transformacién de la sociedad mandante, pone fin al mandato, 

“porque segtin la exposicién de motivos de fa Ley General de Sociedades 

Mercantiles la transformacién extingue la personalidad de la sociedad 

transformada".'? Por ejemplo, una sociedad se transforma en una sociedad de 
responsabilidad limitada, si bien ha habido en este caso especial resoluciones 

judiciales en contrario. 

“De lo anterior resulta que no puede afirmarse que el mandato, y por tanto, 
fa representacién del mandante por el mandatario terminan siempre de manera 
automatica.al momento mismo de sobrevenir cualquiera de las causas especiales 

de terminaci6n del mandato, ya.que ademas de la subsistencia del contrato y de la 

valida representacién consiguiente en los.casos ya previstos de mandato aparente,. 

hay que tomar en cuenta, en ciertos casos, la obligacion a realizar posteriormente 

actos administrativos 0 conservatorios que sean necesarios para evitar perjuicios 

al mandante"."”° 

Atin después de conciuido ef mandato por revocacién, por renuncia, por 

muerte o por interdiccién, de una de las partes, deben de continuar realizandose 

en ciertos casos o por un tiempo, aquellos actos de administracién o conservacion 

que se requieren para evitar perjuicios al mandante.'”4 

"" Cf, Sanchez Medal, Op. Cit, Pég. 318. 
"2 Lozano Noriega, Op. Cit. Pig. 276. 
"3 S4nchez Medal, Op. Cit., Pig. 318. 
"4 Cf; Sanchez Medal, Op. Cit; Pig 318. 
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CAPITULO CUARTO 

REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL ENDOSO REALIZADO POR 

UNA PERSONA MORAL. 

4.1, NATURALEZA JURIDICA DE LA PERSONA MORAL. 

Los sujetos de Derecho no son dnicamente tos humanos, éstos son sdlo 

uno de los tipos de personas instituidas y modetadas por el Derecho. 

“Los entes a los que el orden juridico también tes ha atribuido personalidad, 
son por ello paralelos en este sentido a los seres humanos; nuestro Codigo Civil 

para el Distrito Federal los denomina personas morales” ‘5 

En primer lugar es conveniente definir to que es persona moral; “la persona 

moral es una noci6n vatiosa del derecho por medio de la cual se da unidad juridica 

y posibitidad de accién limitada para realizar determinadas finalidades. 

“Por su parte el profesor Fernando Flores Gémez, menciona que las 

personas morales son los agrupamientos de individuos que forman seres 

colectivos con finalidades licitas, a los cuales la Ley les ha reconocido tal 

caracter".16 

EI profesor Roberto de Ruggiero da la definicion de la siguiente manera; 

“como toda una idea orgdnica resultante de una colectividad organizada de 

personas o de un conjunto de bienes a los que, para la consecucién de un fin 
social durable y permanente, es reconocida por e! Estado una capacidad de 

derechos patrimoniales”. *”” 

"5 Dominguez Martinez Jorge Alfredo, Derecho Civil, Editorial Pornia, Octava Edicién, México, 1996, Pag, 277. 
"Flores Gémez Gonzalez. Fernando, Introduccién al Estudio del Derecho y Derecho Civil, Editorial Porria, Tercera 
Edicién, México, 1981, Pag. 59. 
'"De Ruggiero Roberto, Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Cuarta Edicién Italiana, Editorial Revs, Madrid, 1979, 
Pag, 440. 
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El maestro Castan ha definido a las personas morales diciendo que, “con 
este nombre se designa aquellas entidades formadas para la realizacion de tos 
fines colectivos y permanentes de los hombres, a !os que el derecho objetivo 
feconoce capacidad para tener derechos y obligaciones” .7 

El jurista Garrone sefiala que, “la persona juridica es un ente ideal que 
recibe de los miembros que la componen el substrato indispensable a fin de poder 
existir en aquel caracter”.'7 

“Juridicamente tas personas colectivas son ciertas entidades (grupos de 
individuos) a los cuales el Derecho considera como una sola entidad para que 
acti como tal en la vida juridica‘.'® 

Con lo que respecta a la ley ésta ha sido clara al hablar de las personas 
morales, no cualquier nucleo o agrupacion especialmente de Derecho Privado, 
alcanza ta personalidad juridica por el mero hecho de tener una reafidad objetiva, 
se requiere un reconocimiento legal expreso respecto de dicha personalidad, por lo 
cual deben de satisfacer ciertos requisitos, pero una vez satisfechos éstos, el 
Estado debe admitir (a personalidad de aquéllas. 

Nuestro Codigo Civil sefiala en su articulo 25 cuales son las personas morales. 

Articulo 25. Son personas morates: 

! La Nacién, los Estados y los Municipios; 

N Las demas corporaciones de cardcter ptblico reconocidas por la ley; 

ul Las sociedades civiles o mercantiles; 

  

"8De Pina Rafact, Elementos de Derecho Civil Mexicano, Editorial Porrta, Decimosexta Edicién, México, 1991, Pag. 246. 
"Garrone José A, Op.Cit: Pag. 71. 
"Instituto de Investigaciones Juridicas, Op.Cit; Pag, 2396. 
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Vv Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demas a que se refiere 
ta fraccién XVI del articulo 123 de la Constitucion Federal; 

Vv Las sociedades cooperativas y mutualistas, y; 

Vi Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propangan fines 
politicos, cientificos, artisticos, de recreo o cualquier otro fin licito, siempre 
que no fueren desconocidas por la ley. 

Vil Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos 
del articulo 2736. 

“ Las personas. morales pueden ejercitar todos los derechos que sean 
necesarios_para realizar el. objeto de su.institucién, obran y se abligan por medio 
de los érganos que.los representa sea por disposicién de la ley o conforme a tas 
disposiciones relativas de.sus.escrituras constitutivas y de sus estatutos. Asimismo 
se rigen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus 
estatutos”."*", 

Varias. teorias. han. sido formuladas acerca de la naturateza juridica de tas 
personas morales, pero tas principales son tres: la de ja ficcion, Ja realista y Ja del 
patrimonio de afectacién. 

TEORIA DE LA FICCION.- Es la mas difundida de las teorias, tos juristas del 
siglo pasado solian atribuir a las personas morales caracter ficto, negandotes, en 
consecuencia, substantividad propia, pero no pudieron por menos de reconocer. 
que en el Derecho de ia ficcién tas personas. morales. son siempre agregados de 
individuos, sin ta unidad espiritual y fisica caracteristica de la persona,‘ 

  

" Flores Gomez G; Op.Cit; Pag. 61. 
‘“Cfr, De Pina Rafael; Op.Cit; Pag, 247. 
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El representante mas ilustre de esta teoria es el jurisconsulto Aleman 
Savigny, ef cual llega a fa conclusion de que las personas morales son seres 
creados artificiaimente, capaces de tener un patrimonio. El razonamiento del jurista 
Savigny es el siguiente: ‘persona es todo ente capaz de obligaciones y derechos, 
derechos sdlo pueden tenertos los entes dotades de voluntad, por tanto, la 
subjetividad juridica de las personas colectivas es resultado de una ficcién, ya que 
tales entes carecen de albedrio”. 

Las personas juridicas mencionadas colectivas no representan la unica 
excepcién al principio de que sélo los seres dotados de voluntad son sujetos de 
Derecho, el Estado es un ejemplo de la limitacion del mismo principio. 

Senfala el jurista que su teoria se refiere exclusivamente al Derecho Privado 
y que su definicion propuesta encierra como elemento necesario de la 
personalidad juridica Ja capacidad de tener un patrimonio, por lo tanto las 
relaciones familiares son ajenas a las personas colectivas ™. 

Al tratar de las diversas especies de personas juridicas, dice que algunas 
tienen existencia natural y necesaria, en tanto que la de otras es artificial y 
contingente, fo cual no excluye, la posibilidad de formas intermedias. 

La persona morat posee derechos subjetivos y tiene obligaciones aun 
cuando no pueda, por si misma, ejercitar las primeras y dar cumplimiento a fas 
segundas. 

“La persona juridica colectiva obra por medio de sus érganos. Los actos de 
las personas fisicas que desempefian la funcién organica de las personas morales, 
no valen como actos de las primeras, sino de las personas colectivas” '® 

  

8 Savigny, citado por Garcia Maéynez Eduardo, Introduccién al Estudio del Derecho, Editoriat Pornia, Trigésimo Octava Edicién, México. 1986, Pig. 278. 
'\Cfr, Garcia Maynez E; Op Cit; Pag. 279. 
“Garcia Maynez E; Op.Cit, Pig. 280. 
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La ficcion es un mero artificio y con ella no se crea un ente que sea distinto 

de las personas que integran ta corporacién o de tos administradores y 

destinatarios de los bienes de la fundacién. 

Si el sujeto no puede ser mas que el hombre y no existe tal sujeto nada se 

consigue con fingir que existe, tampoco el declarar que la ficcién deba reducirse a 

una relacién de analogia dentro de la cual deba referirse al derecho a un sujeto 
distinto del hombre, el ente es concebido antropomérficamente y 2 4i, como sujeto, 
es atribuido el derecho, analégicamente a lo que ocurre con la persona fisica. 
Tampoco aqui existe nada de real en el sujeto si su existencia es y subsiste 
imaginaria. 

Por esfo y ofras observaciones varios escritores han rechazado Ia teorla de 

fa ficcidn, buscando la esencia de ja persona juridica y en sus elementos 
constitutivos el sujeto. 

Critica a la teoria de la ficcién: | Maestro Francisco Femara ofrece una 
critica. a la teoria de la ficcién, las principales objeciones por él son las 
siguientes: '°” 

1.- No es verdad que la capacidad juridica se encuentre determinada por la 
faculitad de querer, los infantes y los idiotas carecen de ella y son, sin embargo, 
Sujetos de derecho. “la circunstancia de. que las corporaciones no tengan voluntad 
propia, no pueden invocarse contra su existencia como sujetos juridicos”. 

2.- Si fuese. cierto que la esencia dei Derecho subjetivo y de la personalidad 
juridica es ta facultad de proponerse fines y realizarlos o en otros términos, la 
voluntad, habria que llegar a la. conclusién de que, en fos entes colectivos, y los 
érganos deben ser considerados, como sujetos de los derechos y obligaciones de 

  

'Cfr, De Rugiero; Op.Cit; Pag. 441. 
“"'Cfr; Ferrara, Citado por Garcia Maynez E; Op.Cit; Pag. 281. 
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la corporacion, ya que dichos organos son seres volentes y obran en 
representacion de aquélla. 

3.- Otra objecién contra la tesis de ta ficcion es, que las personas cotectivas 
no son entes fictos, sino poderosas individualidades sociales, que realizan en la 
vida un papel importantisimo. “La teoria de Ia ficcién no nos dice cual es la esencia 
de aquellos seres: se deja de la experiencia y desconoce tas realidades”, 

4.- “Por otra parte en lo que se refiere a a {imitacién establecida por el 
maestro Savigny cuando define tas personas juridicas como seres creados 
artificialmente por el tegislador, para las relaciones patrimoniales. Dicha limitacion 
no se justifica, porque los entes colectivos poseen miltiples derechos 
extrapatrimoniales © no patrimoniales, como por ejemplo los honorificos”."? 

5.- Si las personas juridicas son seres fictos creados por la ley, (segun 
afirma el jurista Savigny) gcémo explicar la existencia del Estado?. éPorqué el 
Estado es también una persona juridica colectiva?. Ahora bien: éSi éste es el 
creador de la ficcién estatal?, si el Estado es una persona juridica, su esencia no 
podra diferir de fos demas sujetos de derecho y, si éstos son seres fictos aquél 
sera asi mismo una ficcién. Mas, écémo puede una ficcién ser creadora de otras 
ficciones?. 

El maestro Savigny trat6é de salvar este escollo diciendo que “las personas 
colectivas tienen a veces existencia legal y voluntaria, y Otras, natural y necesaria, 
como ocurre en el caso del Estado. Pero tal concesién hecha por tierra la doctrina 
que descubrimos, y demuestra su falsedad de manera palmaria”.'® 

6.- Esta teoria nos ofrece un cuadro deficiente de los medios de extincion de 
fas personas juridicas, porque todo lo reduce a la destruccién por obra del 
legislador, y también aqui hace dominar el arbitrio, ya que no pone ninguna 

  

“Garcia Maynez; Op.Cit; Pag, 281. 
 Savigng., Citado por Garcia Maynez; Op.Cit; Pag, 280 
' Savigng., Citado por Garcia Maynez; Op.Cit; Pag. 281. 
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Condicion ética para ta supresion de las personas juridicas: y esto puede prestar 

peligros para la libertad de asociacién."™ 

TEORIA REALISTA.- Frente a la teoria de la ficcién se ha manifestado fa de 
la realidad de las personas morales (definida por los juristas Gierke, Thur, Ferrara, 
Dhom, Bonnecasse, Josserand, Branca y otros) aunque no todos coincidan 
totalmente en sus puntos de vista. 

“De acuerdo con esta teoria la persona moral es una unidad real, una unidad 
sustantiva, no un simple agregado de individuos”.'% 

Las teorias realistas son muy numerosas, como ejemplos podemos citar a 
los juristas Otto Gierke, Julian Bonnecasse y Francisco Ferrara. 

De las teorias de tipo realista.la mas famosa es incuestionablemente la del 
tratadistas Otto Gierke, es conocida con el nombre de fa teoria del organismo 
social; sefala que la persona moral, tiene una existencia real y tiende a alcanzar 
un fin que trasciende de ta esfera de. los intereses individuales, mediante una 
comdn y unica fuerza de valuntad y de accion. Esta dotada de una propia potestad 
de querer y por eso es sujeto de derechos y obligaciones. 

EI ente cotectivo surge espontaneamente como consecuencia de ciertos 
hechos histéricos sociales y también por fa voluntad del hombre." 

La persona moral existe independientemente de toda intervencion del _ 
Estado su reconocimiento.no.es. creacion de un sujeto juridico sino la constatacién 
de su existencia y tiene un simple valor dectarativo. 

  

?'Cfr. Garcia Maynes; Op. Cit Pig. 281. 
De Pina Rafael; Op:Cit: Pag. 248. 
'Cfr, De Pina Rafael; Op.Cit: Pig. 249. 
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“La capacidad juridica de ta persona morat es analoga a fa del hombre, salvo 
en lo que se refiere a ciertas relaciones que por su naturaleza no son compatibles 
con la naturaleza especial de ella’.'* 

El tratadista Julian Bonnecasse, sefiala que la persona moral supone la 
existencia de un interés cofectivo, en Oposicion a la personalidad fisica, que es ta 
expresion de! conjunto de tos intereses inherentes a cada individuo y que se 
impone a Ia proteccién del Derecho, la nocién del interés cotectivo evoca por si 
mismo fa noci6n de la personalidad moral. 

La personatidad requiere la existencia de un organismo destinado a 
concentrar tos esfuerzos de los asociados o el aprovechamiento de tos bienes 
comunes para Ja realizacién del objeto que rige el interés colectivo en juego en 
cada caso. 

El organo juridico es una relacion con la persona moral, lo que e! cuerpo 
humano y su filosofia son para fa persona fisica. 

El maestro Julian Bonnecasse opina que el reconocimiento de la 
personalidad moral se impone cientifica y racionalmente tan Pronto como un grupo 
Oo una obra revista una individualidad social suficientemente caracterizada, 
proposicién con amptiacién especial a las personas de derechos privado. 

“Finalmente considera necesaria para la caracterizacion de la persona 
moral, la unidad de nocién de esta personalidad y su identidad con ta nocién del 
sujeto de derecho”. 

El jurista Francisco Ferrara senala que la palabra persona posee, tres 
excepciones principales, a saber: 

  

'4 De Pina Rafael, Op. Cit.; Pag, 249. 
'*SBonnecasse, Citado por De Pina Rafael, Op.Cit; Pag, 249. 

 



a) Biolégica; hombre 

b) Filosdfica, es decir, persona como ser raciona! capaz de proponer fines y 
realizarlos. 

C) Juridica; sujeto de obligaciones y derecho. 

Estos tres sentidos del vocablo deben ser cuidadosamente distinguidos, si 
Se quiere obtener una clara visién acerca del problema y evitar tamentables 
confusiones.“En la tercera acepcién dice el maestro Ferrara que fa personalidad es 
un producto del orden juridico que surge gracias al reconocimiento del derecho 
objetivo" 

“Por to anterior se puede decir que la persona juridica puede definirse como 
asociaciones 0 instituciones formadas para la consecucién de un fin y reconocidas 
por el orden juridico como sujetos de derecho”.'” 

Afirma el maestro Ferrara que tas personas juridicas son una realidad no 
una ficcién, no son reales al no ocupar un tugar en el espacio, ciertamente no lo 
ocupan, como tampoco fo ocupan les conceptos de tas ciencias abstractas y 
particularmente asi considerado ef mundo juridico tampoco seria reat. 

Las personas juridicas son reales en cuanto también to son otras formas 
juridicas como una obligacion, una herencia, un contrato, se trata de una realidad 
ideal juridica, no una realidad corporal sensible. 

“Las personas juridicas son una realidad y no una ficcién. Pero el concepto 
de realidad es relativo y variable en los diversos campos del conocimiento. Si por 
real se entiende todo fo que es perceptible por los sentidos ciertamente las 
personas juridicas no son reales, pero no son reales tampoco los conceptos de las 
ciencias abstractas, y en particular tampoco es real nuestro mundo juridico. Pero 
cuando el concepto de real se amplia a todo fo que existe en nuestro pensamiento, 
es antifesis con fo que es imaginario y fingido, entonces no queda duda que a4 las 

  

'*Ferrara., Citado por, Garcia Maynez E., Op.Cit; Pags. 288 y 289. 
"Dominguez Martinez J; Op.Cit; Pag. 281. 
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personas juridicas son una realidad”.'® Son reales en el mismo sentido y en el 
mismo modo que son reales las demas formas juridicas, como es real una 
obligacion, una herencia, un contrato. Realidad ideal juridica, no realidad corporal 
sensible. 

“Entiende el tratadista Ferrara que las personas juridicas son una realidad, 
no una ficcién, pero una realidad del mundo juridico. Ef Derecho Moderno atribuye 
personalidad a los entes colectivos porque los considera reales portadores de una 
realidad unica”.'* 

La asociacién denota una Pluralidad de hombres reunidos para ta 
consecucion de un fin. Esta colectividad. puede ser fimitada a un numero 
determinado de individuos o admitir un indefinido ensanchamiento por la entrada 
de nuevos socios, enfonces asume Proporciones vastas hasta abrazar un pueblo 
entero. 

“La forma mas simple es. la colectividad voluntaria, esto es, reuniones de 
individuos que se asocian esponténeamente Para la consecucién de un fin*. 

Las personas juridicas son pturalidades, soto adquieren unidad juridica al ser 
reconocidas, el Estado obra como organo dei Derecho concediendo Ia 
personalidad, y obra constitutivamente. 

“Los requisitos, por consiguiente de las personas juridicas son; Concluye el 
maestro Ferrara: 

1.- De las asociaciones 0 instituciones. 

2.- Que persigan un fin 

3.- Que obtengan el reconocimiento. 

  

‘Dominguez Martinez; Op. Cit; Pig. 281 
'® De Pina Rafael; Op. Cit; Pag. 249. 
Dominguez Martinez J; Op Cit; Pag. 283. 

 



Esta es la composicién anatomica, a osatura de tas personas juridicas, 
ningun otro elemento se requiere para su existencia”.=" 

Critica a Ja tesis del jurista Francisco Ferrara: Es cierto que e! jurista Ferrara 
habla de reconocimiento de la personalidad por el Derecho objetive, y no 
simplemente por el Estado, pero no precisa lo que entiende por Derecho objetivo, 
en toda su obra da una concepcién positiva, la distincion pierde su importancia y 
acaba por esfumarse. 

Por otra parte, si se afirma.que el reconocimiento tiene eficacia constitutiva, 
el empleo del. término resulta inadecuado. Pues se reconoce Io ya reconocido, lo 
preexistente: se constituye o crea lo que no existia. 

“Ademas, si se declara que, el Estado es el creador de la personalidad 
juridica, ain cuando no crea el substrato real de ésta, el nacimiento de. las 
personas de Derecho quedara por completo al arbitrio del legislador. De este 
modo, la tesis del maestro Ferrara conduce a un resultado que el jurista italiano 
combate expresamente, cuando dice que la voluntad humana no tiene et poder de 
crear personas juristas”.°? 

Sin embargo no hay que olvidar, los méritos de la doctrina, pues {a 
personalidad juridica, como su denominacién lo indica. es siempre creacion del 
Derecho. 

“Esta significa simplemente que las personas juridicas no pueden ser 
creadas por el mero arbitrio del hombre”. 7 Pues ta aptitud de ser sujeto de 
derechos y deberes deriva de un Conjunto de elementos intrinsecos que el jurista 
Ferrara sefiala claramente. Pero esos elementos pierden toda su. importancia si se 
declara que no. bastaban para la existencia de la personalidad juridica, y que.su 
reconocimiento queda al arbitrio dei legislador. “Desde este punto de vista habria 

  

*"'Dominguez Martinez; Op.Cit; Pag. 294, 
2° Garcia Maynez, Op.Cit; Pig. 294. 
9 Garefa Maynez, Op. Cit; Pag. 294 
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que admitir, para proceder congruentemente, que la ley puede negar personalidad 
juridica a jos hombres, y que el! reconocimiento de éstos como personas es 
constitutivo de tal personalidad”, 2 

TEORIA DEL PATRIMONIO DE AFECTACION.- El representante mas 
importante es el tratadista Brinz, esta afirma que existen dos especies de 
patrimonios: las denominadas patrimonios de personas y los que designa 
patrimonios de destino, o de afectacion. 

“Estos ultimos son las personas morales (sociedades asociaciones, 
fundaciones) cuya esencia esta constituida por un conjunto de bienes, afectos a 
una finalidad (civil, comercial, asistencia, etc.)”. 7 

Se puede observar que los patrimonios que pertenecen a un sujeto, las 
personas fisicas, tienen también un destino o diversas finalidades.- 

Por otra parte, y ésta es la Objecion fundamental a fa teoria de los 
patrimonios sin sujeto, no es siquiera concebible la existencia de derechos, sin que 
exista un sujeto en cuyo favor se establecen o reconocen, y sin que haya quien los 
haga valer, de la misma manera que toda obligacion supone un obligado. 

“Los derechos y obligaciones de las personas colectivas no son, de acuerdo 
con la tesis de! maestro Brinz, Obligaciones y derechos de un sujeto, sino del 
patrimonio, y los actos realizados por los 6rganos no valen como actos de una 
persona juridica, sino como actos que los organos ejecutan en representacion del 
fin a que el patrimonio se encuentra consagrado. Si éste desaparece, y el fin a que 
sirve es de indole privado, el ente se extingue, pero si la finalidad es, de caracter 
puiblico, la extincién del Patrimonio no produce necesariamente Ia muerte del 
ente”.28 

  

*'Ferrara, citado por Garcia Maynes E.: Op. Cit.; Pag. 294., 
>°°Galindo Garfias Ignacio, Derecho Civil, Editorial Poria, Décimo Sexta Edicién, México, 1997, Pag. 348. **Brinz, citado por Garcia Maynez E; Op.Cit; Pag. 283. 
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Critica a la tesis del tratadista Brinz, es necesario mencionar algunos 
aspecios importantes: 1.- El primer argumento contra ta teoria del patrimonio de 
afectacion, es que no pueden existir derechos sin sujeto. “Todo derecho es, a 
fortiori, facultad juridica de alguien, asi como toda obligacién necesariamente 
supone un obligado.2” 

Al hablar de derechos sin titular es contradecirse. La nocién de deber se 
encuentra ligada al concepto de persona. 

2.- La distincion establecida por el maestro Brinz entre patrimonio de 
persona y de afectacién, o destinados a un fin, es enteramente artificial, y no 
constituye una oposicién verdadera, En primer lugar los patrimonios personales 
son también destinados a la consecucién de multiples finalidades, lo mismo que 
las llamadas de destino. En todo caso, lo correcto seria dividirtos en patrimonios 
que no tienen una finalidad determinada.2® 

La circunstancia de que ciertos patrimonios se encuentren destinados a fines 
especificos, no significa que sean sujetos de derecho, existen numerosas 
instituciones de indole juridico en la que un patrimonio personal se haya destinado 
a un cierto fin, dentro del patrimonio general de la persona, es decir, se trata de 
patrimonios que tienen autonomia y forman parte del patrimonio general del sujeto. 
“Son patrimonios de afectacién, y sin embargo, no podemos considerarlos como 
sujetos juridicos”. 

Para citar un ejempio de esto tenemos: El peculio en el derecho romano, el 
cual era un complejo patrimonial cerrado en si y aut6nomo, con administracién 
separada, capaz de deudas propias, destinado al servicio y al goce del hijo o del 
esclavo, y que también juridicamente pertenecia siempre al pate familias. Aqui 
tenemos un patrimonio destinado a un fin especial, cuyo destino es reconocido por 

  

*'Cfr; Brinz, citado por, Garcia Maynez; Op. Cit; Pag. 283. 
Cf, Brinz, citado por, Garcia Maynez: Op.Cit; Pag. 284. 
Garcia Maynes; Op. Cit.; Pag. 284. 
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el derecho positivo, que goza de autonomia y que también es un patrimonio de 
persona.2'° 

3.- Otra objecién contra la Teoria del maestro Brinz es que hay personas 
juridicas que carecen de patrimonio, sin dejar por ello de ser sujetos de derecho. 

Un ejemplo de esto es ef Siguiente: un comité destinado a recoger donativos 
para alguna obra de caridad, ef jurista Brinz contesta a ésta objecién diciendo que 
en tales cosas lo que ocurre es que al fin no se encuentra dotado, es decir, hay un 
fin por realizar, pero no un patrimonio destinado a tal efecto.2” 

El valor de este argumento depende del concepto que se adopte acerca del 
Patrimonio, si el término se entiende en sentido econémico, pero si se toma en su 
acepcion juridica, como conjunto de deberes y derechos de un sujeto, ta objecién 
pierde toda su fuerza. 

4.- Por ultimo ta teoria del tratadista Brinz no logra explicar ta personalidad 
juridica del Estado, ya que éste no puede definirse como patrimonio de afectacion. 
“Como se puede decir argumenta el profesor Ferrara que el Estado es séto una 
masa de bienes, y una masa de bienes nultius? Y todos tos derechos de soberania 
que tiene el estado, como el derecho de crear impuesto, el derecho de juzgar, etc., 
éentran en el patrimonio? Precisamente esta concepcion unilateral y restringida de 
la persona juridica es ta que ha podido fecundar esta teoria dei patrimonio 
destinado a un fin, porque cree que entre derecho privado y derecho publico 
existen barreras insuperables, de modo que el jurista en un campo no sabe ni 
debe preocuparse de lo que piensa 0 dice el jurista en el otro campo”. Como si el 
concepto del derecho fuese esenciatmente privado y en los derechos ptiblicos se 
pudiese prescindir del sujeto.?" 

  

*"’Cfr; Garcia Maynez; Op.Cit; Pag. 285. 
*"Cfr; Galindo Garfias.; Op Cit; Pag. 349. 
*"Brinz, citado por Garcia Maynez; Op.Cit; Pag, 286, 
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4.2. LA REPRESENTACION DE LA PERSONA MORAL 

En la actualidad 1a representacién reviste un interés tedrico y practico, y ello 

puede entenderse como una consecuencia directa e inmediata del desarrollo del 

comercio, de fa industria, de la expansién de fa actividad de! estado, del 

crecimiento de servicios, etc. 

Es necesario mencionar que la representacién debe entenderse como un 

mecanismo por el cual una persona (representante) celebre un acto juridico por 

cuenta 0 a nombre de otra persona (representado) en cuya persona nacen los 

derechos y obligaciones que se derivan del contrato celebrado.”"* 

EI articulo 27 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, nos dice que: “las 

personas morales obran y se obligan por medio de tos érganos que la representan, 

sean por disposicién de ley o conforme a fas disposiciones relativas de su escritura 

constitutiva y de sus estatutos". 

“El organo deriva de la constitucién misma de la sociedad y antecede a 

cualquier actividad representativa, pero en virtud de las actividades externas del 

organo, 0 sea, de funciones y actos eminentemente representativos que la 

sociedad adquiere personalidad y manifiesta su capacidad, por otra parte, durante 
la vida det ente, ademas de las relaciones representativas que se establecen entre 

la sociedad y los terceros, también existen relaciones internas de organizacion de 

la compajiia y relaciones interroganicas, que no se explican en funcion de la 

representacién, aunque también se traten de relaciones juridicas”.2" 

Nada impide que una persona moral tenga en su estructura verdaderos 

representantes como pueden ser gerentes y mandatarios, para un mejor 

desenvolvimiento en ta vida juridica. Asi, en un momento dado tanto sus organos 

representativos como representantes extemos participan en la realizacién de actos 

juridicos por cuenta de la persona moral. 

"fr; Rodriguez Rodriguez, Joaquin, Tratados de Sociedades Mercantiles, Segindo Tomo, Editorial Portia, Tercera 
Edicién, México, 1982, Pig, 85. 

4Dominguez Martinez; Op.Cit; Pag. 293. 
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En la persona moral el administrador o el consejo de administracién es el 

organo encargado de la representacion y de la gestién de negocios sociales; éstos 

a su vez tienen la facultad de conceder poderes. 

En la representacién la voluntad de un sujeto interviene para celebrar 
negocios juridicos que interesan a otras personas, los efectos de ta emisién de 
voluntad det representante recaen directamente sobre una esfera juridica ajena. 
“El representante es el que tiene poder de actuar en nombre y por cuenta del 
representado, ‘dominus’ del negocio. Y si como representante de otra persona, 
tealiza un negocio (negocio representativo) permanece ajeno a los efectos del 
negocio por éf concluido”.2° 

Las personas morales manifiestan su voluntad valiéndose de personas 
fisicas, fas cuales no se obligan asi mismas, sino que, obligan al ente (personas 
morales). 

Es importante sefalar que las facultades de administracién y el poder de 
representacion son distintas. Las primeras implican obligaciones frente a la 
sociedad; las segundas, como se dice, un poder representativo para actuar en 
nombre de la sociedad. 76 

No todo administrador es, pues, representante. Los administradores 
atienden a ta vida interna de la sociedad, miran hacia adentro, no tienen relacién 

con terceros. El representante, esenciaimente, actua hacia afuera, frente a 
terceros, es e] unico que puede hacer declaraciones en nombre de la sociedad. La 

representacion, cuando recae sobre persona fisica, significa que ésta es quien usa 
la firma sociai.2"” 

  

*Salberto Trabucchi, Instituciones de Derecho Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Decimoquinta Edicién, 
Madrid, 1973, Pag, 154. 

6Cfr; Rodriguez Rodriguez Op.Cit; Pag. 85. 
2"Cfr, Paliares Edurdo, Op.Cit, Pig, 704. 
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De lo anterior es necesario mencionar el articulo 10 de ta Ley General de 
Sociedades Mercantiles en su parte conducente que nos dice: “La representacién 
de toda sociedad mercantil correspondera a su administrador o administradores, 
quienes podran realizar todas tas operaciones inherentes. 

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante 
acuerdo de la asamblea o del érgano colegiado de fa administracion en su caso, 
bastara con {a protocolizacién ante notario de la parte de} acta en que conste elf 
acuerdo retativo a su otorgamiento, debidamente firmado por quienes actuaron 
como Presidente o Secretario de la Asamblea o del Organo de Administracién 
seguin corresponda, quienes deberan firmar el instrumento notarial, o en su defecto 
lo podran firmar el detegado especialmente designado para ello en sustitucion de 
los anteriores”. 

Cuando de un instrumento notarial exista ausencia de antecedentes, que 
haga posible determinar que quién otorgé un poder se encontraba legaimente 
facultado para ello, la sola afirmacién del notario publico es insuficiente para 
establecer que aquél tenga facultades para extender poderes.2"°. 

En caso de que se otorgue poder por conducto de persona distinta a tos 
organos o administradores, para no caer en el supuesto anterior, se debera 
acreditar que dicha persona tiene las facultades para ello y agregario en los 
documentos que se le exhiban al notario, tal y como lo describe el mencionado 
articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus parrafos III y 1V 

4.3 JURISPRUDENCIA. 

Antes de analizar la jurisprudencia en cuestion y su formaci6n en el Derecho 
Mexicano es necesario aludir al Concepto de la misma, desde los puntos de vista 
conceptual y etimoldgico. 

  

75Cfr; Pallares Eduardo, Op. Cit; Pag, 707. 
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Etimolégicamente ta jurisprudencia es entendida como ta sabiduria del 
derecho, puesto que esta palabra esta formada por dos locaciones: Juris y 
Prudencia, las cuales significa Derecho y sabiduria, respectivamente. Asi pues ta 
jurisprudencia es, etimolégicamente hablando, ta sabiduria o ef conocimiento del 
Derecho,7/* 

Este vocablo tiene fas siguientes acepciones: 

@) Los jurisconsultos Romanos la definieron “como el conocimiento de las 
cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto”; 7 definicién que por 
su amplitud abarca la filosofia del Derecho. 

b) El jurisconsulto Espafiol De Diego la define “como el criterio constante y 
uniforme de aplicar el derecho mostrado en las sentencias del Tribunal Supremo o 
en el conjunto de sentencias de éste”’ 

Cc) Algunos autores definen a ta jurisprudencia como el habito practico de 
interpretar rectamente fas leyes y aplicarlas oportunamente a los casos en que 
ocurren. 

La jurisprudencia puede ser: confirmatorio de ta ley, es decir las sentencias 
ratifican lo preceptuado por fa ley. 

Supletoria de la ley, ésta colma los vacios de la ley, creando una norma que 
complemente esa ley. 

Interpretativa de ta norma juridica, esta explica el sentido del precepto legal 
y pone de manifiesto el pensamiento del jegislador {articulo 19 del Cédigo Civil 
para el Distrito Federal y 14 ultimo parrafo de la Constitucion Federal). 

  

2° Cf; Del Castillo del Valle Alberto, Ley de Amparo Comentada, Editorial Duero, Segunda Edicién, México, 1992, Pag. 366, Adenda 1995, 
?°Pallares Eduardo, Op.Cit; Pag. 516, 
2 dem. 
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“Facilmente se advierte de tas ideas brevemente expresadas que la 
jurisprudencia tiene cuando menos dos finalidades esenciales, a saber; la de 
interpretar el derecho legislado y ta de crear o construir el derecho con ocasion a 

los casos concretos que se sometan al conocimiento de los tribunates.” 

“Para la consecucién de las mencionadas finatidades, los juzgadores deben 

aplicar no solo los conocimientos inherente a la ciencia juridica, sino a tos que 

conciemnen a todos tas disciplinas culturales © cientificas e incluso tecnolégicas, 
que haya aportado el contenido substancial de las normas del derecho”. 

La finalidad antes descrita de la jurisprudencia; no entrafia simplemente fa 
mera funci6n aplicativa de las normas juridicas generates a los casos concretos; 
sino la aplicacién. cientifica de estas normas para descubrir su verdadero y 

auténtico sentido, asi como ta creacién o construccién del Derecho cuando la ley 
escrita adolezca de deficiencias, omisiones, imprecisiones o lagunas. 

Por lo tanto se puede resumir, que la trascendencia de la jurisprudencia, se 
da precisamente a través de su finalidad interpretativa y creativa del Derecho. 

En la actualidad priva la idea de la jurisprudencia técnica, entendiéndose 
por ésta a la interpretacion que de la ley realiza un Tribunat legalmente facultado 
ara esta tarea. 

El articulo 192 parrafo primero de la Ley de Amparo nos dice: “La 
jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno 
0 en Salas, es obligatoria para éstas en tratandose de la que decrete el pleno, y 
ademas para los Tribunales. Unitatios y Colegiados de Circuita,. los Juzgado de 
Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales de! Orden Comun de los Estados y del 
Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federates”. 

  

=Det Castillo Del Valle; Op.Cit; Pag. 367. 
=Burgoa Orihuela Ignacio, El Juicio de Amparo, Editorial Pornia, Trigésima Segunda Edicién, México, 1995. Pig. 
818. 
Cir. Pallares Eduardo, Op. Cit; Pag. 518. 
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“ Para la integracién de la jurisprudencia, es necesario sefialar que se 
requiere la concordancia entre las cinco ejecutorias en su parte relativa a los 
considerandos, para que el juzgador pueda estudiar el caso concreto y aplicar ta 
jurisprudencia’.”* 

Ahora bien, para que pueda hablarse validamente de ta existencia de una 
tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia actuando en Pleno 
© en Salas, es. menester que retina fos siguientes requisitos, que se desprenden 
de Ia tectura del citado articulo 192 parrafo segundo de la Ley de Amparo: 

a) Que se hayan emitido. cinco ejecutorias.o sentencias de amparo. 
b) Que dichas sentencias sean concordes en los puntos considerandos de 
las mismas. 

c) Que no existe una ejecutoria emitida en otro juicio de amparo en que se 
trate del mismo acto reclamado, que sea distinta en la resolucién y los 
considerandos. 

d) Que haya sido aprobada por lo menos por ocho ministros, si se trata.de 
una jurisprudencia del. Pleno. (articulo 7 parrafo | de la Ley Organica dei 
Poder Judicial Federal). 

) Que haya sido aprobada por lo menos por cuatro ministros, si se trata de 
jurisprudencia de Salas. 

Entendiendo el ditimo. parrafo ef citado articuto nos dice que; también 
Constituyen jurisprudencias las resoluciones que diluciden las contradicciones de 
tesis de Salas y de Tribunales Colegiados. 

La institucién de la dilucidacién de contradiccién de tesis jurisprudenciates, 
es de gran importancia, debido que con ellas. se. van a evitar confusiones sobre la 
interpretacién legal, asi como. con relacion a la tesis o el criterio que deba 
prevalecer o aplicarse en caso determinado.2“ 

  

"Del Castillo del Valle; Op.Cit; Pag. 368, 
** Cf; Pallares Eduardo, Op.Cit: Pg, 520. 

 



“ Si se ha convenido en que la jurisprudencia es fa interpretacion de ta ley, 

hecha por algun organo jurisdiccional competente y facultado para ello, cuando se 

presenta la contradiccion de jurisprudencia, los juzgadores que deben acatar uno 

de tales criterios, se encontraran ante Ia disyuntiva derivada de resoiver cual de las 

dos es el apropiado o correcto, por lo que la solucion a tal contradiccion es 

necesaria y de gran ayuda para resolver los juicios de amparo que se presenten 

posteriores ante los referidos juzgados”.” 

Por lo anterior es. necesario.el estudio de la Contradiccién de Tesis 22/93. 

Entre las sustentadas por el Octavo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia 

Civil del Primer Circuito, que dispone: 

CONSIDERANDO: 

SEGUNDO.- El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, en el Amparo Directo 271/93, sostuvo to 

siguiente; en su considerando: 

“QUINTO.- Los conceptos de violacién transcritos en el 

corsiderando que anteceden son infundados. En efecto ta parte 

quejosa manifiesta que la sentencia que se reclama es violatoria 

de las garantias individuales que consagran los articulos 14, 16 y 

17 constitucionales, asi.como de lo preceptuado por tos articulos 

9, 25, 26, 29, 30 y 85 de la Ley General de Titulos y Operaciones 

de Crédito; 1324, 1325, 1327 y 1329 del Codigo de Camercio, 

sustentado lo anterior, en consideraciones que hace consistir 

esencialmente, en el hecho de que quien endoso el titulo de 

crédito base de la accién, lo fue Juan Carlos Vazquez Liben, 

como persona fisica a quien.no se. le expidid en su favor el 

pagaré, ni acredité. la representaci6n legal de la empresa titular 

de! referido documento; argumento substancial de donde derivan 

los motivos de inconformidad, los cuales se ven plasmados en 

"Det Castillo del Valle: Op. Cit; Pag. 369. 

 



los articulos 29 y 30 de la Ley General de Titulos y Operaciones 

de Crédito. Como se advierte, en el citado articulo 29, establece 

los requisitos que deben lIlenar los endosos de los titulos de 

crédito para que sean fegales y ei articulo 30 se refiere a ta 

suplencia legal en la omision de aiguno de esos requisitos. De to 

anterior queda claro que sélo por falta de firma del endosante o 

de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre, el 

endoso es nulo de acuerdo con el articulo 30 del referido cuerpo 

de leyes; por su parte, el articulo 14 de la Ley General de Titulos 

y Operaciones de Crédito, sefiaia que el endoso sdlo producira 

efectos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos 

sefialados por la ley y que ésta no presuma expresamente, y, 

tratandose de un titulo nominativo que se trasmite, como en el 

caso que nos ocupa por endoso del titular, a través de su 

apoderado, con la firma correspondiente, es suficiente para que 

se constituya la figura juridica del endoso, independientemente 

de que no es preciso que se haga expresa mencion en el 

documento, de la razén social o la denominacién de una persona 
moral y el caracter de la persona fisica que en el endoso firman 

por ella, ya que esto es exigibte solo en los casos en el que el 

ultimo endoso aparezca como endosatario {a persona moral, 

pues asi se deduce de lo dispuesto por los articulos 19, 29, 38 y 

39 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. Ahora 

bien, conforme al articulo 39 de la propia ley, ef que paga un 

titulo de crédito no esta obligado a cerciorarse de la autenticidad 

de los endosos, ni tiene la facultad de exigir de ésta se 

compruebe, sino solo verificar la identidad de la persona que 

presente et titulo como ultimo tenedor y la continuidad de los 

endosos, con Io cual se trata de evitar que supuestos vicios en ta 

representacion, capacidad y firma de las personas que 

intervienen en fos fitulos enforpezcan su circutacién; pero 

independientemente de !o anterior, no le asiste la razon al 

quejoso en el sentido de que Juan Carlos Vazquez Liben no 

 



tenia ef caracter ni facultades para endosar el documento base 
de la accion, pues del propio titulo se observa que lo suscribié 
como apoderado legal de la persona moral titular y no como 
persona fisica en fo particular; representacién que qued6 
debidamente acreditada con la copia certificada del testimonio 
notarial exhibido con la demanda; por tanto, la representacion 
legal del endosante del titulo base de la accion esta por ende 
también lo esta fa personalidad de quienes ocurrieron a juicio con 
el caracter de endosatario en procuracion’. 

TERCERO.- Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil de! Primer Circuito en el amparo en revision 838/86, 
sustento el criterio que aparece publicado en el informe rendido 
por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
al terminar el aio de 1987 Tercera Parte, Tribunal Colegiado de 
Circuito, Paginas 220 y 221 que dice: 

“IV.- Son fundados los conceptos de agravio del tercero al 
seéptimo, y que se estudian en forma conjunta dada la estrecha 
relacién que entre si guardan. En efecto, al caso cobra aplicacion 
lo dispuesto por el articulo 39 de ta Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito, en beneficio de la recurrente. Lo 
relevante es, para que el deudor pueda liberarse del pago, que el 
mismo lo efecttie al portador tegitimo del titulo. Persona 
legitimada para el pago es la designada en Ia letra como titular, 
esto es, ef tomador, si el titulo no fue endosado, o el endosatario 

€n caso contrario. El pago hecho al portador legitimo se presume 
valido. Las firmas falsas 0 imaginarias, o la falsa representaci6n 
no afectan la validez de Ia letra, y, por ende, no desligitiman al 
beneficiario legitimo. Esto significa, y es de capital importancia 
entenderto, que en materia cambiaria el deudor se libera aunque 
Pague a una persona que no sea la misma que aquella a quien 
materialmente pertenece el crédito con tal de que esté totalmente 
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legitimada. El efecto esencial y caracteristica del endoso es el 
legitimar al adquirente como acreedor cambiario. El endoso yla 
posesion del documento, es lo que legitima a su portador. Un 
acto que no tenga fuerza tegitimadora, o sea que exima al 
poseedor cambiario de la necesidad de probar su derecho, no es 
un endoso. La cadena de los endosos engendra una apariencia, 
de titularidad del derecho a favor dei ultimo endosatario, y el 
deudor, basandose en esa apariencia, se libera validamente si 
paga a quien le presente el titulo y esté designado como 
endosatario en el ultimo endoso. Esta es Ia inteligencia que debe 
darse al art. 39 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Crédito. Sobre esas bases, se considera fundado el argumento 
que sustenta sobre la base de que falta continuidad de ios 
endosos. La sola circunstancia de que la beneficiaria original lo 
fuere la sociedad endosante, asi como que si hubiere expresado 
la denominacién de ésta, no acredita que el endoso efectuado 
por L.R. CLARKE, se hubiere hecho a nombre de la sociedad 
mencionada, pues no puede descartarse la necesidad de que el 
endoso lo hubiere efectuado la citada persona fisica a nombre 
propio. Al no acreditarse ta relacién existente entre la persona 
moral y la persona que firma fos documentos como endosante, 
es evidente que se rompe la continuidad de tos endosos; para 
que se Cumpla con los requisitos impuestos por !a fraccién Il del 
articulo 29 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Crédito, en caso de persona moral, es preciso que se sefiale el 
caracter de representante que tenga la persona fisica que firme 
el endoso de un titulo, para establecer fa relacion que existe 
entre la persona moral y la firma estampada en el titulo, asi como 
que dicha firma se haga en nombre de ja persona moral y por 
autorizacién legal; de lo contrario, el que paga correria el riesgo 
de no cumplir con quien realmente fuere ia beneficiaria del titulo. 
Tampoco obsta para io considerado el que el articulo 12 de la ley 
en consulta disponga que ta incapacidad de alguno de los 
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signatarios de un titulo de crédito, el hecho de que en éste 
aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o fa 
Circunstancia de que por cualquier motivo el titulo no obligue a 
aiguno de los signatarios, o tas personas que aparezcan como 
tales, no invalidan las obligaciones derivadas del titulo en contra 
de las demas personas que fo suscriban. Este precepto no rige al 
caso concreto, en razon de que no esta cuestionando ta validez 
del titulo, sino su irregularidad formal derivada de la falta de 
continuidad en los endosos, to que hace que los endosatarios en 
el juicio natural no estuvieren formaimente legitimados. Al no 
existir relacion entre la sociedad beneficiaria y el endosante, se 
interrumpié la serie de endosos, ante lo cual no puede 

considerarse que en la especie el portados estuviese legitimado. 
Lo anterior es suficiente para revocar fa sentencia recurrida, y 

para que se conceda a la parte quejosa el amparo y proteccion 
de ta Justicia Federal, a efecto de que se deje insubsistente fa 

sentencia reclamada en el amparo que se revisa, y en su lugar 
se dicte otra en fa cual, siguiendo tos lineamientos trazados en 
este fallo, se resuelva lo que en derecho proceda.” 

CUARTO.- El analisis de los criterios sustentados por los 
Tribunales Colegiados de referencia en los amparos directos y 

en revision a que se ha hecho mérito, pone de manifiesto la 
Contradiccién de tesis denunciada entre el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil ambos del Primer Circuito, puesto que el primero de 
ellos, estimé que de conformidad con los articulos 19, 29, 38 y 39 
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 
tratandose de un titulo dominativo que se transmite por endoso 
det titular, a través de su apoderado, es suficiente para que se 
constituya la figura juridica del endoso, con fa firma 
correspondiente, independientemente de que no se mencione en 
forma expresa en el mismo, la razén social o la denominacion de 
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la persona moral y el caracter de la persona fisica que en el 
endoso firma por ella, ya que esto es exigible sdlo en los casos 
en ef que el ultimo endoso aparezca como endosatario ta 
persona moral. 

---Por ei contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
det Primer Circuito, consideré que la sola circunstancia de que la 
beneficiaria originaf lo fuere una sociedad anénima, asi como 
que se hubiere expresado ta denominacion de ésta, no acredita 
que el endoso efectuado se hubiere hecho a nombre de dicha 
sociedad si no se expresé el cardcter de la persona fisica que 
suscribié el titulo de crédito en representacién de ta persona 
moral de que se trate, pues no puede descartarse ta posibilidad 
de que el endoso fo hubiere efectuado Ia citada persona fisica a 
nombre propio, por fo que, para que se cumpla con ef requisito 
impuesto por la fraccién il, del articulo 29 de ja Ley General de 
Titulos y Operaciones de Crédito, en caso de persona moral, es 
preciso que se sefiale el caracter de fepresentante que tenga la 
persona fisica que firme el endoso de un titulo, para establecer ta 
relacion que existe entre la persona moral y firma estampada en 
el titulo, asi como que dicha firma se haga en nombre de 
persona moral y por autorizacién legal, pues de lo contrario no se 
acredita !a continuidad de fos endosos en los términos def 
articulo 39 de la ley de referencia. 

Una vez que se determiné la existencia de ta contradiccién de 
tesis denunciada entre el Octavo y el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil, ambos de! Primer Circuito, fa Tercera Sala se 
evocé al estudio de la misma a fin de determinar cual de ios 
criterios contradictorios que sustentan los mencionados 
Tribunales Colegiados, y que motivan la denuncia formulada es 
el que debe prevalecer, o, determinar si es el caso de apartarse 
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de lo sostenido por dichos Tribunales. Por lo tanto esa Tercera 

Sala estim6 en su considerando: 

QUINTO.- Esta Tercera Sala estima que debe prevalecer el 

criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil det Primer Circuito, en el amparo en revisisn 838/86, en 

virtud de que sélo puede considerarse que el endoso de un titulo 
de crédito fue realizado por una persona moral, cuando se hace 

constar en la antefirma fa denominacién o razén social de fa 

misma, asi como la representacién que ostenta la persona fisica 

que suscribié el mismo, con independencia de que se trate del 

ultimo endoso o no, pues de otra forma no se cumple con fo 

dispuesto por los articulo 38 y 39 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito, que exigen al propietario del titulo 
justificar su derecho mediante ta serie ininterrumpida de 

endosos. 

—Asi, el tenedor de un titulo en que hubiera endosos, se 

Considerara propietario del mismo siempre que justifique su 
derecho mediante una serie no interrumpida de aquellos (articulo 
38) por lo que el que paga esta obligado de verificar no sélo la 
identidad de fa persona que presenta el titulo como ultimo 
tenedor, sino también la continuidad de los endosos (articulo 39) 

lo que implica que el derecho otorgado al portador det titulo 
queda condicionado al acreditamiento de la continuidad de los 
endosos con el objeto de tener la seguridad de cumplir con quien 
realmente aparece como la beneficiaria del titulo; por fo anterior 
Salta a la vista que no se esta cuestionando Ja autenticidad del 
endoso sino la falta de continuidad en el mismo, al haberse 

interrumpido su secuencia al aparecer un endoso firmado por 
una persona fisica que no justificé haber actuado por cuenta y 
representacion de quien aparecia como beneficiaria del titulo. 
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~-En tal virtud, carece de razén el Octavo Tribunal Cotegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, cuando afirma que el 
cumplimiento de los anteriores requisitos fespecto de fos 
endosos que se efectiien a nombre de las personas morales, 
solo son exigibles en los casos en que el ultimo endoso aparezca 
como endosatario dicha persona, pues no debe confundirse el 
requisito de identidad de ta persona que presente el titulo como 
uitimo tenedor con la continuidad de los endosos, mismo que se 
aprecia del simple analisis de cada uno de los endosos. 

~~Atento a fo manifestado la Tercera Sala considerdé que debe 
prevalecer con el caracter de jurisprudencia obtigatoria en fos 
términos precisados en el ultimo parrafo de! articulo 192 de la 
Ley de Amparo, la tesis que a continuacién se precisa debiendo 
ordenarse su publicaci6n en la Gaceta de! Semanario Judicial de 
la Federacion para los efectos del articulo 195 de la propia ley. 

ENDOSO DE UN TITULO DE CREDITO. REQUISITOS QUE 
DEBE SATISFACER CUANDO LO HACE UNA PERSONA 
MORAL. Solo puede considerarse que el endoso de un titulo de 
crédito fue realizado por una persona moral, cuando se hace 
constar en (a antefirma la denominacién o raz6n social de la 
misma, asi como Ia representacién que ostenta ta persona fisica 
que suscribié el mismo, pues de otra forma no se cumple con fo 
dispuesto por los articulo 38 y 39 de la Ley Generai de Titulos y 
Operaciones de Crédito, que establece como requisito para su 
pago no sdlo el que se verifique la identidad de Ja persona que 
presenta el titulo como ultimo tenedor, sino también la 
continuidad de los endosos; razén por la cual, cuando en el 
endoso no se hace constar dichos requisitos debe conciuirse que 
se interrumpié la secuencia de los endosos, con independencia 
de que se trate def Ultimo endoso o no, por no aparecer 
constancia alguna de que la persona moral que aparecia como 
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beneficiaria endosé el titulo, sino que exclusivamente una 
persona fisica lo hizo, atento at Principio, de literalidad que rige a 
los titulos de crédito en los términos del articulo 5° de la invocada 
ley, que dispone: “son titulos de crédito los documentos 
necesarios para ejercitar el derecho iiteral que en ellos se 
consigna”. 

Par lo expuesto y con fundamento en tos articulo 197-A de la Ley 
de Amparo y 26, fraccion XI de la Ley Organica del Poder 
Judicial de ta Federacién, la Tercera Sala resolvid: 

PRIMERO.- Si existe contradiccion de tesis entre tas sustentadas 
por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil def Primer 
Circuito al fallar el amparo directo 271/93 y el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil el propio Circuito al resolver et amparo 
en revision 833/86. 

SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer con el caracter de 
jurisprudencia el criterio establecido por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos 
precisados en el considerando cuarto de la presente resoluci6n. 

Remitase de inmediato a fa tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolucién al Semanario Judicial de ta Federacién 
para su publicacién y a la Gaceta del mismo, asi como a las 
Salas de fa Suprema Corte de Justicia de ta Nacién, a los 
Tribunaies Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito, en 
acatamiento a lo previsto por el articulo 195 de ta Ley de 
Amparo. 

Notifiquese; con testimonio de esta resolucién devuélvanse los 
autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archivese el 

expediente. 
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Asi lo resolvié la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de ia Nacion, por unanimidad de cuatro votos de los sefiores 
Ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cardenas, Mariano 
Azuela Giitrén, Miguel Montes Garcia y Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez. Fue el ponente ef segundo de los sefiores Ministros 
antes mencionados. 

Firman el Presidente de la Sala y Ministro ponente con el 
Secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe. 

4.4. COMENTARIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA. 

Asi pues, fa forma anteriormente descrita, es la forma como se establece la 
jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, ya sea funcionando en 
Tribunal Pleno o en Salas. Pero Para que realmente haya jurisprudencia, es 
necesario que las resoluciones que vayan a conformar ta tesis respectiva, 
coincidan en tos puntos considerativos, y No sdlo por to que hace a los puntos 
resolutivos; en efecto si fos puntos considerandos de una sentencia de amparo 
son aquellos en que una autoridad jurisdiccional hace el estudio del fondo del 
negocio, es en esa parte de la sentencia donde debe estar fundado ei criterio 
para conformar ta jurisprudencia que se pretende implantar por algunos de tos 
organos facultados legaimente para sentar esta fuente de} Derecho.7% 

Es pertinente destacar que existe la contradiccién de tesis, en virtud de 
que se debe cumplir con los requisitos de sefialar en el endoso la razon social o 
la denominacién de la persona moral y el caracter con quien firmé la persona 
fisica que lo suscribid, este requisito debe satisfacer en todos los casos en que 
se endose un titulo de crédito por una persona moral, para acreditar la 
continuidad de los endosos tal y como to establece el H. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y no asi como fo establece e! 

  

**Cfr; Del Castillo del Valle: Op.Cit; Pag. 369. 
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H. Octavo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito que sefiala que estos 

requisitos se deben cumplir, exclusivamente cuando en el ultimo endoso aparece 

como endosatario la persona moral. 

Ahora bien, en ta lectura de la tesis estudiada se puede apreciar que en 

articulo 29 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito no se hace 

mencion al caracter con el que interviene el endosante, ni en la denominacion o 

taz6n sociat de ta persona moral en cuyo nombre se realiza el endoso:; fa fraccién 

Nl del citado articulo nos dice que es requisite ta firma del endosante o de ta 

persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre, dejando un vacio 

que se puede manifestar en una mala interpretacién de este segundo requisito, 

pues existe fa posibilidad de que suscriba el endoso la persona fisica a nombre 

propio; y por lo tanto al no acreditarse la relacion existente entre la persona moral 

y ta persona que firma los documentos como endosante, se rompe la continuidad 

de tos endosos. Por lo anterior, es necesario precisar que lo que se esta 

cuestionando dnicamente, es fa irregularidad formal que se deriva de la falta de 

continuidad en tos endoso, lo que resultaria que los endosatarios no estuvieron 

legitimados formatmente. 

Los articulos 30, 31 y 32 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito advierten el tipo de nulidad ya sea absoluta o relativa, que acarrean la 

omisién de cada uno de los articulos en relacién al articulo 29 de la citada ley; 

pero para efectos de la jurisprudencia en cuestion no es necesaria la deciaratoria 

de nulidad del endoso sino que es suficiente con acreditar la falta de legitimacion 

de! poseedor del titulo para exigir el pago, porque como ya se estudié si el 

endosante de un titulo de crédito es una persona moral, ésta se obliga por medio 

de fos organos que la representan, sea por disposicién de ley o conforme a las 

disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas o de sus estatutos (articulo 

27 det Cédigo Civil para e! Distrito Federal, asi como los articulos 10, 149, 150 y 

157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Por consigutente,es necesario que firme una persona fisica en su nombre, 

pero fa unica forma de saber que ésta ditima actué por la persona moral, es 
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haciendo constar esta circunstancia en el propio documento, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que tiene ta facultad de realizar dicha operacién 
precisamente a nombre de esa persona moral, y que no ha sido revocado. 

Como ya se puntualiz6 las personas morales tienen érganos que la 

representan, éstas.a su vez otorgan poderes para actuar a nombre y por cuenta 

de esa persona moral, ya sea para suscribir un titulo o para realizar cualquier 
otra clase de declaracién. cambiaria come por ejemplo el endoso, esto es, se 
debe firmar en representacién de la persona moral. 

Dicha representacién debe hacerse constar en la antefirma como requisito, 
de lo contrario no puede considerarse. que la persona fisica que firma lo haya 
hecho en nombre y por cuenta de. la persona moral, atento al principio de 
literalidad que rige a los titulos de crédito enlos términos del articulo 5° de fa Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito que dispone: “Son titulos de crédito 
tos documentos necesatios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 
consigna”. 

En atencién al estudio anterior, mi propuesta para llenar esa laguna 
juridica mencionada es adicionar al-articulo 29 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito un requisite mas para que.quede de la forma siguiente: 
El endoso debe constar en un titulo relativo o en hoja adherida al mismo, y tlenar 
los siguientes requisitos: 

|. Ef nombre del endosatario; 

N. La firma.del endosante .o dela persona que suscribe el endoso a su 

ruego o en su nombre; 

itl, Tratandose de. persona moral, se debe sefialar la razén social o la 

denominacidn de fa misma y bajo protesta de decir verdad, el caracter 

con que firm6 la. persona fisica en su nombre y que no ha sido 

revocado; 

IV. La clase.de endoso; 

V. El lugar y ta fecha. 
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Asi mismo una adicién mas at articulo 30 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito quedando de la forma siguiente: Si se omite el primer 

requisito se estara a lo dispuesto por el articulo 32. La omisién del segundo 
requisito hace nulo el endoso. La omisién del tercer requisito acredita la falta 

de legitimacion del poseedor del titulo para exigir ef pago, y la det tercero 
establece la presuncién de que el titulo fue transmitido en propiedad, sin que 
valga prueba en contrario respecto al tercero de buena fe. La omisin del lugar 
establece la presuncién de que el documento fue endosado en el domicilio del 
endosante, y la de ta fecha establece la presuncién de que el endoso se hizo el 
dia en que el endosante adquirié el documento, salvo prueba en contrario. 

De esta manera se cumplira eficientemente por to dispuesto por el articulo 
39 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su parte 
conducente donde nos menciona que se debe verificar la identidad de la persona 
que presente el titulo como titimo tenedor y ta continuidad de los endosos, de lo 
contrario, el que paga correria el riesgo de no cumplir con quien realmente fuera 
la beneficiaria del titulo; por consiguiente, fas adiciones antes descritas nos 
Hlevarian a una maxima protecci6n del verdadero beneficiario del titulo. 

Por la raz6n anterior propongo las adiciones mencionadas a los articulos 
29 y 30 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito; porque si bien es 
cierto que existe jurisprudencia al respecto, y esta nos sirve para subsanar esa 
laguna juridica, nos serviré con mayor eficiencia plasmar esas adiciones para el 
mejor manejo de Ia citada ley y dar una interpretaci6n mucho mas precisa de la 
misma, sin recurrir a criterios que hagan a su vez interpretaciones que caigan en 
contradicciones. 

 



CONCLUSIONES 

1.- Se observa que fos titulos de crédito han cobrado vida en forma 
organizada desde que los tratadistas los empezaron a definir y hasta la actualidad 
estas definiciones han tenido minimas variantes, pero su estructura principal sigue 
aceptandose como fa correcta. 

2.- Es necesario apegarse a ia denominacién de titulo de crédito que 
concuerde con nuestro Cédigo y no basamos a los origenes doctrinarios ya que el 
resultado 0 fin para el cual fueron creados es el de garantizar lo que en ellos se 
estipula. 

3.- Sin duda alguna, la estructura o el cuerpo del titulo de crédito esta 
formado por cuatro caracteristicas fundamentales que son; la incorporacién, fa 
legitimacion, ta literalidad y la autonomia, sin las cuales no seria posible dar vida 
juridica a un titulo de crédito, pues cada una de estas caracteristicas estan 
intimamente ligados. 

4.- Con Ia figura del endoso se facilité de manera eficiente la transmision de 
un titulo de crédito, que tegitima al nuevo poseedor en fos términos descritos 
precisamente en la clase de endoso que se trate. 

Lo que se encuentra en comin en tos diferentes tipos de endosos, 
cualquiera que sea su clase, es la legitimacion, es decir, ta transmisién del 
documento frente a terceros, aunque éste sea un acto unilateral del endosante. 

5.- La importancia del endoso en procuracién radica en que el endosatario, 
solo tiene los poderes de un procurador, es decir, el endosatario tendra todos los 
derechos y obligaciones de un mandatario, pues el endoso en procuracién, no es 
mas que un mandato conferido en forma documental, la titularidad del derecho yla 
propiedad del titulo siguen perteneciendo exclusivamente al endosante, ya sea 

 



persona fisica 0 moral, a excepcién del endoso en propiedad, que como su 
nombre to indica se transmite precisamente ia propiedad del titulo. 

Es necesario mencionar que es posible revocar el mandato conferido al 
endosatario y cancelar el endoso. 

6.- Lo sobresaliente en el contrato de mandato radica en que los efectos 
juridicos realizados por el mandatario se entienden por cuenta del mandante, ya 
que el mandatario solamente puede realizar actos juridicos y no hechos 0 actos 
materiales, a todo esto tenemos una excepcién en. el mandato mercantil, ya que et 

mandatario lo puede realizar a nombre propio sin necesidad de representacion. 

Es pertinente mencionar que et mandato y Ja representacion son figuras 
distintas, ya que. el mandato es un contrato y se perfecciona con el acuerdo de 
voluntades y la representacién es conferida mediante la ley o mediante un 
procedimiento judicial. 

7- Siguiendo el razonamiento anterior las. caracteristicas principales. del 
mandato son; es un contrato. de prestacién de servicios, los actos o ejecutar son 
exclusivamente juridicos y estos actos juridicos son por cuenta dei mandante. 

Es necesario mencionar que una de las causas principales sujetas a este 
estudio, para la terminacién det mandato, es la revocacién del mandatario y para 
que produzca efectos debe ser notificada en forma expresa 0 tacita. 

8.- Juridicamente las personas morales son grupos de individuos. a los 
cuales nuestro Derecho considera como una sola entidad, para que actiien como 
tal en la vida juridica frente a terceros. Estas personas morales obran y se obligan 
por medio de los érganos que los representan, estos érganos a su vez derivan de 
la constituci6n misma de la sociedad y son elegidos como tales por disposicion de 
la ley 0 conforme a las disposiciones de su escritura constitutiva y sus estatutos. 

 



9. En ta lectura det articulo 29 de la ley General de Titulos y Operaciones de 
Créditos se puede apreciar que no se hace mencion al caracter con el que 
interviene ef endosante, ni la raz6n social o denominacion de fa persona morai en 
cuyo nombre se realiza ef endoso. 

10.- Es necesario que firme una persona fisica en nombre de la persona 
moral, pero la Gnica forma de saber que ésta ultima actué por fa persona moral, es 
haciendo constar esta circunstancia en el propio documento manifestando bajo 
Protesta de decir verdad que tiene la facultad de realizar dicha operacién 
precisamente a nombre de esa persona moral, y que no ha sido revocado. 

La representacién. debe hacerse en fa antefirma como requisito, de [o 
contrario se podria considerar-que la persona fisica lo realizé a nombre propio; por 
lo tanto, como requisito. adicional, para.un endeso de persona moral, se debe 
sefialar la raz6n social o-ta. denominacion de ta persona moral y bajo protesta de 
decir verdad el caracter con que firmé ta persona fisica en su nombre. 

11- De-esta manera se. cumpliraé.con lo dispuesto por el articulo 39 de la-Ley 
General de Titulos. y Operaciones de Crédito en su parte conducente donde nos 
menciona que se. debe verificar la identidad de la persona que presenta el titulo 
como ultimo tenedor y ta continuidad de los endosos, de lo contrario, el que paga 
correria el riesgo de no cumplir con quien realmente fuera beneficiaria del titulo. 
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