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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad principal dar a conocer a los estudiantes 
del Derecho y en general a toda persona interesada en el tema de la Beneficencia 
Publica; el enfoque juridico y social dentro del cual se desarrolla ésta para la 

realizacion de sus fines. 

No pretende ser un trabajo para especialistas, se concreta ai estudio del Derecho 
Civil aplicable a las materias de Derecho sucesorio y Derecho hereditario de 
acuerdo con lo que establecen las leyes que los reguian en nuestra legislacién. 
Persique ser un auxiliar en la consulta de cuestiones practicas que sirva de apoyo 
y guia en el estudio de la estructura de la Beneficencia Publica y de su 
intervencién en los juicios sucesorios intestamentarios. 

Comenzaremos por analizar algunas figuras juridicas relativas al Derecho 
Sucesorio y al Derecho Hereditario, tales como: ia sucesién, Ja herencia, el 
testamento, el intestado, la capacidad juridica em materia hereditaria, las clases 
de testamentos, las formas de suceder, etc. 

Estudiaremos someramente los antecedentes histéricos que dieron origen al 
surgimiento de la Beneficencia Publica en México, su estructura y funcionamiento, 
pero sobre todo como tema principal de este trabajo, la forma en que interviene 
esta instituci6n en los juicios sucesorios intestamentarios. 

Con todo esto pretendo demostrar de una manera clara y sencilla, que la 
Beneficencia Publica es una realidad hoy en dia; que es y seguira siendo de gran 
importancia para nuestro pais, que su misién sigue siendo la misma que tenia 
desde sus inicios, con las mismas responsabilidades y el mismo objetivo; el de 
atender y satisfacer las necesidades basicas de subsistencia que demandan las 
clases mas desprotegidas. 

En México como en muchos paises del mundo, siempre han existido diversas 
clases sociales, que van desde la mas privilegiada; la que se ubica en zonas 
exclusivas y que cuenta con todos los servicics necesarios e indispensables para 
vivir comodamente, hasta la mas débil y olvidada, en la que, las personas que la 
integran sobreviven en ia marginacién de ios beneficios dei desarroiio tecnoldégico 
y humano. 

Es para mi un compromiso el poder desarrollar este tema, toda vez; que la 
intervencion de ia Beneficencia Publica en ios juicios Sucesorios Intestamentarios 
es sumamente amplia y complicada. 

En primer lugar nos encontramos con el derecho de la institucién que la misma 
legistacidn le otorga para poder intervenir en juicio. En segundo lugar con los 
derechos de los presuntos herederos y su obligacién de demostrar con los mejores 
medios posibles esos derechos. Por ultimo, con la ignorancia que existe en la 
practica juridica sobre la existencia de la Beneficencia Publica y de los alcances 
que ésta puede llegar a tener, ya que por desconacimiento nunca se considera



que puede ser una poderosa y fuerte contraparte en los juicios sucesorios 
intestamentarios; sdlo se perfila en el mejor de los casos, como supuesta 
heredera cuando no existen otras personas con derecho de heredar, o para 
cuando quienes reclaman la herencia no prueban su parentesco con el autor de la 

sucesion. 

Sobre esto Ultimo cabe aclarar, que corresponde a los denunciantes aportar la 
informacién necesaria para probar y acreditar sus derechos hereditarios en Ja 
sucesién, Esto es facil, siempre y cuando el abogado que los asista cuente con los 
conocimientos necesarios para denunciar un intestado y el de cujus (de cuya 
sucesién se trata) y sus familiares (presuntos herederos), cuenten con una 
documentacién regularizada; jo anterior se complica cuando el abogado carece de 
experiencia y la documentacién se encuentra deteriorada, incompleta o en el peor 
de los casos no existe; es en este momento cuando los intereses de los 
denunciantes y de la Beneficencia Publica se contraponen. Entonces correspondera 
a cada uno demostrar su mejor derecho para heredar al autor de la sucesi6n. 

Espero sinceramente poder despertar su interés en’ el tema, ser clara en ta 
exposicién de! mismo; si es posible disipar algunas dudas y por supuesto que el 
presente trabajo sea de utilidad para todos los estudiosos del Derecho.



CAPITULO 1 

HERENCIA Y SUCESION 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO HEREDITARIO 

El Derecho Hereditario nace al aparecer la propiedad individual, lo anterior tiene 
su fundamento en el devenir histérico y lo podemos comprobar haciendo un 
analisis de la evolucién de la propiedad. 

A\ principio la propiedad era comunal, no existia la propiedad individual; se dice 
que fue !a horda la forma mas simple de la sociedad y se caracteriza porque todo 
es propiedad de todos, es una especie de comunismo primitivo en donde no hay 
relaciones de paternidad, filiaci6n etc. Se asegura que en esta primera etapa las 
relaciones fueron incestuosas y promiscuas. 

Enseguida tenemos el Totemismo, que era una organizacién religiosa en la cual 
las tribus tienen una creencia mistica, consistente en que todos los integrantes de 
la misma tribu descienden de un antepasado comun, los adoradores de un mismo 
Tétem eran considerados como hermanos y no podian contraer matrimonio entre 
si; ante esta situacién los grupos de una tribu se unian a los grupos de otra 
diferente. En esta etapa tampoco encontramos el Derecho Hereditario o algo 
semejante. 

Posteriormente desaparece la prohibicién de celebrar uniones entre los miembros 
de una misma tribu, lo que da lugar al matrimonio. En esta época aparece el 
régimen del patriarcado y en consecuencia ta familia, formada por el padre, la 
madre, los hijos y la propiedad famiiiar. 

La Familia era la dnica propietaria de los bienes, lo que sucedia en realidad era 
que los parientes sucedian al difunto en virtud del antiquisimo derecho de 
copropiedad familiar, conforme al cual, la viuda desde la edad de piedra hizo 
sivas las ahietas de <5 eesoss 
SYS 10S GOJELOS GE SU ESPGso. 

Después se empezo a diferenciar la propiedad individual de la propiedad familiar y 
aparecié el TESTAMENTO. Se distinguen entonces dos clases de sucesiones: la 
FAMILIAR y fa INDIVIDUAL.’ 

El] Pater tenia derechos sobre los bienes que formaban parte de la propiedad 
familiar, pero era solamente un administrador, por lo que cuando moria, los 
bienes volvian a los sobrevivientes del grupo familiar. Es en esta época en la que 
se comienza a hablar del Derecho Hereditario. 

La Sucesién Legitima fue !a primera forma de suceder, su fin primordial era 

proteger la soberania doméstica y las costumbres familiares, no se concebia la 

1 Tbarrala, Antonio de. Cosas y Sucesiones, 7? ed., Editorial Porria, S.A., México, 1991, Pag. 677.



posibilidad de que los bienes pudieran transmitirse por herencia a personas ajenas 

a la familia del difunto. 

En los pueblos mas antiguos se acostumbraba que al morir el padre, los bienes se 
transmitian por herencia a los hijos, por ejemplo: En Egipto, los bienes eran de la 
familia y al morir el jefe los hijos sucedian por derecho propio. 

En el pueblo Hebreo el primogénito heredaba siempre doble parte y a falta de 
varones heredaban las hijas, quienes quedaban obligadas a casarse con individuos 
de su propia tribu. 

Por lo que se refiere a los pueblos americanos las leyes sobre herencia eran 
precisas, no habia necesidad de testar, heredaban primero los hijos y en su 
defecto los parientes mas cercanos, pero no las hijas, quienes sdlo tenian derecho 
de heredar lo que les quisieran dar los herederos varones. 

Al principio el que tenia hijos no podia hacer testamento, fue hasta después que 
se introdujo la LIBERTAD DE TESTAR. 

Los primeros en conocer el testamento fueron jos Egipcios, ya que el padre en 
vida acostumbraba dividir sus bienes y les decia a sus hijos que si después de su 
muerte alguien perturbaba su propiedad heredada, le impusieran una pena que 
generalmente era en dinero. 

Los Romanos en sus primeros tiempos conocian solo la Sucesién Legitima y 
posteriormente la Sucesién Testamentaria, introducida ésta ultima por la Ley de 

las XII tablas, la cual concedié la libertad de testar y regulaba el testamento bajo 
la condicién de que la asamblea popular admitiera la disposicién que hiciere el 
testador.? 

Le sucesién testamentaria liegd a prevaiecer sobre fa iegitirna ai grado de que se 
creé la costumbre de otorgar testamento con la idea de que testar era un honor y 
morir intestado un deshonor. Esta libertad de testar vino a encuadrar 
perfectamente con ja organizacién social y juridica de la familia romana y se 
consagid entonces el regi   an do les ce he ee ee tt 

en GE ia nore lEestaimenuraccion. 

  

Las clases de herederos que encontramos en Roma son dos: Los Herederos 
Necesarios y los Herederos Voluntarios. 

Los primeros eran instituidos por la jey para que adquirieran la sucesion 
haciéndose cargo de las deudas a nombre propio; porque en el caso de que un 
individuo al morir dejase un pasivo superior al activo y el heredero se negase a 
aceptar la herencia, ademas de perjudicar a los acreedores, e! de cujus caia en 
infamia, extinguiéndose la Sacra Privata, institucién religiosa muy respetable en 
ese entonces; de ahi que la ley requiriese herederos necesarios. 

  

? Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo IV, Sucesiones, 7? ed., Editorial Porrda, S.A., 
México, 1994, Pag, 322.



En cuanto a los herederos voluntarios era necesaria la aceptacién de la herencia y 

la hacia el interesado ante el juez pretor; esta aceptacion recibié el nombre de 

aditio”. 

En fa Edad Media todos los bienes muebles formaban un patrimonio que se 

transmitia a los herederos segun el parentesco. 

Los bienes inmuebles se dividian: En bienes adquiridos por el autor de la sucesién 
gracias a su trabajo, y en inmuebles heredados por el mismo autor, haciéndose 

entre éstos Ultimos la distincidén acerca del origen de los bienes, esto es; si el 

autor de la sucesién los habla heredado por parte del padre o de la madre. Se 

consagré el principio de que éstos bienes regresaran a la linea de parentesco de 

donde procedian y se denominaban bienes inmuebles materna, maternis o 

paterna, paternis seguin el caso. 

Al morir el autor de ta herencia los bienes que habia recibido por la linea materna 
regresaban a los ascendientes, a su madre, abuelos o bisabuelos; lo mismo 
sucedia con los bienes inmuebles que habia heredado por linea paterna. 

En esta época se originaron los mayorazgos y el derecho de heredar del 
primogénito; también se hicieron divisiones de los bienes en relacién con el sexo y 

la edad. 

El Cédigo de Napoleén que también admite la sucesién testamentaria, concluye 
con los privilegios por razén de sexo en articulo expreso, consignando la iguaidad 

de los hijos para heredar. 

Respecto a nuestra legislacién, el Codigo de 1870 seguia el sistema espanol de la 
sucesion legitima y modifica el sistema anterior en el sentido de que el heredero 
no sera ya responsable de las deudas hereditarias sino hasta donde aicance la 

cuantia de los bienes, esto es; el beneficio de inventario. 

Nuestro Cédigo de 1884, crea el régimen de libre testamentifaccién que subsiste 
actualmente; introduce de conformidad con sus articulos 3,323 y 3,324 que toda 

persona tiene iiberiad de dispoi 
derecho que no estaba limitado sino por la obligacién de dejar alimentos a los 
descendientes, cényuge supérstite y a los ascendientes, seguin las reglas que ahi 
mismo se establecen.* 

  

En la actualidad ya no tiene importancia la continuacién de la soberania familiar o 
de la persona de! de cujus en cuanto a su situacién y potestad en fa familia, lo 
mas importante es continuar jas relaciones patrimoniales del difunto. Lo que 
realmente interesa al Derecho, es regular juridicamente la transmisién del 
patrimonio de !a persona que muere, a sus herederos. 

  

3 Arce y Cervantes, José. De Las Sucesiones, 3? ed., Editorial Porrua, S.A., México, 1992, Pag. 28.



1.2. SUCESION 

La palabra SUCESION significa accién de suceder; suceder es tomar el lugar de 

otro. 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado da las siguientes definiciones de sucesi6n: 1. 
Entrada o continuacién de uma persona o cosa en lugar de otra. 2. Entrada como 
heredero 0 legatario en ia posesién de los bienes de un difunto. 3, Descendencia o 
procedencia de un progenitor. 4. Conjunto de bienes, etc., transmisibles a un 

heredero o legatario.* 

En lenguaje vulgar designamos como SUCESION una relacién de momento que 
sigue a otra. Asi hablamos en el cine de la sucesién en que se desarrollan los 
episodios de una pelicula; en la vida politica, nos referimos a la sucesion 
presidencial, los fendmenos sociales ocurren los unos a continuacién de los otros.> 

Pero juridicamente la nocién es distinta; la sucesién implica sustitucién en la 
titularidad de los derechos y relaciones o situaciones juridicas que aamiten 
sustitucién, 0 sea, cambio de sujeto e identidad en la relacién de derecho.® 

Para Bonnecase Ja sucesién es por excelencia, un modo de adquirir por defuncién 
a titulo universal. Es la transmision del patrimonio de una persona fallecida a una 

© varias otras.” 

Al fallecer una persona, su patrimonio no puede desaparecer lisa y llanamente, 
por lo que ese patrimonio es transmitido a sus causahabientes, a personas que lo 
van a recibir y se denominan herederos. 

La conexién que existia de tal patrimonio con la persona fisica que lo encabezaba 
(conexién que Hamameos TITULARIDAD) ha quedado suspendida por !a falta de su 
titular. Como no es posible en la vida juridica que esas relaciones y cosas 
(derechos reales, derechos de crédito, obligaciones y posesiones) queden sin un 
sujeto al que estén ligados, es imprescindible que otra persona sub-entre en ei 
lugar de! faltante para que, cn io posible, no se interrumpan csas relaciones. 

Al conjunto de los bienes que a la muerte de alguien se transmiten conforme a 
derecho, a otra persona denominada causahabiente o heredero; se le denomina 
herencia, el heredero adquiere a titulo universal y responde de tas cargas de la 
herencia hasta donde alcance la cuantia de los bienes que hereda. ° 

  

4 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Torno XI, Selecciones del Reader ‘s Digest, S.A. de C.V., México, 
1979, Pag. 3601. 
5 Ibarrola, Antonio de. Op. Cit. Pag. 647. 
® Diccionario Juridico Mexicano, tomo IV, 12 ed., Editorial UNAM, México, 1985. 

7 Bonnecase, Julidn. Tratado Elemental de Derecho Civil, Traduccién y Compilacién Enrique Figueroa 
Alfonzo, Distribuidora HARLA, S.A., de C.V., México, 1997, Pdg. 562. 
® arce y Cervantes, José, Op. Cit. Pag. 2 
> art. 1284 del Cédigo Civil.



Como podemos ver, lo que importa al Derecho es que el patrimonio perdure a 

través del cambio de su titular, evitando asi una disgregacién econémica del 

mismo. 

La finalidad econémica es esencial para el régimen de contratos, que perderian 
todo su valor si a la muerte del acreedor o del deudor se extinguiesen sus 

derechos y obligaciones. 

De esta manera, si e! monto de las deudas que tenia el de cujus fuera igual que el 

valor de los bienes que deja, entonces el heredero no recibiraé ningGn bien porque 

debera dedicar todos los bienes al pago de esas deudas. 

Si las deudas superan a los bienes, se esta ante fa herencia damnosa” y en este 
caso algunos acreedores del difunto quedarian sin cobrar su deuda o todos jos 

acreedores recibirian solamente el pago de una parte de sus respectivos créditos, 

toda vez que el heredero respondera de las deudas de la sucesién; sdlo hasta 
donde alcancen los bienes y créditos de la herencia. 

Fuera de los casos mencionados, e! heredero ademas de asumir el caracter de 
nuevo titular def patrimonio del difunto, tendra el beneficio de adquirir los bienes 
de este patrimonio (una vez pagadas las cargas y obligaciones si las hubiere), por 

lo que recibe el provecho a titulo gratuito de aumentar su propio patrimonio. 

De lo anterior se deduce que con la muerte de una persona pasa su patrimonio 

como un todo a otra u otras personas, y no solo pasa el activo sino también pasan 

a los herederos las deudas del patrimonio. 

En resumen; Sucesién es Ja transmisién, un acto juridico; en cambio Herencia 
alude a la generalidad de los bienes, al patrirnonio que pasa del causante al 

sucesor, 

La Sucesién Hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del de cujus 
que no se extinguieron con su muerte, formando éstos una unidad a la que se le 

llama “Universalidad de Derecho.” 

La Sucesién Universal es ia transmision de ia totalidad de derechos y obiigaciones 
del de cujus, en tanto que éstos no sean por su naturaleza intransmisibles por 
herencia u ordene dicha intransmisibilidad una prescripci6n de Derecho Positivo. 
La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones de las personas 
trascienden a su muerte; excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario. 

La Sucesion a titulo universal es la forma mas simple para realizar la transmisiOn 
de los bienes del de cujus, sin que sea necesario efectuar una forzosa liquidacion 
del patrimonio, y por otra parte, tal forma garantiza del modo mas completo y 
perfecto los derechos de terceros y de los acreedores. 

  

10 La herencia Damnosa es aquella que tiene mas deudas que bienes y créditos. Véase Margadant, Guillermo 
F. Derecho Romano. 152 ed., Editorial Esfinge, S.A. de C.V., México, 1988, Pag. 476.



TIPOS DE SUCESIONES 

En materia de Derecho Sucesorio existen dos tipos de sucesiones: 

La Sucesién Inter Vivos (entre vivos), o bien la Sucesién Mortis Causa (por 

causa de muerte). 

En el acto inter vivos ambas partes con sus correspondientes voluntades 

concurren a la celebracién, se encuentran presentes por si o por medio de un 

apoderado. Son sucesiones a titulo particular y estaremos en presencia de ellas 

cuando se sucede alguna cosa por causa de venta, donacién u otra causa 

semejante. ** 

En estos casos se verifica la sucesién sobre un bien determinado, el que adquiere 

a titulo de venta sucede al vendedor, el donatario al donante etc. 

La sucesién mortis causa, es un hecho juridico mediante el cual; al morir una 

persona otra continua con todos sus deberes y derechos que no se extinguieron 

con su muerte. En esta sucesién el autor ya no se encuentra entre nosotros, 

concluyé su personalidad y su patrimonio pasa a un nuevo titular, comprende fos 

testamentos y sucesiones ab intestato, en los que la transmisién de la totalidad o 

de parte de los derechos, esta subordinada al fallecimiento de una persona. 

La sucesién mortis causa puede ser Universal o Singular. La Sucesién universal 

mortis causa es la Herencia y la Sucesién singular mortis causa es el Legado. 

ELEMENTOS DE LA SUCESION 

Segin Arce y Cervantes, para que se genere la sucesién se requiere la 

coexistencia de los siquientes elementos: 

1. Relacién Transmisible. 
2. Persona que Transmite (autor de fa sucesién). 
3. El que recibe Ja relacién (heredero). 
4. Vocacién o Hamada a herencia. 

Hagamos un andlisis de cada uno de jos elementos antes citados: 

1. RELACION TRANSMISIBLE: Es decir, debe existir un conjunto de bienes 
y relaciones que pertenecian a una persona fisica, transmisibles por causa 
de muerte (cosas, derechos, obiigaciones) y que tengan un vaior 

econémico apreciable en dinero. 

4 Egcriche, Joaquin. Diccionario Razonado de Legislacién y Jurisprudencia, tomo I, 14 ed., Editorial 

Cardenas, México, 1979, Pag. 384.



Esto equivale a determinar cuales derechos y obligaciones no se extinguen 
por la muerte y pasan al sucesor como titular de esos derechos; como 

obligado en las obligaciones y como poseedor de los bienes de los que era 

poseedor el difunto. 

No se extinguen con la muerte y por lo tanto T TEN R 

HERENCIA: 

a) Todos los derechos reales de que era titular el autor de la sucesi6n, 

b) 

c) 

d) 

salvo aquéllos que nacen de una desmembracidn de la propiedad, que 
deba cesar a la muerte, como el usufructo, ef uso y la habitacion, cuya 
duracién por ser vitalicios termina con el fallecimiento de su titular. 

Todas las relaciones nacidas del derecho de crédito en su lado activo y 
en su lado pasivo, siempre que no se extingan por la muerte. Aqui 
quedan incluidos los derechos de recibir una prestacién y ta obtigacion 
de pagarla; derechos que ya hubieran existido en vida del autor de la 
sucesién y que a su muerte hubiesen quedado aun incumplidos; 

La posesiédn que tenia el autor sobre los bienes antes de su 
fallecimiento; al respecto el Cédigo Civil establece que la posesion de 
los bienes hereditarios, se transmite por ministerio de ley a los 

herederos desde el momento de la muerte del autor de ta herencia; 

salvo los bienes de la sociedad conyugal que la tendra el conyuge que 
sobreviva. (Véase articulo 205 del Cdédigo Civil) 

Aquellas cuotas o primas que el autor de la sucesién en vida hubiere 
acumulado, y que a modo de reintegro o devolucién deban ser 
entregadas por !a persona o institucién que las hublere recibide y cuya 
devolucién o exigibilidad dependa del acontecimiento de la muerte del 
autor; ya que éstas fueron desembolsadas por el autor sujetas a esa 
modalidad y ya formaban parte de su patrimonio. Podrian considerarse 

I ones de ciertas caias de ahorro y 

quiza ias que hace ei Infonavit de ias cuotas que ei autor (o su patrén 
en cumplimiento de la ley) habia ido pagando a esta institucion. 

  

Los bienes que le hubieren correspondido al autor de la herencia por la 
disolucién de la sociedad conyugal si la hubiere. Como ésta termina con 
la disolucién del matrimonio (en este caso con !a muerte) debe 
liquidarse, de modo que a titulo de disolucién de la sociedad conyugal, 
se aplicaré lo que corresponda conforme a las capitulaciones 
matrimoniales, tanto al cényuge supérstite como a la sucesién del 
conyuge fallecido. Serdn materia de la herencia del conyuge fallecido, 
solamente los bienes o porciones de éstos que le hubiere correspondido 

recibir (y que ahora le corresponden a su sucesi6n) por disolucién de la 
sociedad conyugal. ( Véase articulo 203 del Cddigo Civil)



Los bienes o porciones de los mismos, que se aplican al cényuge 

supérstite; no los adquiere éste a titulo de herencia, sino a titulo de 

gananciales en la liquidacién de la sociedad conyugal. 

Se extinguen por fa muerte y por lo tanto NO SE TRANSMITEN POR 

HERENCIA: 

a) Los derechos pliblicos y los derechos politicos, como son: Los derechos 
humanos que garantiza la Constitucién en su capitulo de garantias 

individuales, ni el derecho al sufragio. 

b) Los derechos personalisimos figados al titular por sus cualidades 
personales de parentesco, confianza, cargo, como son: El matrimonio, la 
patria potestad, tutela, curatela y los derechos provenientes de relaciones 
intuito personae, como el mandato, la prestacién de servicios 
profesionales, el cardcter de asociado en una asociacién civil. 

c) Los derechos patrimoniales de duracién limitada a la vida de la persona, 
tales como el usufructo, el uso y la habitacién, la pensién o renta vitalicia y 
la obligacién cuyo cumplimiento no es fungible por ser personalisima del 

obligado. 

d) Ei importe de las prestaciones (pensiones, indemnizaciones, etc.), que 
empiecen a causarse precisamente por la muerte del autor de la herencia, 
porque nacen por primera vez en cabeza del beneficiario aunque sea como 
efecto directo 0 indirecto de la muerte de una persona. Se adquieren 
directamente por el beneficiario y surgen con motivo de ja muerte que es 
el evento que determina su nacimiento. Por lo tanto, nunca formaron parte 
del patrimonio del fallecido, por tal motivo los acreedores hereditarios no 
tienen derecho sobre ellas. Por ejemplo, el importe del seguro de vida del 
autor de la sucesién, la reparacién del dafio por causa de rnuerte dei autor 
de la sucesién, que establece el Cédigo Penal, las prestaciones que debe 
pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social.’ 

2. PERSONA QUE TRANSMITE (AUTOR DE LA SUCESION): Se refiere a la 
persona fisica, al autor de la sucesién y a la condicion de que éste haya dejado 
de existir. De lo anterior se desprende que la sucesién mortis causa solamente 
se da por la muerte de una persona fisica o sea de un ser humano, que pierde 
su personalidad como efecto de su fallecimiento. 

El efecto de la muerte es que en el momento de la misma, ei ser terrestre de la 
persona se convierte en una cosa mueble que es el caddver; desaparece la 
capacidad juridica y con ella la aptitud para tener derechos y obligaciones, y el 
patrimonio personal se transforma en herencia. 

12 arce y Cervantes, José. Op. Cit., Pags. 11-14. 
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Gutiérrez y Gonzalez, hace una critica del concepto que da el Codigo Civil en el 
articulo 1281, el cual indica que: “Herencia es la sucesién en todos los bienes 
del difunto...”; argumenta que el difunto ai fallecer ya no puede tener bien 

alguno, pues en ese momento se convirtid en “cosa” Y las cosas en el derecho 

mexicano no pueden ser titulares de derecho alguno.*® 

La muerte extingue los derechos de la personalidad, es el elemento 
indispensable para que se abra la sucesién y empiece a surtir sus efectos el 

testamento. En consecuencia, la sucesién se abre en el momento (dia y hora) 

de la muerte. 

Por semejanza con la muerte hay otro hecho que origina la apertura de ja 

sucesién y es la presuncién de muerte de un ausente, pero naturalmente que si 

el ausente apareciere, recobrara sus bienes y la posesién que se hubiere dado a 

sus presuntos herederos se perdera para éstos. 

3. EL QUE RECIBE LA RELACION (HEREDERO): Debe existir una persona o 

varias que reemplacen a la fallecida en la tituiaridad del patrimonio acéfalo 

{sucesor, causahabiente o heredero). 

El sucesor o heredero va a sustituir al fallecido en la titularidad de su 
patrimonio al momento de su muerte; es necesario que sea un ser 
juridicamente vive (ain cuando sea péstumo), con personalidad reconocida 
por el derecho; y que como tal exista en el momento de esa muerte y sea 
capaz de ocupar e! puesto que dejé vacante el difunto. 

En esta materia PERSONALIDAD y CAPACIDAD son ideas afines pero 

distintas. 

El concepto de personalidad implica aptitud de ser sujeto de derechos y 
obligaciones y es inalterable, no puede cambiar. La personalidad la tiene todo 

ser humano por ei hecho de seriv. 

la capacidad, se refiere a derechos y obligaciones necesariamente 
determinados y esta sujeta a oscilaciones cuantitativas. Es decir; no todas las 
ersones cueden adguirir tedes !os derechos gue reconoce !a ley porauc ersonas eden aa todos derechos guc reconsee fa te orguc on P pu es a y¥ Pog 

ciertos casos sin que se deje de reconocer que tal sujeto es persona, hay un 
impedimento para que ciertas personas adquieran determinados derechos que 
la ley enumera de un modo limitativo. 

Por lo tanto, las personas podrdn ser herederas, siempre y cuando tengan 
capacidad para ello y no podran heredar por falta de personalidad o por 

incapacidad. 

  

43 Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. Derecho Sucesorio. Inter Vives y Mortis Causa, Editorial Porria, S.A., 
México, 1995, Pag. 72. 
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POR FALTA DE PERSONALIDAD NO PUEDEN SER HEREDEROS: 

I. Los que mueran antes que el autor de la sucesién (premoriencia). 
II. Las personas que no hayan nacido al momento de Ja muerte del autor. Es 

decir, los que no estén fecundados al tiempo de la muerte del de cujus, 0 
los fecundados cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 337 del Cédigo Civil.** 

III.Las personas morales que no estén constituidas al momento de la muerte 
del de cujus. 

IV.Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cényuges, asi como fas asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, 
seradn incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes 
los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. Lo anterior de conformidad con lo que 
establece el articulo 130 inciso “e” parrafo cuarto de la Constitucién 

Politica. 

Respecto a los ministros de los cultos tienen una causa especial de incapacidad, 
por falta de personalidad, debida a una raz6n histérica. La incapacidad estd fijada 
en el articulo 15 de la Ley de a Asociaciones Religiosas y Culto Publico y por la 
primera parte det articulo 1325 del Codigo Civil, que sefialan que los ministros de 
los cultos no pueden ser herederos de los ministros del mismo culto ni de un 
particular, sien ambos casos, no tienen parentesco dentro del cuarto grado.’* 

También se genera una incapacidad para los familiares de los ministros de los 
cultos, por presuncién de influjo contrario a la libertad de! testador, lo cual se 
encuentra regulado también en los preceptos legales antes mencionados. 

TIENEN CAPACIDAD PARA HEREDAR: 

iL Todos los habitantes del Distrito Federal. 

que tienen personalidad. 
III.Las asociaciones religiosas de conformidad a lo establecido en los articulos 

27 fraccién II y 130 inciso “a” de la Constitucién Federal, preceptos que a 

la letra indican: 

los términos del articulo 130 y su ley reglamentaria tendran capacidad para 
adquirir, poseer o administrar, exciusivamente, los bienes que sean 
indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 
establezca la ley reglamentaria; 

ART. 27 fraccién II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en 

  

M4 Art. 1314 del Cédigo Civil. 
15 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico, publicada en el Diario Oficial de a Federacién el 15 de 
Julio de 1992.



ART. 130.- El principio histérico de la separacién del Estado y las iglesias 
orienta fas normas contenidas en el presente articulo. Las iglesias y demas 
agrupaciones religiosas se sujetaran a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unidn legislar en materia de 
culto publico y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que sera de orden publico, desarrollaraé y concretara las 
disposiciones siguientes: 

a) Las Iglesias y agrupaciones religiosas tendran personalidad juridica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regularé dichas asociaciones y determinard las 
condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. 

En relacién con las Iglesias, a las cuales la constitucién en el antiguo 
articulo 130 no les reconocia personalidad juridica, debemos decir que 
ahora ya cuentan con personalidad juridica como asociaciones religiosas y 
son aptas de heredar conforme a los articulos 6, 17 y 18 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Publico, en los que se dispone que dichas 
asociaciones tienen personalidad juridica a partir de que hayan obtenido 
su registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernacién, la cual deberd 
emitir una “declaratoria de procedencia” respecto de los bienes que vaya a 
adquirir la asociacién, y por Gitimo disponen que el fedatario ante el cual se 
formalice ta aportacién debera dar aviso al Registro Publico de la Propiedad 
que corresponda, de que el inmueble de que se trata habra de ser 
destinado a los fines de la asociacién.*® 

IV. La capacidad no puede ser privada de un modo absoluto. Ni por sancién 
penal ni por sentencia civil. Para que el heredero pueda suceder basta que 
sea capaz al tiempo de la muerte del autor pero si la institucidn fuere 
condicionai es necesario ademas, que sea capaz ai tiempo en que se 
cumpla ta condicién. 

SOW INCAFACES FA 

POR RAZON DE DELITO 

1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar 
muerte al de cujus o a sus padres, hijos, cényuge o hermanos, o ) por 
delito que merezca pena de prisi6bn contra cualquiera de esas 
personas. 
El que haya hecho contra el de cujus, sus ascendientes, 
descendientes, hermanos o cényuge, acusacién de delito que merezca 
pena capital o de prisién, aun cuando la acusacién sea fundada, si 
fuere su descendiente, su ascendiente, su cényuge o su hermano, a 

  

w 

  

46 aspron Pelayo, Juan M. Sucesiones, 1 ed., Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 
México, 1996, Pag. 31.



no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su 

vida, su honra o la de sus familiares. 

3. El cényuge que ha sido declarado adultero, respecto a la sucesion del 

cényuge inocente y el coautor del cényuge adultero respecto de la 

sucesion de éste o de la del cényuge inocente. 

4. Los padres que hubieren expuesto a sus hijos, que los abandonaren, 

prostituyeren o atentaren a su pudor. 
5. Los demas parientes que no hubieren cumplido con la obligacién de 

dar alimentos al de cujus. 

6. Los parientes que no cuidasen de recoger o de hacer recoger en 

establecimiento de beneficencia a! autor cuando éste estuvo 

imposibilitado de trabajar y sin recursos. Las incapacidades por delito 

hasta aqui vistas, privan también del derecho de recibir alimentos que 

les corresponderia por ley. 

7. El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que 

haga, deje de hacer o revoque su testamento. 

8. El que conforme al Codigo Penal fuere culpable de supresién, 

sustitucién o suposicién de infante, siempre que se trate de la 

herencia que debié corresponder a éste o a las personas a quienes se 

haya perjudicado o intentado perjudicar con esos actos. 

II. POR FALTA DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL. Son incapaces de 

heredar por testamento o por intestado, a los habitantes del Distrito Federal, 

los extranjeros que segtin las leyes de su pais, no puedan testar o dejar por 

intestado sus bienes a favor de los mexicanos.’” 

III. POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA. Los extranjeros y las personas 

morales tienen las limitaciones que establecen la Constitucién Federal y sus 

leyes reglamentarias. 

Esta incapacidad se da exclusivamente en las sucesiones testamentarias, ta ley 

sefiala que la herencia o legado que se deje a un establecimiento publico, bajo 

condicién o imponiéndosele un gravamen, sélo seran validos si el gobierno los 

aprueba. 

IV. POR REHUSAR EL DESEMPENO DE LA TUTELA LEGITIMA SIN CAUSA 
JUSTIFICADA. Son incapaces de heredar por testamento, ios que rehusen sin 

causa justificada a desempefiar Jos cargos de tutor, curador o albacea, o bien, 
hayan sido removides de dichos cargos por mala conducta. Las incapacidades 

tratadas no praducen el! efecto de privar al incapaz de lo que hubiere de 

recibir, sino después de declaradas en juicio a peticién de algun interesado. El 

juez no puede promoverlas de oficio. 

  

17 art, 1328 del Cédigo Civil.



4, VOCACION O LLAMADA A HERENCIA: La vocacién hereditaria, es el 
hecho de que el sucesor sea llamado para suceder al causante. Es el 
llamamiento que se hace en el juicio sucesorio a quienes se crean con derecho 
a la herencia, para que comparezcan a hacer valer su vocaci6n hereditaria. 

Para que exista sucesién no basta que donde estaba uno se coloque otro, sino 
que es necesario que la causa por la que el segundo entra a reemplazarlo se 
deba a que el primero haya fallecido y juridicamente le corresponda 

reemplazarlo, debe existir un vinculo o lazo que una juridicamente al que 

transmite y a su sucesor. 

La desaparicién de! sujeto en el que descansaban toda una serie de relaciones 

juridicas, hace surgir el problema de proveer a la conservacién de tales 
relaciones y su continuacién en la persona de un nuevo sujeto, para que tales 

relaciones no queden vacantes indefinidamente. 

Para que en la sucesién exista el vinculo que una al causante con el sucesor, 

toca al Derecho determinar ei modo de sefialar a ese sucesor, o sea al llamado 

a suceder; con base en ciertos criterios que no pueden ser arbitrarios. 

MODOS DE SUCEDER 

Los herederos o beneficiarios del autor de la herencia, pueden adquirir los bienes, 

por medio de los tres modos que admite nuestro Cddigo Civil y son los siguientes: 

a) Por derecho propio. Se designa de modo directo, el heredero es liamado 

directamente por la ley o por el testador, por cabeza, es decir; todos 
aquellos casos en que el pariente mas préximo excluye al mas lejano, por 
ejemplo: Los hijos son llamados por la ley, en primer lugar para heredar 

directamente en la sucesién de sus padres. (Regulado por el articulo 1607 

del Cédigo Civil). 

b) Por transmisién. Se da en tos casos en que el heredero llamado a una 
sucesién fallece sin decidir si acepta o no la herencia, en este caso el 
heredero del heredero hara valer el derecho de este Ultimo, decidiendo si 

acepta o no la sucesién. (Regulado por el articuto 1659 del Cédigo Civil). 

c) Por representaci6n o sustitucién. Este modo de suceder se da cuando la 
ley determina, que en lugar del probable heredero que habria sido llamado 
por cabeza, deban entrar otra u otras personas a heredar la porcién que le 
nubiese Spondido al sustituido. Puede defi eneficio por    

@ como el beneficio por 

virtud del cual, el heredero obtiene en concurso con herederos mas 
préximos en grado, la parte de herencia que deberia corresponder a su 
autor, de no haber muerto antes. La herencia por representacién beneficia 
a los descendientes del padre que murié antes que el abuelo; Lo 
mismo se estabiece en favor de los hijos de los hermanos premuertos 
del autor, cuando concurran con hermanos del mismo, en la advertencia 

de que también los hijos del hermano premuerto heredaran por estirpes y 
los hermanos vivos por cabezas (articulo 1632 del Céddigo Civil). Por



ejemplo: El difunto tenia dos hijos, de los cuales uno murié antes que él, 

dejando a su vez, un hijo. Este, que es nieto del autor de la sucesién se 
presenta al mismo titulo que el hijo supérstite, por representacion, La 
particién de la sucesién se hace por estirpes y no existe la representacién 

en favor de los ascendientes.*® 

1.3 HERENCIA 

La Herencia en su definicién mas simple, se refiere a los bienes que se transmiten 

por sucesion. 

Herencia o Sucesién mortis causa, es el régimen juridico sustantivo y procesal, 
por medio del cual se regula la transmisi6n de los bienes, derechos y obligaciones, 
patrimonial pecuniarios de una persona a otra u otras, asi como fa declaraci6n oel 
cumplimiento de deberes manifestados para después de su muerte." 

Por lo tanto, la sucesién hereditaria comprende el patrimonio formado por todos 
los bienes que no se extinguen por la muerte, con las obligaciones que afectan el 
vator de esos bienes; su activo y su pasivo. Entre estos, el pago de los acreedores 
y la distribucién de tos bienes entre las personas que expresamente disponga el 
autor o que determine la ley. 

El derecho a participar de ese patrimonio corresponde a los herederos, cuyas 
porciones patrimoniales deben ser consideradas como patrimonios separados de 

los que ellos tengan independientemente de la sucesién; en el entendido, que la 
universalidad juridica de la herencia tendra tantos titulares como herederos haya, 
mientras no se haga fa particién. La ley garantiza de ese modo la continuidad del 
patrimonio, estableciendo el beneficio de inventario, es decir; la seguridad de que 
el pasivo sucesorio solo tendré que ser pagado con el valor de los bienes 
hereditarios, sin afectar el patrimonio persona! de! heredero.?° 

El heredero es un continuador del patrimonio tanto en sus relaciones activas como 
pasivas, es un causahabiente a titulo universal, existe una continuidad patrimonial 
de la universalidad llamada HERENCIA. El derecho civil hereditario tiene oor 
objeto, garantizar los derechos de los terceros, responder por Ja estabilidad de un 
crédito, mantener la firmeza de una contrataci6n y la regularidad de las relaciones 
patrimoniales. El Cédigo Civil en su articulo 1,281, define a la herencia como ia 
Sucesién en todos jos bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones 
que no se extinguen con la muerte. 

Hagamos un andiisis de esta definicién. 

a) “ La Herencia es ta Sucesi6n... “ Con frecuencia se usan indistinta pero 
indebidamente tos términos Sucesién y Herencia para designar ta 
transmisién de los bienes, derechos y obligaciones del de cujus al 
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heredero; siendo que se trata de términos diversos ya que Sucesién es el 

género y Herencia es la especie. 

SUCESION es la TRANSMISION de derechos y obligaciones, que opera 
por Ja muerte de su titular para con respecto a otra persona, es un acto 

juridico. 

HERENCIA alude a la generalidad de los bienes, derechos y obligaciones, 
que se obtienen por sucesién a la muerte de su titular; se refiere al 
PATRIMONIO que pasa del causante al sucesor o del autor de la herencia 

al heredero. 

De !o anterior podemos concluir: Que toda Herencia es una Sucesién, pero 

no toda Sucesién es Herencia. 

b) “... de todos los bienes del difunto...” Partiendo de que la herencia es 
todo el conjunto de bienes corpéreos e incorpdéreos, asi como las 
obligaciones que formaban parte del patrimonio de su autor. El patrimonio 
no consiste solamente en los bienes, créditos y obligaciones presentes, 
sino también en la expectativa de tenerlos y en la posibilidad de adquirir 

unos y otros. 
La herencia debe estimarse como un concepto juridico, que se justifica por 
la necesidad que existe, de que a ja muerte de una persona sus relaciones 
subsistan; pues una cesacién definitiva de tales relaciones, traeria como 
consecuencia graves perjuicios tanto al crédito, como a la economia 
general de la organizacion social. 

Tanto a la sociedad como al derecho sucesorio, les interesa que la muerte 
de una persona, no extinga de una manera fatal y absoluta las relaciones 
patrimoniales que se contraen entre los hombres. 

Ei derectio sucesovio encuentra su justificante en su conteniao mismo, pues 
siendo éste patrimenial o econémico, se traduce en e! incentivo de 
produccién de propiedad. Seguin Thiers “La propiedad produce sus efectos 
mejores y mas fecundos, solo a condicién de ser completa, personal y 

herecitaria”. 

Por lo anterior podemos afirmar, que el derecho sucesorio es la causa que 
impulsa ail hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para 
desahogar sus requerimientos, puesto que los seres humanos desean 
producir mas para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido 
suyos durante su vida, al término de ésta sean repartidos entre sus 

beneficiarios.”* 

El propietario dispone de sus bienes en el sentido de su voluntad con el 
afan instintivo o racional de continuar conservando sus bienes a través de 

sus sucesores, 

21 asprén Pelayo, Juan M. Op. Cit., Pag. 3.



c) “...y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por 
la muerte...”. 
Considerando que el patrimonio no esta constituido Gnicamente por bienes 
y derechos, sino ademas por obligaciones y por deudas, debemos entender 
que de éstas, sdlo pueden heredarse las que igualmente no se extinguen 
por la muerte de su titular; en tanto que existen derechos que por ser 
personalisimos, son por su naturaleza intransmisibles, como el derecho a 
recibir alimentos, tos derechos politicos, los derechos civiles etc.. 

Esta ultima caracteristica es la que verdaderamente le impone sello de 
universalidad a la herencia, puesto que la masa hereditaria no esta 
constituida exclusivamente por los bienes, sino ademas por las 
obligaciones. Puede darse el caso de que al momento de ocurrir la muerte 
del autor de la sucesién, no existan bienes de ninguna naturaleza dentro 
de su patrimonio, sin embargo; no por eso dejara de haber sucesién ya 
que ésta se integrard con el pasivo que exista. 

Lo que imprime unidad y hace de la herencia una institucién, no es su 
composicién material de bienes, sino el cardcter dei heredero que es 
continuador del patrimonio del difunto; cabe aclarar que no es que el 
heredero sea el continuador de la personalidad del de cujus, ya que la 
personatidad es Unica y no es susceptible de transmitirse por causa de 
muerte. 

1.4 FORMAS DE SUCEDER 

Las formas para suceder pueden ser de dos clases, ya sea por la voluntad del 
autor de la herencia o por el procedimiento mediante el cual se pueden seguir. 

POR LA VOLUNTAD DEL AUTOR DE LA HERENCIA 

De conformidad con la voluntad del autor de la herencia, la sucesion mortis causa, 
puede ser: TESTAMENTARIA, LEGITIMA y MIXTA. 

= SUCESION TESTAMENTARIA: Se confiere por voluntad dei testador. 
= SUCESION LEGITIMA O AB INTESTATO: Se confiere por disposicién de 

la ley. 
» SUCESION MIXTA: Se da cuando en una misma sucesién coexisten los 

dos supuestos anteriores. 

Ei Testamento eficaz tarnbién iiarnado disposiciér 
la Sucesion Testamentaria. 

LA SUCESION TESTAMENTARIA se regira por la voluntad expresa del autor de 
la herencia. Nuestro Cédigo Civil sigue el sistema de la libre testamentifaccién; 
deja a la persona en libertad de elegir ella misma a sus sucesores, nombrar 
herederos, atribuirles su herencia y dejar determinados bienes a legatarios, por 
medio de un acto juridico llamado testamento. En é! puede disponer de sus bienes



para cuando fallezca, como lo estime conveniente, sin més limitacion que la 

obligacién de dejar alimentos a las personas que establece la ley. 

LA SUCESION LEGITIMA se origina, cuando el autor de la sucesi6n no hizo 
testamento o el que hizo no comprende todos sus bienes. 

A la sucesién legitima se le denomina asi, porque se aplicara !a voluntad que la ley 
presuntamente considera que seria la del autor de la herencia. La ley llama como 
herederos a los parientes mas cercanos dentro del cuarto grado (vocacién legal), 
y a falta de éstos a la Beneficencia Publica, a esta farma de suceder se le conoce 

también como sucesién intestada o ab intestato. 

Cuando en una misma sucesién existan la testamentaria y la legitima al mismo 
tiempo, no quiere decir que existan dos sucesiones de un mismo de cujus, ya que 
esto no puede ser, sino que una sucesién basada en dos supuestos o 
llamamientos, da origen a fa sucesién Mixta. 

LA SUCESION MIXTA se le denomina asi, porque es en parte testamentaria y en 
parte legitima o intestamentaria, por no haber dispuesto el testador de todos sus 
bienes en su testamento. Es decir; unas personas son herederas o legatarias de 
aquéllos bienes que dispuso el autor de la sucesién en su testamento y otras son 
tlamadas por la ley como herederos Jegitimos, de aquéllos bienes de los cuales el 

de cujus no dispuso.”? 

POR EL PROCEDIMIENTO 

Basdndose en el procedimiento que se puede sequir para la tramitaci6n del juicio, 

las sucesiones se pueden clasificar en: 

* JUDICIAL.- Es la que se tramita ante los juzgados de lo Familiar. Es ta mas 

comun. 

« EXTRAJUDICIAL O NOTARIALMENTE.- Este procedimiento es excepcional, 
slo se puede tramitar en los casos en que la ley lo autoriza. Por lo regular en 
la sucesién intestamentaria, después de que se haya dictado la declaratoria de 
herederos y en la sucesién testamentaria desde el inicio, siempre y cuando 
todos los herederos sean mayores de edad.”? 

  

2 arts. 1282 y 1283 de! Cédigo Civil. 
23 arts. 782 y 872 del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor.
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CAPITULO 2 
EL DERECHO A HEREDAR Y EL DERECHO DE HEREDAR 

2.1 EL DERECHO A HEREDAR 

El Derecho a Heredar lo debemos observar como el derecho de transmitir, y 
corresponde al autor de la sucesién; es una consecuencia légica y necesaria del 

derecho de propiedad, ya sea que la transmision se efectue por testamento o por 
disposicién de fa ley, en ambos casos se satisface la finalidad social y econémica 
de la sucesién; tanto para cumplir los deseos y los deberes privados y familiares 
del de cujus, como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes 
a su muerte. 

El Derecho a Heredar jo ejerce el autor de la herencia, a quien se le denomina 
TESTADOR; en principio, el testador tiene libertad para hacer su disposicién 
testamentaria en la forma que juzgue mas conveniente. 

El legislador ha dejado libre a la persona para atender el deber social de disponer 
de sus bienes seguin su propia conciencia y segun sus propias inclinaciones. Sin 
embargo; la libertad del testador, no es ni puede ser absoluta, y para que la 
ejercite en forma razonable y no perjudique la vida social; su conducta juridica se 
encuentra regulada para dictar vdlidamente su testamento, para definir hasta 
donde alcanza ei poder de su voluntad por reconocimiento de la norma, y en que 
casos debe subordinarse a las disposiciones prohibitivas o imperativas que lo 
obligan a disponer en cierta forma de sus bienes. 

El Derecho, dada la trascendencia del acto, regula ja libertad de testar por medio 
de normas que la encauzan dentro del orden que debe existir en materia 

testamentaria. 

E! Derecho a Heredar tiene valores tanto econdmicos como sociales, ya que de su 
regulacién depende el desenvolvimiento de las fuentes de riqueza, viene a ser el 
cumplimiento de la propiedad, para que ésta sea del todo transmissible, ademas 

=! be inv co ots para mantener vivo |! amor al trabajo ya que ct individus trabaja y se osfuerze, 
ayudado por ei pensamiento de que gracias a su esfuerzo, a sus desvelos, a su 
trabajo, sus seres queridos gozan de muchas ventajas que quiza él no tuvo, 0 
bien, que otras personas por su voluntad manifestada antes de su muerte, 

adquieran el fruto de su trabajo; utilidad {Social que se manifiesta en el 
cumplimiento de deberes morales y familiares.” 

2.2 SUCESION TESTAMENTARIA 

La Sucesi6n Testamentaria se basa en un negocio por causa de muerte que se 
llama Testamento, en virtud del cual, una persona capaz por su sola y libre 
voluntad, dispone de sus relaciones transmisibles para después de su muerte. 
Encuentra su fundamento sustancial en la necesidad de garantizar al individuo, el 
completo dominio de los propios bienes, no sélo durante la vida, sino después de 
  

24 arias, J. Derecho Sucesorio, 24 ed., Editorial Guiiilermo Kraft, Argentina 1950, Pag. 43. 
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la muerte para satisfacer sentimientos de afecto, de gratitud o de caridad que no 
pueden y no deben tener su limite insalvable en la muerte.” 

La palabra testamento proviene del latin testatio y mentis que significa 

testimonio de la voluntad. 

El testamento es un acto juridico solemne, cuyo propdésito es dar a conocer por 
parte de su autor, su voluntad para la época que seguird a su fallecimiento, tanto 
desde el punto de vista pecuniario como extrapecuniario. Es esencialmente 
revocable; en él, el testador a nada se obliga, no es necesario que engiobe todos 
jos bienes dei difunto y surte efectos Unicamente en caso de muerte.” 

Es un acto juridico unilateral, que se realiza y perfecciona mediante la expresién 
de la voluntad del testador, en cualquiera de las formas que establece la ley. No 
es un contrato, ya que en él no hay acuerdo de voluntades,; el testador nombra a 
quien quiere y el heredero acepta o no, y su transmisi6n es gratuita. 

Actualmente el articulo 1,295 del Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal, 
define, como un acto personalisimo, revocable y libre, por el cual una persona 
capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después 

de su muerte. 

Siguiendo la definicién anterior, tenemos que: 

a) “ El Testamento es un acto...”. Un acto es una manifestacion de fa 
voluntad humana. Un acto legitimo es el que se verifica dentro de las 
formalidades exigidas por la ley que lo rige. 

Como el testamento es la expresién de la voluntad de una persona 
respecto de lo que quiere que se haga después de su muerte, el 

testamento es un acto juridico, puesto que la manifestacién de voluntad 
de su autor tiende a que la ley le atribuya los efectos juridicos por él 
deseados, atin cuando éstos efectos al momento de producirse ni le 
benefician, ni le neriudican mas que en el cumplimiento de su intencién 

para los Hamados por éi a heredar. 

El testamento es un acto juridico unilateral, porque constituye la 
expresién de voluntad del autor, manifestada con la intencién de producir 
efectos de derecho. 

Es un acto juridico desde que se otorga, porque desde ese m 
en si todos los elementos constitutivos necesarios para su existencia. La 
muerte de su autor no lo perfecciona sino que solamente determina el 
comienzo de la produccién de sus efectos, 

  

  

35 arce y Cervantes, José. Op. Cit. Pags. 33-34. 
36 Bonnecase, Julian. Elementos de Derecho Civil, Editorial Cajica, México, 1985, Traduccién Lic. J. M. 
Cajica, Jr., Cardenas, Pag. 346. 
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Es unilateral, porque basta solamente con la expresién de la voluntad del 
autor, sujeta a las formalidades y a jos requisitos que la ley establece 

para que adquiera existencia y validez. 

Para Rojina Villegas, el testamento es un acto juridico unilateral, porque 
es una manifestacién de voluntad que se realiza con la intencién de 
producir consecuencias de derecho, siempre y cuando la norma juridica 
ampare esa manifestacién de voluntad, el elemento esencial al acto 
juridico, es por consiguiente ser un acto de voluntad.” 

b) “... personalisimo...”. Esto significa que debe otorgarse personalmente 
por el testador, no se admite representacién de ninguna especie, y por 
lo mismo solo contendra la voluntad de éste. El testamento es un acto 
unipersonal, esta caracteristica tiene como finalidad garantizar la 
espontaneidad de la voluntad que ahi se manifiesta. 

c) “... revocable..”. Esto es que en cualquier momento hasta antes de la 
muerte, puede el testador hacer uso del derecho de revocacién, 
modificando o dejando sin efectos total o parcialmente, las disposiciones 
anteriores. La revocacién puede ser expresa (si se dice textualmente 
que queda revocado el testamento hecho anteriormente) y tacita (si se 
hace nuevo testamento). El testador es libre de cambiar su voluntad 
todas las veces que quiera para que el testamento que haga exprese 
realmente su voluntad definitiva. 

d) ™... Libre...”. La voluntad testamentaria debe ser libre y consciente; 
esta libertad se refiere a la ausencia de fuerzas exteriores, fisicas o 
morales, que presionen la voluntad del autor de la herencia, debe ser 
una voluntad consciente, informada y que sepa las consecuencias y los 
efectos del acto que esta realizando. El testamento que se realice bajo 
violencia, dolo o fraude, impide que el acto viciado por elios sea eficaz. 

El testador no puede obligarse a no testar o a testar en determinadas 
condiciones. Cualquier limitaci6n convenida expresa o implicitamente en 
ei testamenio carece de vaiidez. Por este moiivo ia iey pronibe ei 
testamento mutuo en el cual y dentro del mismo acto, dos o mas 
personas testan en provecho reciproco 0 en favor de un tercero.78 

Por la misma razén no esta permitido el testamento colectivo en el que 
varias personas testan de comin acuerdo y en cumplimiento de un 
pacto expreso o tacito celebrado entre ellas. El testamento hecho en 
estos casos es nulo. 

Es también nulo el testamento hecho por el de cujus bajo la amenaza de 
hacer un dafio a su persona, sus bienes, o en contra la persona o bienes 
de su cényuge o sus parientes; siempre y cuando el testador no revalide 
dicho testamento; asi también el testamento en e! que el testador no 

  

2” Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, 262 
ed. Editorial Porrua, S.A., México, 1995, Pag. 385. 
28 art. 1296 del Cédigo Civil.



expresa clara y cumplidamente su voluntad, sino que utiliza sefias y 
monosilabos en respuesta a las preguntas que se le hacen.?? 

Los actos juridicos validos tienen eficacia plena y producen todos los 
efectos de que son susceptibles; por el contrario, los actos atacados de 
invalidez no pueden producir ningin efecto de derecho, a menos que tales 
actos sean susceptibles de confirmacién y asi lo hagan los interesados. 

La ineficacia a que hago referencia se produce en dos grados que son: La 

Inexistencia y la Nulidad. 

Es acto inexistente el que no redine los elementos de hecho que supone la 
naturaleza def acto o su objeto, y en ausencia de éstos es ldgicamente 
imposible concebir su existencia. Dicho de otro modo, acto inexistente es 
aquel que no ha podido formarse en razon de la ausencia de un elemento 
esencial; como pudiera ser algo tan importante como ia voluntad de su 

autor. 

Por fo que se refiere al acto nulo, éste reine las condiciones esenciales 
para su existencia, pero por disposicién de la ley se encuentra privado de 

efectos. 

El objeto del testamento puede consistir en la declaracién de heredero o 
en la declaracién o cumplimiento de ciertos deberes. Recordemos que el 
objeto de los actos juridicos debe ser posible, pues si es imposible el acto 
es inexistente. 

e)"... por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y 
derechos...”. La disposici6n que se hace en el testamento, implica un 
acto de dominio sobre los bienes que integran un patrimonio, consistente 
en la transmisién de dichos bienes en favor de determinadas personas 
denominadas sucesores; acto legitimo el de dominio, que puede ser 

realizado por su titular iegaimente facuitade, esto es, capacitado para 
elic. 
El Cédigo Civil Unicamente reconoce dos clase de personas.- Las personas 
fisicas y las personas morales. Las primeras son los hombres y las 
seguiidas, las asociacionés de hombres, vo mejor dichy, ia airibuciOn de 
derechos y obligaciones a sujetos que no son los hombres. 

Solo las personas fisicas pueden redactar un testamento; pero sdlo ias 
personas fisicas capaces, es decir; aquellas que reunen ciertos requisitos 
y condiciones, por virtud de las cuales Ia ley les enviste del conjunto de 
facultades que denomina CAPACIDAD. 

Igual que en materia de obligaciones, la capacidad para testar es la regla 
general; siendo el testamento un acto de voluntad, no pueden realizarlo 
quienes no fa tengan plena, o quienes no la tengan en grado suficiente. 
Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no les prohibe 

expresamente ese derecho. 

  

25 Art, 1489 del Cédigo Civil. 
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Esta capacidad no implica, que cualquier persona que Ja tenga pueda 
hacer testamento, ya que existen incapacidades relativas en cuanto a la 
forma en que se debe otorgar un testamento. 

No puede otorgar testamento publico abierto, el que no pueda expresar 
cumplida y claramente su voluntad; los que no saben o no pueden leer, 
son inhdbiles para hacer testamento publico cerrado; el demente en un 
intervalo de Jucidez, no puede hacer otro testamento que el publico 
abierto, el menor de edad no puede hacer el testamento oldégrafo. Para 
usar las formas de los testamentos especiales, es necesario estar en las 
particulares circunstancias previstas para esos casos. *° 

REGLAS GENERALES 

De conformidad con el articulo 1306 del Cédigo Civil. 

Estan incapacitados para hacer testamento: 

Primero. Los que no han cumplido los 16 afios, sin distincién de sexo. 

Segundo. Los que habitua! o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. 

Si analizamos con detenimiento la expresiédn anterior, podemos apreciar, que la 
misma es incorrecta; porque en los articulos 1,307 y siguientes del Cédigo Civil se 
permite y reglamenta el testamento del demente en un intervalo de lucidez. En 
consecuencia, el cédigo deberia decir que estan incapacitados los privados de su 
cabal! juicio o que no tengan intervalos de lucidez. 

No estan privados de la capacidad general para testar los ebrios consuetudinarios, 
los prddigos, los que no puedan o no sepan escribir, los clegos, nj los serdes que 
sepan leer, los sordomudos que puedan escribir, mientras no estén dentro de los 
casos de incapacidad por minoria de edad o demencia, aunque algunos de éstos 
tendran que sujetarse a formas determinadas para testar. 

En materia testamentaria, !a regla de ta capacidad sufre una variante, toda vez 
que tienen capacidad de ejercicio para otorgar un testamento jos mayores de 16 
afios y que se encuentren en su cabal juicio. Sin embargo, tratandose del 
testamento oldgrafo, si se sigue la mayoria de edad. (Véase articulo 1551 del 
Cédigo Civil) 

f) “... y declara o cumpie deberes para después de su muerte...”. E/ 
objeto del testamento es la disposicién de los bienes y derechos del de 
cujus y la declaracién o cumplimiento de deberes y obligaciones del 
mismo para después de su muerte. 

La disposicién de los bienes y derechos se hace mediante la institucién de 
herederos y legatarios; la declaracién de cumplimiento de deberes, de! 
modo en que el autor quiera hacerlo. En su primer aspecto, el testamento 
  

30 Arce y Cervantes, José. Op. Cit. Pag. 56. 

24



es un acto juridico patrimonial; en el segundo es un acto que se realiza 
juridicamente casi siempre con el propdésito de satisfacer valores 0 
exigencias de caracter moral, que pueden tener o no efectos 

patrimoniales.** 

DISPOSICIONES QUE PUEDE CONTENER EL TESTAMENTO 

Las disposiciones que puede contener el testamento pueden ser de dos clases: 

Tipicas y Atipicas. 

= TIPICAS.- Se denominan asi por ser material y formalmente testamentarias, 
no pueden constar mas que en testamento. Por ejemplo: El nombramiento de 
heredero, de legatario, de albacea, de tutor y curador testamentarios, de 
revocacién de un testamento anterior, disposiciones sobre funerales, etc. 

« ATIPICAS.- Son aquellas, que aunque pueden constar en un testamento, se 
pueden expresar también mediante otra forma juridica, son formalmente 
testamentarias si constan en un testamento pero no son materialmente 

testamentarias. Por ejemplo: El! reconocimiento de un hijo, el perdén del 
ofensor, el reconacimiento de deuda, etc. 

La disposicién puede ser a titulo universal o a titulo particular, lo que da origen al 
heredero y al legatario respectivamente. 

Como es sabido, el testador puede disponer de sus bienes y derechos libremente, 
por lo mismo puede imponer a sus herederos o legatarios las condiciones que 
desee, siempre y cuando éstas se encuentren debidamente reguiadas en la ley. 

Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los 
herederos o legatarios; si el heredero o legatario muere antes que el testador o 
antes de que se cumpla la condicién de que dependa la herencia o ef legado. 
(véase articulo 1,336 dei Cédigo Civil) 

CONDICIONES QUE PUEDE CONTENER EL TESTAMENTO 

Se llama CONDICION a la previsién hipotética de un acontecimiento 
objetivamente incierto y también al acontecimiento mismo; ia incertidumbre dura 
hasta que se realiza o cuando no ocurra o sea cierto que no puede realizarse dicho 
acontecimiento. 

Ei Cédigo Ci 1 los articulos 1,344 y 1,345 dispone; que et testador es libre para 
establecer condiciones y las que no estén previstas por el capitulo relativo, se 
regiran por las reglas de las obligaciones condicionales. 

  

» Araujo Valdivia, Luis. Op. Cit. Pag. 488. 

25



EI capitulo relativo del Cédigo Civil menciona las siguientes normas: 

1. Anulan la institucién: 

a) Las condiciones fisica o legalmente imposibles (en las que deben incluirse 
las condiciones ilicitas), pero si la que fo era al tiempo de hacer el 
testamento, dejare de serlo a la muerte del testador, sera valida. 

b) La condicién de que el heredero o legatario hagan en su testamento 
disposicién a favor del testador o de otra persona. 

2. Se tendran por no puestas: 

a) La condicién de hacer o de no hacer. 

b) La de no impugnar el testamento o sus disposiciones, bajo la pena de 
perder el caracter de heredero o legatario. 

c) La impuesta al heredero de tomar o dejar de tomar estado. Se refiere al 
hecho de contraer, o no contraer matrimonio. 

d) La designacién de dia en que deba comenzar o cesar la institucién de 
heredero, 0 sea en realidad el nombramiento de heredero sujeto a plazo, 

confundido aqui con ia condicién. 

De la penuitima disposicién puede decirse, que el concepto de tomar o no tomar 
estado no puede referirse a lo que se llamaba “estado eclesidstico” que es un 
verdadero estado, pero que en nuestra legislacidn no tiene relevancia, ni tampoco 
el estado de hijo, de padre, o de cualquier otra situacién catalogada como de 
estado civil que no sea el matrimonio. Este es el Gnico posible a que puede 
referirse esta disposicién, es claro que la condicién absoluta de contraer o no 
contraer matrimonio sea considerada contra jas buenas costumbres y por tanto 
ilicita, porque el matrimonio por esencia, supone plena libertad de los 

contrayentes, 

Por otra parte, es de considerar que cualquier condicién que invite a actuar contra 
la conciencia o la vocaci6n de una persona, es ilicita, y deberia considerarse como 
no puesta. (Articulo 1,358 del Cédigo Civil)? 

La ley establece los siguientes efectos para los casos en los que exista 
condicién: 

a) ANTES DE QUE SE CUMPLA LA CONDICION. 
Si es SUSPENSIVA, el derecho del heredero o el del legatario no puede nacer. 

32 Arce y Cervantes, José. De las Sucesiones. Op. Cit. Pags. 71-72. 
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Si se trata de condicién RESOLUTORIA, nacen desde luego el derecho del 
heredero o el del legatario, como si fueran puros y simples; pero su existencia 

juridica dependera de que no se realice la condicién; el heredero o el legatario 

reciben lo que les corresponde con los frutos desde el dia de la muerte del autor, 

con la obligacién de restituirlos si la condicién resolutoria se cumple, salvo orden 

expresa del testador. 

b) UNA VEZ CUMPLIDA LA CONDICION SUSPENSIVA. Se retrotraen sus 

efectos, y el derecho del heredero o legatario se tiene por existente desde el dia y 
hora de la muerte def de cujus. Se requiere ademas que el heredero o legatario 

vivan en el momento en que se cumpla la condicién, pues si hubieren fallecido 

antes, caducaran sus derechos, no obstante que después se realice el 

acontecimiento futuro y que por su alcance retroactivo debiera considerarse como 

existente el derecho antes de la muerte. 

El efecto retroactivo, una vez cumplida la condicién suspensiva, puede modificarse 
por voluntad del testador y de acuerdo con el articulo 1,360 del Cédigo Civil 
vigente para el Distrito Federal, ya no se referira al dia y la hora de su muerte, 
sino a una fecha posterior. Dice el articulo 1,941: “Cumplida la condicién se 
retrotrae al tiempo en que la obligacién fue formada, a menos que los efectos de 
la obligacién o su resolucién, por la voluntad de las partes o por la naturaleza del 

acto, deban ser referidas a fecha diferente”. 

Tratandose de condiciones RESOLUTORIAS, una vez cumplidas se destruye o 
resuelve el derecho de! heredero o legatario, también con alcance retroactivo. A 
menos que el testador hubiere dispuesto lo contrario, por !o tanto, deberdn 
restituir lo que hubieren recibido, mas los frutos. Al extinguirse sus derechos, 
debe abrirse la sucesién legitima por aquellos bienes que vuelvan a ia masa 
hereditaria, debido al efecto restitutorio de esta modalidad. 

c) EN LOS CASOS EN QUE EXISTA LA CERTEZA DE QUE LA CONDICION 
SUSPENSIVA NO PODRA CUMPLIRSE, entonces el derecho del heredero no 
ilega a nacer, y debe abrirse la sucesién legitima por la parte que se le hubiere 

asignado. 

Articulo 1,599: “La herencia legitima se abre...”. 
III. Cuando no se cumpla !a condicion impuesta a! heredero”, 

Cuando se trate de condicién resolutoria, al tenerse la certeza de que la condicién 
no podré cumplirse, se consolidard definitivamente la situacién juridica.** 

También se ha impuesto al testador el imperativo de declarar o cumplir sus 
deberes para las personas con quienes estd obligado, bajo pena de declarar su 

testamento inoficioso. 

Entre los deberes a que se hace referencia en la definicién, se encuentran los 
alimentos que deben dejarse de conformidad con el articulo 1,368 del Cédigo 
Civil. 

3 Iharrola, Antonio de. Cosas y Sucesiones. Op. Cit. Pags. 800-801. 
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I. A los descendientes menores de dieciocho ajios respecto de los cuales 
tenga obligacién legal de proporcionar alimentos al momento de su 

muerte; 
II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que 

sea su edad, cuando exista ta obligacién a que se refiere la fraccién 

anterior; 

III. Ai cényuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga 
medios suficientes. Salvo otra disposicién expresa del testador, este 
derecho subsistiré en tanto no contraiga matrimonio y viva 

honestamente; 
IV. A los ascendientes; 
Vv. Ala persona con quien el testador vivid como si fuera su c6nyuge durante 

los cinco afios que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien 
tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y 
no tenga bienes suficientes. Este derecho sdlo subsistird mientras la 
persona de quien se trate no contraiga nupcias y observe buena 
conducta. Si fueran varias las personas con quien el testador vivid como 
si fueran su cényuge, ninguna de elias tendrd derecho a alimentos. 

VI. A los hermanos y demas parientes colaterales dentro del cuarto grado, si 
estan incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho afios, si no 
tienen bienes para subvenir a sus necesidades. 

La obligacién de dar alimentos existe solo a falta o imposibilidad de los parientes 
mas préximos en grado. 

No hay obligacién de dar alimentos a las personas que tengan bienes; pero si 
teniéndolos, su producto no iguala a la pensién que deberia corresponderles, la 
obligacién se reducira a lo que falte para completarla. 

El testamento en que no se deje la debida pensién alimenticia no es nulo sino 
INOFICIOSO, lo cual tiene por efecto que el preterido tiene derecho a que se le 
dé la pensién que corresponda subsistiendo el testamento en lo que no perjudique 

ese derecho, aunque el hijo ndstiuma tendra derecho a nercibir la porcién integra 
gue le corresponderia como heredero legitimo si no hubiere testamento a menos 
que el testador hubiere dispuesto otra cosa. Esta disposicién a favor del hijo 
pdéstumo, tiene semejanza con las porciones llamadas legitimas. 

La pension alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador 
haya gravado con ella a alguno o algunos de los participes de Ja sucesién. 

Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas las 
personas enumeradas en el articulo 1,368, se observara lo dispuesto por el 
articulo 1,373 del Cédigo Civil, el cual a la letra indica que: 

I. Se ministraran a los descendientes y al cényuge supérstite a prorrata; 
II. Cubiertas las pensiones a que se refiere Ja fraccién anterior, se 

ministraran a prorrata a los ascendientes; 
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III. Después se ministrarén, también a prorrata, a los hermanos y a la 

concubina; 
IV. Por ultimo, se ministraran igualmente a prorrata a los demas parientes 

colaterales dentro del cuarto grado. 

FORMAS EN QUE SE PUEDE TRANSMITIR POR TESTAMENTO 

La transmisién por testamento reviste dos formas, puede ser: a TITULO 

UNIVERSAL 0 a TITULO PARTICULAR, esto da lugar a la aparicién de las 

figuras del heredero y del legatario. 

El primero recibe Ja masa hereditaria y responde de las cargas de la herencia 
hasta donde alcance la cuantia de los bienes que hereda, es la unica forma por la 

que nuestro derecho permite la transmisién de todos los derechos y obligaciones 

de una persona, siendo posible esta transferencia por testamento, con la 
condicién que sea al hecho de la muerte de quien lo realizé. 

Asi tenemos que heredero, es el que sucede al testador después de su muerte en 

todos sus derechos y obligaciones, siendo por lo mismo, un real y auténtico 

continuador del patrimonio del testador; por lo que, jo sigue representando en 
todos y cada uno de sus actos de caracter econémico. Unicamente tiene como 
limite en el pasivo hasta donde el activo lo soporte, lo que se conoce como: 

Beneficio de Inventario. 

El Cédigo caracteriza al HEREDERO porque adquiere a TITULO UNIVERSAL; ya 
que se le atribuye la universalidad del patrimonio 0 una parte alicuota del mismo. 
Es propiamente el sucesor del de cujus, sustituto en la titularidad de su 
patrimonio; por tanto, es quien responde de las cargas de la herencia. 

El LEGATARIO adquiere a TITULO PARTICULAR y no tiene mas cargas que las 
que expresamente le imponga el testador; a diferencia del heredero, al legatario 
se le atribuyen cosas singulares o conjunto singular de cosas y no sustituye al de 
cujus en la titularidad del patrimonio sino sdlo en cosas determinadas. 

En consecuencia ei iegatario en principio no responde de las cargas de la herencia 

ni de ios legados con los cuales no esta expresamente gravado, sin embargo; 
como el patrimonio de una persona responde del cumplimiento de todas sus 
obligaciones, el legatario tiene una responsabilidad subsidiaria con los herederos. 

Y mas aun, si toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios se 

consideran como herederos y responden de las deudas de la herencia, no 
entra ails 

' 
como unicos obligados y entre ellos sé prorratean tales 

  

En resumen: Se es heredero, no de una o varias cosas, sino de una persona a la 
que se sucede. Se es legatario, de uno o varios bienes determinados. 

La diferencia entre ambas situaciones no es cuantitativa (de cuanto se recibe) sino 

cualitativa (de cémo se recibe). 
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La clasificacién de una disposicién testamentaria hecha por el testador como 
herencia o legado, no tiene relevancia definitiva porque no hay que atender a la 
palabra que uso el testador sino al efecto de su disposicién. 

La herencia puede transmitirse ya sea por testamento o bien por disposicién de la 
ley, lo que da jugar a que nazcan herederos testamentarios y legitimos. Pero para 
que exista un legado, y por consiguiente un legatario tiene que haber siempre un 

testamento. 

ESPECIES DE TESTAMENTO 

En cuanto a su forma el testamento puede ser de dos clases: ORDINARIO y 
ESPECIAL. 

a) ORDINARIO.- Es el que puede hacerse por todas las personas capaces; 
es aquél que se otorga en circunstancias normales. 

b) ESPECIAL.- Es el que se otorga en situaciones excepcionales, sdlo 
pueden hacerlo las personas que se encuentren en las circunstancias 
especiales previstas para cada uno de ellos. 

EL ORDINARIO puede ser: 
I. Puiblico abierto. 
II. Publico cerrado. 
III. Puiblico simplificado. 
IV. Oldégrafo. 

EL ESPECIAL puede ser: 
I. Privado. 
II. Militar. 
III. Maritimo. 
IV. Hecho en pais extranjero. 

TESTAMENTO ORDINARIO 

I. TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO. 

Este testamento se otorga ante notario publico y dos testigos idéneos, en los 
casos que el testador o e/ notario lo soliciten. 

Es publico porque la declaracién de la voluntad se hace ante un funcionario 
publico. Es abierto porque su contenido es conocido tanto por el notario como por 
los testigos que en él intervienen, no esta oculto sino patente y visible en el 
protocolo notarial. 

El testador expresara de un modo claro y terminante su voluntad al notario y sus 
testigos si fos hubiere, el notario redactaré por escrito las cldusulas del 
testamento sujetandose estrictamente a la voluntad del testador, y las leera en 
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voz alta para que éste manifieste si esté conforme. Si io estuviere, firmaran todos 

el instrumento, asentadndose el lugar, afio, mes, dia y hora en que hubiese sido 

otorgado. 

Si el testador no pudiere o no supiere escribir, uno de los testigos firmara a su 

ruego y éste imprimira su huella digital. 

El que fuera enteramente sordo, pero que sepa leer, debera dar lectura a su 

testamento, si no supiere o no pudiere hacerlo, designaré una persona que lo lea 

a su nombre. 

Cuando el testador no pueda ver, o no pueda 0 no sepa leer, se dara lectura al 

testamento dos veces, una por el notario, y otra por la persona que el testador 

Gesigne. 

Cuando el testador ignore el idioma del pais, si puede, escribiré de su pufo y letra 

su testamento, que serd traducido al espafio! por un intérprete. La traduccién se 

transcribiraé como testamento en el protocolo respectivo y el originai firmado por 

el testador, el intérprete y el notario, se anexara en el apéndice correspondiente 

del notario que intervenga en el acto. Si el testador no sabe o no puede leer o 

escribir, dictaré en su idioma el testamento al intérprete. Traducido éste, y 

firmado por el testador, el intérprete y el notario se procedera a archivario en el 

protocolo respectivo. 

Si faltara alguna de las solemnidades referidas, el testamento quedara sin efecto, 

siendo responsable el notario, al que se le imputaraén los dafios y perjuicios 

quedando ademas suspendido del oficio. 

II, TESTAMENTO PUBLICO CERRADO. 

Es pliblico porque al igual que el anterior interviene un notario, que es un 
funcionario con fe publica. Es cerrado porque se desconoce su contenido. 

Puede definirse como la declaracién secieta de ia voiuniad dei testador, que 
puede ser escrito por éste o por otra persona a su ruego, en papel comun, 
firrnando al calce y rubricando todas las hojas, pero si no supiere o no pudiere 
hacerlo, lo hara otra persona a su ruego, quien acompafiara al testador a la 
presentacién del pliego cerrado y manifestando el testador que esa persona firmo 
y rubricé en su nombre, presentaran el testamento firmado en la cubierta por los 
testigos el notario y !a persona que firmé a peticion del testador. 

    

El papel en el que esté escrito el testamento o la cubierta, debera estar cerrada y 

sellada, o lo hara cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y lo 

exhibiré al notario en presencia de tres testigos. El testador, al hacer la 

presentacién, declarara que en aquel pliego esta contenida su ultima voluntad y si 

al hacer la presentacién no pudiera firmar, lo hard otra persona en su nombre y 

en su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de Ios testigos, sdlo en caso de 

extrema urgencia, lo cual se hard notar expresamente por el notario. 
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Tanto el testador como fos testigos y el notario deben firmar en la cubierta del 

testamento, éste ditimo, ademas de su firma pondra su sello. 

Cuando alguno de los testigos no sepa firmar se !lamara a otra persona para que 
lo haga en su nombre y en su presencia, de manera que siempre haya tres firmas. 

Este testamento podra ser conservado por el testador o darlo en guarda a persona 
de su confianza, o depositario en el Archivo Judicial. Como es un testamento 
cerrado, deberd abrirse por un juez cuando haya fallecido el testador, previo 
reconocimiento de las firmas. 

El juez al tener conocimiento de un testamento cerrado, hard comparecer al 
notario y a los testigos que concurrieron a su otorgamiento; el testamento no 
podra ser abierto sino después de que el notario y Jos testigos hayan reconocido 
ante el juez sus firmas y la del testador o de la persona que por éste hubiere 
firmado y halian declarado si en su concepto esta cerrado y selfado como fo 

estaba en el acto de la entrega. 

Si no pudieren comparecer todos los testigos por muerte, enfermedad o ausencia, 
bastard el] reconocimiento de ja mayor parte y del notario; si por las mismas 
causas no pudiere comparecer ninguno de los antes mencionados, el juez lo hara 
constar asi por informacién, como también {a legitimidad de fas firmas y que en [a 
fecha que lleva e! testamento se encontraban aquéllos en el ugar en que éste se 
otorgo. 

Las personas que no saben o no pueden leer, son inhdbiles para hacer este 
testamento. 

En caso de que el testamento publico cerrado sea otorgado por un sordomudo, 
deberg estar totalmente escrito por éste, fechado y firmado de su propia mano, 
siendo necesario que al presentario al notario estén presentes cinco testigos 
cuando escriba sobre la cubierta que en aquel pliego se contiene su ultima 
voluntad que ha sido escrito y firmado por él. 

Aquéi que sea solamente mudo o sdlo sordo puede hacer tesiamento cermads con 
tal de que esté escrito por su pufio y letra, o si ha sido escrito por otro, lo anote 
asf el testador, y firme la nota de su pufio y letra, siendo necesario que contenga 
el documento las demas formalidades que hemos mencionado. 

Si el testamento carece de alguno de los requisitos antes mencionados, quedara 
sin efecto, resuitando et notario responsable de los dafios y perjuicios, incurriendo 

ademas de !a pérdida del oficio. 

II. TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO. 

Esta especie de testamento, es una novedad en nuestra legislacién, se 
introdujo en el Cédigo Civil en el articulo 1549-Bis; mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de enero de 1994, entrando en vigor al 

dia siguiente.



De acuerdo con lo que establece el articulo antes citado, el Testamento Publico 
Simplificado presenta las siguientes caracteristicas: 

* Se otorga ante notario publico y se hace en relacién con un inmueble 
destinado 0 que vaya a destinarse a vivienda por el adquiriente. 

* No existe la necesidad de presentar testigos. 
* Se otorga en la misma escritura en la que se consigne la adquisicién del 

inmueble, en este caso el precio del inmuebie o su valor de avaltio no debe 
exceder del equivalente a 25 veces el salario minimo vigente en el Distrito 
Federal, elevado ai afio, al momento de la adquisicién. 

* También se puede otorgar en un acto posterior a la adquisicién o en la 
escritura en la que se consigne la regularizacién de un inmueble que lleven 

a cabo las autoridades del Distrito Federal o cualquier dependencia o 
entidad de la Administracién Publica Federal, en este caso no importara el 
monto del valor del inmueble. 

* El testador podra instituir uno o mas legatarios, quienes tendran entre si el 
derecho de acreecer, salvo designacidn de sustitutos. 

« Para el caso de que los legatarios sean incapaces al momento de otorgarse 
la escritura de adjudicacién, la ley faculta al testador para que les nombre 

un representante especial. 

El Testarsento Publico Simplificado, podra contener sdlo las siguientes 
disposiciones: 

a) La designacién de legatarios. 
b) La designacién de representante especial. 

Si son varios los copropietarios del inmueble, todos podradn otorgar este 
testamento en el mismo instrumento; incluso si alguno esta casado bajo el 
régimen de sociedad conyugal su cényuge también podrd otorgario en el 

mismo instrumento, 

Los que hagan su testamento en éstos términos, podran designarse como 

legatarios reciprocos, o podrén nombrar a un mismo legatario, este es el tinico 
caso de sustitucién reciproca regulado por la ley en materia de sucesiones. Los 
iegatarios tienen la obligacién de dar alimentos a los acreedores alimentarios, 
en la porcién que represente el inmueble en relacién con el caudal hereditario. 

Se recomienda hacer este testamento, en caso de que el bien inmueble 
represente ej totai dei patrimonio del testador, es una medida para que ias 
personas de escasos recursos puedan designar un beneficiario para su 
inmueble; puede beneficiar a los titulares de viviendas populares o de interés 

social. 

IV. TESTAMENTO OLOGRAFO. 

Etimolégicamente, OLOGRAFO viene del griego “holos” todo y “grafo” escrito; 

significa escribir por entero.



Juridicamente se conoce con ese nombre el testamento qué es escrito totalmente 
de pufio y letra dei testador, no producira efecto si no se encuentra depositado en 
el Archivo General de Notarias. Este testamento es efectuado solamente por el 

testador, sin la intervencién de persona alguna. 

S6lo podré ser otorgado por personas mayores de edad, debiendo asentar el dia, 
mes y afio en que se formula. Los extranjeros pueden hacer ésta clase de 

testamento en su propio idioma. 

Debe otorgarse por duplicado imprimiendo el testador en cada ejemplar su huella 
digital. Cada uno de los ejemplares se guardara en un sobre Jacrado. El original se 
depositard en el Archivo General de Notarias y el duplicado también en un sobre 
lacrado y con la anotacién correspondiente, serd devuelto al testador, éste podra 
poner en los sobres que contengan el testamento, ios sellos, sefiales o marcas que 
estime necesarios para evitar violaciones. 

En el sobre que contenga e! testamento original, el testador, de su pufo y letra 
pondra la siguiente nota: “Dentro de este sobre se contiene mi testamento”; 
expresando el lugar y la fecha en que se hace el depdsito el cual se hard 
personalmente por el testador quien si no es conocido del encargado de la oficina 
debe presentar dos testigos que Io identifiquen. La nota sera firmada por el 
testador, por el encargado de !a oficina y en caso de que intervengan testigos, 
también éstos firmaran. 

El encargado de fa oficina pondra en el sobre cerrado que contenga el duplicado la 
siguiente anotacién: “Recibi el pliego cerrado que el sefior ......... afirma 
contiene original su testamento olégrafo, del cual segun afirmacién del 
mismo sejfior, existe dentro de este sobre un duplicado”. Se pondra el jugar 
y la fecha en que se extiende la constancia, que sera firmada por el encargado de 
la oficina, por el testador y por los testigos de identificacién si es que los hubiere. 
En caso de que el testador se encuentre imposibilitado para hacer personalmente 
la entrega, el encargado de ia oficina debera ir al domicilio de! testador para que 
se efectie el depdsito. 

Una vez depositado el testamento, el encargado del Archive General de Notarias, 
tomard razén de él en ei libro respectivo a fin de que el testamento pueda ser 
identificado y conservara el original bajo su directa responsabilidad hasta que 
proceda a hacer su entrega al mismo testador o al juez competente. 

El testador podrd, en cualquier tiempo, retirar el testamento depositado ya sea 
personalmente o por medio de mandatario con poder especial otorgade en 
escritura publica. 

En los casos en que el original sea destruido o robado se tendré como formal 
testamento el duplicado. 

No tendré ningun valor este testamento cuando el original o el duplicado en su 
caso estuvieren rotos o el sobre que los cubre resultara abierto o las firmas que 
los autoricen aparecieren borradas, raspadas 0 con enmendaduras, atin cuando el 
contenido del testamento no este viciado. 
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TESTAMENTO ESPECIAL 

I. TESTAMENTO PRIVADO. 

Este testamento como jas otras clases de testamentos especiales, sdlo surte 

efectos y es valido en casos de extrema urgencia. 

El testador que se encuentre en la necesidad de hacer testamento privado; 
declararé en presencia de cinco testigos idéneos su ultima voluntad, que uno de 
ellos redactard por escrito si e! testador no puede escribir y sdlo en el caso de que 
ninguno de los testigos sepa escribir el testamento privado sera verba!. En casos 
de suma urgencia bastardn tres testigos idéneos y podra ser verbal. Al otorgarse 
esta clase de testamento se observardn las formalidades previstas para el 

testamento publico abierto. 

Esta especie de testamento sélo tiene lugar bajo las siguientes 

circunstancias: 
I. Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan viclenta y grave 

que no dé tiempo para que concurra notario a hacer el testamento; 
II. Cuando no haya notario en la poblacién o juez que actue por receptoria; 
III, Cuando, aunque haya notario o juez en la poblacién, sea imposible, o por 

lo menos muy dificil, que concurran al otorgamiento del testamento; 
IV. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campafia o se 

encuentren prisioneros de guerra. 

Para otorgar este testamento, es necesario que el testador esté imposibilitado 
para hacer el olégrafo; y sera ineficaz si el testador no fallece de la enfermedad o 
por el peligro en que se encontraba o en ambos casos dentro de un mes de 
desaparecida la causa por la que se autoriz6. 

El testamento privado necesita para su validez, la declaracién de los testigos que 

concurrieron a él. 

II. TESTAMENTO MILITAR. 

Este testamento esta permitido exclusivamente a los militares en el momento de 
entrar en accién de guerra o estando heridos sobre el campo de batalla, aunque lo 
pueden otorgar también los prisioneros de guerra. 

Debemos entender por militar a los miembros del ejército, fuerza aérea y armada. 

Puede hacerse verbalmente o en forma escrita, segun lo desee el testador. 
Bastaraé que declare su voluntad ante dos testigos o que entregue a los mismos el 
pliego cerrado que contenga su ultima disposicién, firmada de su pufio y letra. 

Después de la muerte dei testador, el documento debera ser entregado al jefe de 
la corporacién, quien lo remitira al Secretario de la Defensa Nacional, y éste a la 

autoridad judicial competente. 
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Si el testamento hubiere sido otorgado de palabra, los testigos instruiran al jefe 
de la corporacién, quien dard parte al Secretario de la Defensa Nacional y éste 
denunciara lo sucedido a la autoridad judicial correspondiente. 

Este testamento sdlo sera valido si ei militar fallece de la enfermedad o en el 
momento del peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la 
causa que lo autorizo. 

III. TESTAMENTO MARITIMO. 

Este testamento lo celebran aquellas personas que se encuentran en alta mar, a 
bordo de buques de la marina nacional, sean de guerra o mercantes. No basta 
haber entrado en la embarcacién, sino que es necesario encontrarse en alta mar, 
lugar en donde no hay notario ante quien se otorgue. 

Se hard por duplicado en presencia de dos testigos y del capitan del buque 
quienes deberan firmarlo, se conservara entre los documentos mas importantes 
de la embarcacién, asentando ademas lo ocurrido en el diario del buque. 

Si el capitan hiciere su testamento, desempefiard sus veces el que deba sucederle 
al mando. 

Se requieren dos ejemplares, en virtud de que el Capitan tiene que entregar uno 

de ellos en el primer puerto extranjero que arribe si hay agente diplomatico, 
cénsul o vicecénsul mexicano y dar el otro ejemplar o ambos si no se dejé 
ninguno en otra parte, a la autoridad maritima del lugar de la RepUblica Mexicana 
que primero toque, el Capitan exigira un recibo de la entrega y lo citara por nota 
en el diario de la embarcaci6n. 

Los agentes diplomaticos, cénsules, vicecénsules, o las autoridades maritimas 
ievantardn luego que reciban los ejemplares referidos, un acta de la entrega y la 
remitiran con los citados ejemplares a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la 
cual a su vez la enviara al Gobierno del Distrito Federal, el cual hara publicar en la 
Gaceta Oficial la noticia de la muerte dei testador, para que los interesados 
promuevan la apertura del testamento. 

La validez legal de este testamento se condiciona al hecho de que ei testador 
muera en el mar, o dentro de un mes contado desde su desembarque en algun 
lugar donde conforme a la ley mexicana o extranjera, haya podido ratificar u 
otorgar nuevamente su Ultima voluntad. 

Cuando los marinos mueran en una operacién militar de guerra, en tierra; o sean 
heridos en el campo de batalla, se aplicara lo dispuesto por el testamento militar. 
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IV. TESTAMENTO HECHO EN PAIS EXTRANJERO. 

Los testamentos hechos en pais extranjero, produciran efectos en Territorio 
Nacional cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del pais en que 
se otorgan. 

Los secretarios de legacién, los cénsules y vicecénsules mexicanos podran hacer 
las veces de notario o de encargados dei Registro en el otorgamiento de los 
testamentos de los nacionales en el extranjero en los casos en que las 
disposiciones testamentarias deban tener su ejecucién en nuestro pais. 

Los funcionarios mencionados remitiran copia autorizada de los testamentos que 
ante ellos se hubieren otorgado a ja Secretaria de Relaciones Exteriores, para 
efecto de que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Ja muerte del 
testador, para que los interesados promuevan ta apertura del testamento. 

Si el testamento fuere olégrafo, el funcionario que intervenga en su depésito lo 
remitira por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en e! término de 
diez dias al encargado de! Archivo General de Notarias. 

Si el testamento fuere confiado a la guarda del secretario de legacién, cénsul o 
vicecénsul, haraé mencién de esa circunstancia y extendera recibo de la entrega. 

El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante los agentes 
diplomaticos o consulares llevara el sello de la legacién o consulado respectivo. 

2.3. SUCESION LEGITIMA 

La Sucesién Legitima es la que opera por ministerio de ley cuando el autor de fa 
herencia no dispone de todos sus bienes mediante un testamento para después de 
su muerte, entonces el legislador interpreta cual hubiese sido su voluntad. 

Es la succsién én toaos ios tienes y er) todos ios derechos y obligaciones de una 
que fue persona fisica, después de que fallece, por la o las personas que 
determina la ley, a falta de manifestacién testamentaria o voluntaria del que fue 
titular de esos bienes, derechos y obligaciones.** 

La Sucesién Legitima se abre: Cuando no se ha hecho testamento o el testador no 
dispuso de todos sus bienes, o e! otorgado carece de valor, o bien el hereders 
instituido no cumple con la condicién impuesta, no acepta la herencia o muere 
antes del testador. 

Lo anterior, lo encontramos debidamente regulado por el articulo 1,599 del Cédigo 
Civil, el cual a la Jetra indica: 

* Gutiérrez y Gonzdlez Ernesto. Derecho Sucesorio, Op. Cit, Pag. 298-299. 
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Art. 1,599,- La herencia legitima se abre: 

I. 
I. 
IIT 
Iv. 

Cuando no hay testamento, o el que se otorgé es nulo o perdié validez; 

Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; 
+ Cuando no se cumpla la condicién impuesta al heredero; 
Cuando el heredero muere antes del testador, repudia ja herencia o es 
incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto. 

CARACTERISTICAS DE LA SUCESION LEGITIMA 

Es también una sucesién universal como lo es !a testamentaria ya que 
comprende todos los bienes del difunto porque no existe voluntad 
testamentaria eficaz o porque si fa hay, se integra por todos los bienes de que 
no se dispuso por testamento. 

Es supletoria de la sucesién testamentaria, 0 sea que en nuestro Derecho, sdlo 
se abre a falta de disposicién testamentaria eficaz, lo que quiere decir que el 
legislador concede mas importancia a la voluntad manifestada que a ja 
designacién de sucesores que hace la ley. 

Las reglas de indignidad para suceder son iguales en la sucesién legitima y en 
la testamentaria, excepcién hecha naturalmente, de aquéllas que nacen por 
presuncién de influjo contrario a la tibertad del testador, que en la legitima no 
son aplicabies, y de una mas que es la establecida por el articulo 1,549 del 
Cédigo Civil que sanciona con la pérdida del derecho de heredar por intestado 
a quien tuviera en su poder un testamento cerrado del autor de Ja herencia y 
no lo presentare. 

Los herederos en la sucesién legitima son tan herederos como en la 
testamentaria y ambos tienen las mismas caracteristicas, sdlo se diferencian 
por ia distinta causa por la que fueron iiamados a ia herencia. 

En la sucesién legitima la calidad de heredero no puede estar sujeta a 
modalidades como la condicién o la carga ni tampoco a mas sustituciones que 
fas que astablece Ip ley, ni tamnmoco nueden exictir legatarios, va que todas gu m Tampe: pyecen ex egarancs, yo que tecas 

estas situaciones pueden nacer solamente de una voluntad testamentaria (la 
del de cujus) que no existe en la legitima. 

Si los herederos legitimos concurren con los testamentarios, en casos de 
sucesiones mixtas, todos ellos son responsables de las _ obligaciones 
hereditarias y a todos corresponde nombrar albacea 9 interventores, cuando 

sea necesario. 

En caso de sucesién mixta, si el de cujus nombré albacea en su testamento, 
este cargo lo es para todos los bienes de la herencia y no sdlo para los que se 

defieren por testamento. 
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ATRIBUCION DE LA HERENCIA 

Se siguen diversas reglas para la atribucién de la herencia a falta de herederos 

testamentarios. 

PRIMERA.- Se debe determinar LA CLASE, es decir; determinar quiénes son los 
Unicos que estén en posibilidad de ser llamados. Estos los enumera el articulo 

1,602 del Cédigo Civil. 

Art. 1,602.- Tienen derecho a heredar por sucesién legitima: 
I. Los descendientes, cényuges, ascendientes, parientes colaterales dentro 

del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este 
caso los requisitos sefialados por el articulo 1,635. 

II. A falta de los anteriores, la beneficencia publica. 

Como podemos apreciar la fraccién primera dei articulo antes transcrito nos 
sefiala a los descendientes (hijos, nietos, bisnietos...), a los ascendientes (padres, 

abuelos, bisabuelos...), y a los parientes colaterales ‘dentro del cuarto grado de 
parentesco (hermanos, tios, primos y sobrinos). Estas personas son tomadas en 
consideracién, porque las unia con el autor de la sucesién, un vinculo muy 

especial; ef PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, éste parentesco, de 
conformidad con el articulo 293 del Codigo Civil vigente para el Distrito Federal, es 
el vinculo que existe entre personas que descienden de un tronco comun. 

La misma fraccién también menciona al cényuge, a la concubina o al concubinario 
segtn sea el caso. 

Ai cényuge se le toma en cuenta, porque se encontraba unido con el autor de la 
sucesion por los lazos del matrimonio. Y a la concubina (0 concubinario), por la 
relaci6n de convivencia que tenia con el de cujus, ya que sin haber contraido 
matrimonio ha vivido con el autor de la sucesién en comun en forma constante y 
permanente, ei Cédigo Civil actual! indica como requisito el haber vivido minimo 
durante los dos afios (antes eran cinco afios) que precedieron inmediatamente a 
su muerte; aunque no sera necesario el transcurso dei periodo mencionado 
cuando, reunidos los demas requisitos, tengan un hijo en comtin.*® 

Debo aclarar que actualmente, el Cédigo Civil ha sido reformado mediante 
Decreto expedido el dia 22 de mayo del 2000, y entre las disposiciones que han 
sido modificadas, se encuentran las relacionadas con el concubinato, el 
parentesco, la filiacién y el reconocimiento de ios hijos, entre otras. Dichas 
reformas eniraron en vigor a partir del dia 1° de junio dei 2000.°° 

Respecto al concubinato, en la actualidad el Cédigo Civil lo contempla de una 
manera mas detallada, ya que se reformo e! articulo 1635, y se adicioné un 

  

5 art. 291 Bis. del Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal, adicionado al Codigo mediante Decreto 

pubticado en ta Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 25 de mayo del 2000. 

© Decreto expedido por la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, de fecha 22 de 

mayo del 2000, publicado en ia Gaceta Oficiat de! Distrito Federal, el dia 25 del mismo mes y afio. 
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Capitulo especial referente a este tema, especificamente en el Libro Primero, 
Titulo Quinto, Capitulo XI denominado “Del Concubinato”. 

En relacién con el parentesco, el articulo 294 de! Cédigo Civil, anterior a las 
reformas antes mencionadas, definia al parentesco de afinidad, como el que se 
contrae por el matrimonio entre el varén y los parientes de la mujer y entre la 

mujer y los parientes del varén. De acuerdo con esta definicién no existia ningun 
tipo de parentesco entre los cényuges y mucho menos entre los concubinos, ya 
que solo se referia al parentesco que se daba entre uno de Jos cényuges con fos 
familiares del otro cényuge y viceversa. 

Actualmente el articulo 294 del Cédigo Civil ha sido reformado y define el 
parentesco de afinidad, como el que se adquiere por matrimonio o concubinato, 
entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes consanguineos. 

De lo anterior se desprende que en la actualidad, a ios cényuges o concubinos los 
unira también ef PARENTESCO DE AFINIDAD. 

Los cényuges o los concubinos tienen derecho a heredarse reciprocamente. Pero 
en la relacién de un cényuge o concubinario, con los parientes consanguineos del 
otro cényuge o concubinario el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. 

Existe un tercer y Ultimo tipo de parentesco, el PARENTESCO CIVIL, este 
parentesco, es el que nace de la adopcién.?” Los derechos y obligaciones que nazcan 

de la misma, se limitaran al adoptante y adoptado. 

El parentesco civil, si da derecho a heredar, el adoptado se equipara al hijo 
consanguineo para todos los efectos legales y el adoptante a los padres.** 

SEGUNDA.- Después de la clase, siguen LOS ORDENES, son los grupos 
formados dentro de ja clase, por parientes que pertenecen a distintas lineas. Por 
ejemplo: Orden de descendientes, de ascendientes, de parientes colaterales. 

Los érdenes establecen un criterio de preferencia inflexible de modo que la 
existencia de un solo pariente de un orden preferente excluye totalmente de !a 
herencia a ios de orden posterior. 

Cada generacion forma un grado, y ja serie de grados constituye lo que se llama 

linea de parentesco. 

Asi tenemos la LINEA RECTA y Ia LINEA TRANSVERSAL. 

La primera es descendente o ascendente, y comprende en forma descendente a 
los hijos, nietos, bisnietos, etc. En forma ascendente a tos padres, abuelos, 
bisabuelos, etc. Se compone de Ja serie de grados entre personas que descienden 
unas de otras. 

» art. 295 del Cédigo Civil vigente para ef Distrito Federal. Reformado 
38 Art. 410-A del Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal. Reformado 
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La segunda se compone de las personas que sin descender unas de otras, 
proceden de un progenitor o tronco comin. Comprende a los hermanos, tios, 
Primos y sobrinos. 

TERCERA.- LOS GRADOS establecen una preferencia de llamamientos dentro de 
los parientes del mismo orden, de tal manera que los mas préximos excluyen a los 

mas remotos. 

En la linea recta los grados se cuentan por el numero de generaciones, o por el de 

las personas, excluyendo al progenitor. 

En la linea transversal los grados se cuentan por el numero de generaciones, 

subiendo por una de las lineas y descendiendo por la otra, o por el numero de 

personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la 

del progenitor o tronco comun. 

PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD 
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DIVISION DE LA HERENCIA 

La divisién de la herencia se hace conforme a tres sistemas: 

a) Sucesién por cabezas: Se distribuye la herencia en tantas partes como 

personas llamadas; los llamados suceden en nombre propio, y no en sustitucién 

de otro, y se hace de la herencia tantas partes como personas heredan por 

derecho propio. Por ejemplo: Los hijos heredan a su padre por cabezas. 

b) Sucesién por estirpes: Tiene lugar en el caso de que los herederos concurran 

en sustitucién de otro; por eso se Ilamé en forma inadecuada a tal fendmeno, 

derecho de representacién. 

Se llama derecho de representacién, al que tienen los hijos de una persona 

muerta antes que el autor de la herencia para recibir en conjunto la parte que 

hubiera correspondido al muerto, de haber sobrevivido al autor de la herencia. 

Este derecho de representacién se otorga solamente a los hijos de descendientes 

muertos antes que el autor de la herencia, o a los hijos de hermanos o medios 

hermanos premuertos, del autor de la herencia. 

La herencia se distribuye por grupos de parientes vinculados por un ascendiente 

comin, en el cual cada grupo toma conjuntamente la parte que hubiera 

correspondido a su causante si hubijera participado en la herencia y esa parte se 

divide por cabezas. Por ejemplo: El autor deja dos hijos y tres nietos, hijos éstos 

de un hijo premuerto, los nietos heredaran por estirpes, reemplazando los tres a 

su padre fallecido, y concurriendo con los hijos del autor, que heredaran por 

cabeza. 

c) Sucesién por lineas: La divisién se hace en dos mitades: Una destinada a 
los parientes de la linea paterna y otra a los de la materna Ja distribucién se hace 
por cabezas entre los parientes de igual grado. Nuestro Cédigo diferencia a los 
hermanos segin sean de padre y madre o sdlo de uno de ellos (medios 
hermanos). 

Podemos decir que ia vocacién hereditaria, primero desciende (descendientes, sin 
distinguir entre hijos legitimos o naturales, nietos, etc.); después asciende 
(ascendientes, padres, abuelos, etc.) y luego se torna horizontal (colaterales 

dentro del cuarto grado). 

El Cédigo le da un tratamiento especial! al cOnyuge (0 concubino), cuando concurre 
con hijos, con ascendientes y con hermanos del de cujus. 

SUCESION DE LOS DESCENDIENTES 

El orden de los descendientes es llamado en primer lugar, exctuyen a los demas 
parientes, con excepcién del cényuge (0 concubino), quien en algunos casos podra 

heredar simultaneamente con los descendientes. Comprende no sdlo a los hijos y 

descendientes legitimos del autor de la sucesién, sino también a los hijos 

adoptivos; hay que tomar en consideracién que actualmente la ley no distingue 
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entre hijos legitimos, naturales o adoptivos; por lo tanto, cuando se habla de los 

hijos, debe comprenderse a los legitimos, adoptivos y naturales; éstos tendran 
derecho a la cuota hereditaria Unicamente si han sido reconocidos por el autor de 
la sucesién, como una forma de acreditar la filiacién. A falta de reconocimiento, 
con la sentencia que declare la paternidad o la maternidad acreditaran su derecho 

hereditario respecto dei padre o la madre seguin sea el caso. 

Cuando hubiere hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredaran 
por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observara tratandose de 
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren 

renunciado a la herencia. 

Si concurren tos descendientes con el cényuge (0 concubino) supérstite, éste 
heredard la porcién de uno de ellos; si carece de bienes o los que tenga no 
igualan la porcién que a cada hijo debe corresponder. Si no hay cényuge (o 
concubino) supérstite los hijos heredan la totalidad de los bienes 

Si concurren los descendientes, con ascendientes del autor de la herencia, éstos 
Ultimos sélo tendran derecho a alimentos. 

Los hijos adoptivos heredan la porcién de un hijo consanguineo, pero no hay 
derecho de sucesién entre el adoptado y fos parientes del adoptante, Sin embargo 
si concurren padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros se 
equiparan a los padres consanguineos y s6é!o tendran derecho a alimentos. 

Se cree y con razén que si los padres han traido a sus hijos al mundo, es su 
obligacién proporcionarles alimentos, por io que parece justo que a la muerte de 
los mismos, los hijos reciban por partes iguales los bienes de éstos., 

SUCESION DE LOS ASCENDIENTES 

En caso de que al de cujus no le sobrevivan descendientes, cényuge, concubina o 
concubinario, le sucederan sus ascendientes (padre y madre) por partes iguales. 

Si s4lo hubiere madre o madre el que viva sucedera al hijn en toda la herencia; y 
si hubiere ascendientes de uiterior grado (abuelos) por una linea, se dividira fa 
herencia en partes iguales, si los hubiera por ambas lineas, se dividird la herencia 
en dos partes iguales y se aplicara una a los ascendientes por linea paterna y otra 
a la de la materna. Los miembros de cada linea dividirén entre si por partes 
iguales la porcién que les corresponda 

En relacién con la sucesién del adoptado; si concurren los adoptantes con 
ascendientes del adoptado, la herencia se dividiré por partes iguales entre los 

adoptantes y los ascendientes. 

Si concurre el cényuge del adoptado con los adoptantes, las dos terceras partes 
corresponden al cényuge y la otra tercera parte a ios adoptantes. 
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SUCESION DEL CONYUGE 

El cényuge supérstite es la persona con quien el autor de la herencia estuvo 
casado en legitimo matrimonio hasta el momento de su muerte. Siendo un 
término genérico ya que se aplica tanto al hombre como a la mujer. 

A falta de descendientes, ascendientes o hermanos, el cényuge sucedera en todos 

los bienes. 

En nuestro derecho si el cényuge concurre a la herencia con descendientes, tiene 
el derecho de un hijo. Si carece de bienes recibird la porcién que le corresponderia 
a un hijo. Si jos bienes que tiene al morir el autor de Ja sucesién, no igualan a la 
porcién que a cada hijo debe corresponder, sdlo tendra derecho de recibir lo que 
baste para igualar sus bienes con la porcién mencionada. Lo mismo se observara 
si concurre con hijos adoptives del autor de la herencia. 

Si el cényuge concurre con ascendientes, la herencia se dividira en dos partes 
iguales, de las cuales, una se aplicara al cényuge y la otra a los ascendientes.° 

Si concurre con hermanos del autor de la herencia, le corresponderan dos tercios 
de la herencia, y el otro tercio se aplicard a los parientes antes referidos y se 

dividira por partes iguales entre éstos. 

SUCESION DE LOS COLATERALES 

Los colaterales heredan sélo por falta de descendientes, cényuge, concubino (a) o 

ascendientes. 

Seran llamados a la sucesién intestada los hermanos legitimos, dividiéndose la 
herencia en tantas partes como hermanos haya. 

Los hermanos heredan por partes iguales si son de ambas lineas, y cuando 
concurren con medios hermanos, a los primeros les correspondera doble porcion 
que a los segundos. 

Cuando concurren con sobrinos hijos de hermanos de! autor de la herencia o de 
medios hermanos premuertos, los hermanos heredan por cabeza y los sobrinos 
por estirpes. A faita de hermanos heredan ios sobrinos repartiéndose ia herencia 

por estirpe, y la porcién de cada estirpe por cabezas.*° 

A falta de sobrinos hijos de hermanos, heredan jos parientes mas préximos dentro 
dei cuarto grado, sin distincion de iineas, en consideracién ai dobie vinculo, por 

partes iguales. 

El legislador creyé conveniente limitar hasta el cuarto grado de la linea colateral el 
derecho de heredar, debido a que mas alld de ese grado los vinculos familiares 
son muy débiles y es una ficcién verdaderamente infundada suponer que el autor 
de la herencia quiso dejar sus bienes a parientes tan lejanos que quiza ni conocié. 

  

39 Art. 1626 del Codigo Civil. 
* art, 1633 def Codigo Civil. 
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SUCESION DE LA CONCUBINA 

De conformidad con lo que establece el Cédigo Civil vigente para el Distrito 
Federal, la concubina y el concubinario tienen derecho a_ heredarse 
reciprocamente, aplicandose las disposiciones reiativas a la sucesidn del cényuge; 

siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en 

comin en forma constante y permanente minimo durante los dos ajios 
(anteriormente eran cinco afios) que precedieron inmediatamente a la muerte del 
autor de la sucesién. No seré necesario el transcurso del periodo mencionado 

cuando, reunidos los demas requisitos, tengan un hijo en comun. Si con una 

misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 

reputara concubinato.** 

Si la concubina concurre con los hijos en comin, tendra la porcién de un hijo si 
carece de bienes 0 los que tuviere al morir el autor de la sucesi6én no igualan a la 

porcién que a cada hijo debe corresponder. 

SUCESION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

La Beneficencia Publica es llamada a la herencia a falta de todos los grupos de 
herederos mencionados en los parrafos anteriores. 

El Cédigo Civil en los articulos 1,602 fraccién II y 1,636 le otorga este derecho. Al 
indicar: 

Art. 1,602.- Tienen derecho a heredar por sucesién legitima: 
I Los descendientes, conyuges, ascendientes... 

II. A falta de los anteriores, la beneficencia publica. 

Art. 1,636.- A falta de todos los herederos llamados en los capitulos anteriores 

sucedera la Beneficencia Publica. 

2.4 INTERVENCION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

La Beneticencia Publica interviene en ios juicios sucesorios intestamentarios, 
cuando no comparece persona alguna con derecho de heredar al autor de la 
sucesién o en case de que los que comparezcan no acrediten con documentos 
idéneos ese derecho, es decir; que no acrediten su entroncamiento (probar que 
una persona tiene igual origen que otra), o el parentesco que los unia con el de 

cujus. 

Los presuntos herederos para demostrar su entroncamiento, deberan exhibir los 
atestados expedidos por el Registro Civil; documentos con los que acreditaran su 
parentesco con el de cujus, y en su caso podraén exhibir, cualquier otro documento 
idéneo para tal efecto. De no hacerlo asi, Ja Beneficencia Publica podra ser 
declarada como Udnica y universal heredera de dicha sucesién gracias al derecho 

que la misma ley le concede. 

  

arts, 291 Bis. y 1635 del Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal. 
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DOCUMENTOS QUE OBJETA Y ADMITE LA BENEFICENCIA PUBLICA: 

Para su estudio los dividiré en dos apartados. 

A. Documentos Nacionales que objeta o admite la Beneficencia Publica. 

B. Documentos extranjeros que admite la Beneficencia Publica. 

A. DOCUMENTOS NACIONALES 

En relacién con los documentos exhibidos en los juicios sucesorios 
intestamentarios denunciados ANTES del primero de junio del 2000, dia en el que 
entraron en vigor las reformas efectuadas al Cédigo Civil para ei Distrito Federal 
en materia Comun y para toda la RepUblica en materia Federal. 

Es necesario aclarar que la Beneficencia Publica, aplicara la legislacién vigente en 
el momento de fa denuncia del juicio. Basandose en esa legislacién objetara los 

siguientes documentos. 

Objetara e) acta parroquiail o fe de bautizo certificada o no por Notario Publico, 
que exhiba quien denuncie el intestado de su padre y pretenda comprobar con 
ésta su parentesco como hijo (a) del autor de la herencia. Apoyadose en lo 
establecido en el articulo 39 del Codigo Civil. que dice: 

Art. 39.- El] estado civil se comprueba con las constancias relativas del Registro 
Civil; ningun otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, 
salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

Si el denunciante hijo del de cujus, presume ser hijo nacido de matrimonio, la 
Beneficencia Publica le pedira cumpla con el articulo 340 del Codigo Civil. 

Art. 340.- La filiacidn de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida 
de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. 

En cuanto a la persona nacida fuera de matrimonio que reclame la herencia de su 
madre en ei juicio de sucesién iegitima y que presente su acta parroquiai de 

bautizo debidamente certificada por Notario Publico y que de dicha acta se 
desprenda el nombre de su madre, en este caso el denunciante hijo de la autora 
de la sucesién, no tiene ningun problema para comprobar su entroncamiento con 
la madre, ya que la citada persona se basara en el articulo 360 del Cédigo Civil. 

Art. 360.- La filiacidn de !os hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con 
relacién a la madre, del sdlo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sdlo se 
establece por el_reconocimiento voluntario 9 por una sentencia que declare la 

paternidad. 

Para el caso de que el presunto heredero pretenda comprobar el parentesco con 
su padre, siendo hijo nacido fuera de matrimonio y que presente su acta de 
nacimiento en donde sélo comparezca la madre; la Beneficencia Publica objetara 
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dicho atestado de acuerdo con lo establecido por el articulo antes transcrito y por 

lo estipulado en el articulo 366 del Cédigo Civil, el cual indica: 

Art. 366.- El reconocimiento hecho por uno de los padres produce efectos 

respecto de él y no respecto del otro progenitor. 

Como podemos ver no slo objeta actas parroquiales sino también las del Registro 
Civil. 

En el caso antes citado, el hijo que pretenda comprobar el parentesco con su 

padre, sdlo necesitara exhibir ei acta de matrimonio de sus progenitores, lo 

anterior de acuerdo con el articulo 354 del Codigo Civil. 

Art. 354.- El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como 

nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebracién. 

Si se exhibe dicha acta la Beneficencia Publica dejara de intervenir en ese juicio. 

Respecto a los hijos nacidos dentro de! matrimonio; con exhibir sus actas de 
nacimiento y la de matrimonio de sus padres heredaran sin ningun problema. 

En cuanto a fos documentos que se exhiban, en Jos juicios sucesorios 
intestamentarios denunciados DESPUES de! 1° de junio del 2000, se aplicara lo 
establecido en el Cédigo Civil vigente para el Distrito Federal, por lo tanto; La 
Beneficencia Publica objetara las actas de nacimiento en las que no comparezca al 
registro y reconocimiento el de cujus, sin importar de quien se trate la sucesién, 
ya sea del padre o de la madre. Lo anterior de conformidad con jo establecido en 
los articulos 60, 340 y 360 det Cédigo Civil, actuaimente reformados, los cuales a 
la letra indican: 

ART: 60.- E! padre y la madre estan obligados a reconocer a sus hijos. 

Cuando no estén casados, el reconocimiento se hara concurriendo los dos 

personalmente... 

ART, 340.- La filiacién de los hijos se prueba con el acta de nacimiento. 

ART. 360.- La filiacién también se establece por e! reconocimiento de padre, 
madre o ambos o por una sentencia ejecutoriada que asi lo declare. 

Lo antes expuesto obedece a las reformas efectuadas al Cédigo Civil, toda vez que 
a diferencia de! Cédigo anterior, en e! actual se observa en cuanto a la filiacién y 
el reconocimiento, que se eliminan los calificativos de los hijos en razon de su 
origen, dejando atras la diferencia entre los hijos nacidos de matrimonio y los 
nacidos fuera de éste, se establece un solo capitulo de jas pruebas de filiacién y se 
deroga lo relativo a la legitimacion. 

   

Se omiten también las menciones que significan una distincién entre las 
obligaciones del hombre y de la mujer en relacién con la filiacién y el 
reconocimiento de fos hijos, dejando claro en los articulos antes transcritos que 

48



tanto el padre como la madre, estan obligados a reconocerlos aUn cuando no 

estén casados, ya que la filiacibm de los mismos se establece por el 

reconocimiento de los padres o por una sentencia ejecutoriada que asi !o declare, 
y sé probaré Unicamente con el acta de nacimiento o en su defecto el 
reconocimiento de un hijo deberd hacerse de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 369 del mismo ordenamiento. 

En cuanto a las actas parroquiales, para la Beneficencia Publica las que hacen 
prueba plena para acreditar el entroncamiento, son las expedidas con anterioridad 
al establecimiento del Registro Civil y deberan estar debidamente certificadas por 
Notario publico, toda vez; que para los presuntos herederos seria imposible exhibir 
algtin otro documento. Por lo tanto la Beneficencia Publica sé6lo objeta las actas 
Parroquiales posteriores al establecimiento del Registro Civil. Lo anterior de 

conformidad con lo que establece el articulo 412 del Cédigo de Procedimientos 
Civiles en vigor. 

Art. 412 del C.P.C.- Las partidas registradas por los parrocos, anteriores al 
establecimiento de! Registro Civil, s6lo producirén efecto probatorio en lo relativo 
al estado civil de las personas, cuando sean cotejadas por notario publico. 

B. DOCUMENTOS EXTRANJEROS 

En mi opinién, para que se de validez a un documento extranjero en juicio; el 
punto principal que se debe estudiar, es ver si el pais que expide los documentos 

tiene reciprocidad internacional con México. 

En la practica a la gran mayoria de los documentos extranjeros que se exhiben en 
los juicios intestamentarios, la Beneficencia Publica los toma como validos. 

Les da validez a los documentos que estan legalizados por el consulado mexicano 
que sé encuentre en el pais en el cuai fueron expedidos, y ademas que esten 
certificados por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

En ios casos en que los documentos estén en lenguaje distinto al castellano, la 
Beneficencia Puutica pedira que sean traducidos at castellano. De acuerde con io 

establecido en el articulo 329 del Cadigo de Procedimientos Civiles, en relacién 
con el 131 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

   

Art. 329 del C.P.C.- Para que hagan fe en el Distrito Federal los documentos 
publicos procedentes del extranjero, deberdn llenar los requisitos que fija el 
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Art. 131 del C.F.P.C.- Para que hagan fe en la Republica los documentos 
plblicos procedentes dei extranjero, deberdn presentarse debidamente 
legalizados por las autoridades diplomaticas y consulares, en los términos de las 
leyes relativas. 
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LA BENEFICENCIA PUBLICA FRENTE A LOS PRESUNTOS HEREDEROS EN 

LA SUCESION LEGITIMA. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA FRENTE A LA CONYUGE SUPERSTITE. 

En caso de que ésta haya contraido matrimonio bajo el régimen de separacién de 
bienes y no exista otro pariente con mejor derecho de heredar, no habra objecién 
si el cényuge que denuncia exhibe el acta de matrimonio. Entonces heredara 
todos los bienes, este derecho se funda en el articulo 1,629 del Cédigo Civil. 

El citado articulo no distingue entre el matrimonio celebrado bajo el régimen de 
separacion de bienes y el de sociedad conyugal, por lo tanto el cényuge si tiene 
derecho de heredar al autor de la herencia. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA FRENTE A LOS HIJOS NACIDOS DENTRO Y 

FUERA DE MATRIMONIO. 

Por jo que toca a los hijos legitimos que pretendan comprobar su entroncamiento 
con sus padres fallecidos no tendran problema en cuanto cumplan con exhibir la 
partida de su nacimiento y el acta de matrimonio de sus padres. 

Los hijos nacidos fuera de matrimonio que pretendan acreditar su entroncamiento 
respecto de su madre, sdio deberan presentar su acta parroquial debidamente 
certificada por notario publico y en caso de que exhiban su acta de nacimiento 
debera comparecer a su registro la autora de la sucesion. 

Respecto de su padre el hijo podra comprobar su parentesco siempre y cuando en 
el acta de nacimiento haya comparecido éste a su registro y reconocimiento, lo 

anterior es con fundamento en el articulo 369 del Cédigo Civil. Si solamente 

comparecié la madre la Beneficencia Publica objetard dicho atestado. 

Lo antes expuesto solamente se aplicaré en los juicios denunciados con 
anterioridad al 1° de junio del 2000, debido a las razones que he venido 

exponiendo. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA FRENTE A LOS’ DESCENDIENTES, 
ASCENDIENTES Y PARIENTES COLATERALES. 

Sélo haré mencién a los documentos que deben presentar para acreditar 
entroncamiento. 

LOS HI3OS: Acta de nacimiento en Gonde comparezcan ambos padres, en caso 
de que comparezca uno solo y no sea el autor de la sucesién, debera ir 
acompafiada con el acta de matrimonio de los mismos. 

LOS PADRES: Acta de nacimiento del autor de la sucesién en donde comparezca 
a registrarlo el padre o la madre que denuncie ei intestado, a falta de ésta se 
observara lo relativo a la filiacién y al reconocimiento que regula e! Cédigo Civil. 
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LOS HERMANOS: Acta de nacimiento del de cujus y acta de nacimiento del 
hermano que denuncie, pero en ambos atestados deberaén comparecer a su 

registro ambos padres; o por lo menos uno de ellos, pero debe ser el mismo 

padre o la misma madre, en las dos actas. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA FRENTE A LA CONCUBINA. 

El derecho de la concubina o dei concubinario, tiene lugar cuando no exista 
cényuge supérstite, y lo podrd hacer valer de acuerdo con lo estabiecido por el 

articulo 1635 del Cédigo Civil vigente. 

2.5 EL DERECHO DE HEREDAR 

El derecho de heredar lo debemos observar, como el derecho de adquirir por 

herencia y es el que asiste a quien el autor de la herencia ha designado para 
sucederle o a quien sefiale la ley en jos casos de la sucesién legitima. Este 
derecho lo ejerce el heredero, legatario o sucesor. 

El derecho de adquirir por herencia nace dentro de la familia como facultad de los 
cényuges o de los parientes consanguineos y su razon de ser se funda en el 
parentesco y la convivencia. En todo tiempo la economia de la familia justifica el 
derecho de heredar, porque el cényuge supérstite y jos hijos tienen una legitima 
expectativa sobre el patrimonio formado por los bienes adquiridos o conservados 

por todos a un mismo tiempo.” 

El hombre encuentra en el! trabajo un aliciente personal para adquirir un 
patrimonio que ha de transmitir a las personas con quienes convive o con quienes 
ie ligan vinculos de estimacién, de gratitud o de afecto. Cuenta con la libertad de 
disponer de los bienes que integran ese patrimonio mientras vive; Por to tanto, 
de] mismo modo que cuenta con la libertad de disponer de sus bienes, debe 

contar también con ei derecho de transmitirios (derecho a heredar a...) 
integramente a sus herederos y legatarios para que éstos los adquieran (derecho 
de heredar de...) y los disfruten en memoria del autor. 

aeecin = vide fuelfaies ano, 
GQ ViGE JUGS Sh Mera ls casscided sara suceder 2s Ip apcttud sera ! La capacidad para suceder, es ta aptitud para |! 

sucesoria, y esa aptitud se compone de tres elementos: EXISTENCIA, 

CAPACIDAD y DIGNIDAD. 

De lo anterior se concluye que para ser apto para heredar se requiere existir, ser 

capaz y ser digno. 

El principio general es que todas las personas de cualquier edad, tienen capacidad 
para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, sino que 
unicamente pueden ser privados de dicha capacidad en relacién con ciertas 
personas y con determinados bienes, por lo tanto, se puede afirmar que la 

capacidad es la regia y las incapacidades las excepciones. 

  

® praujo Valdivia, Luis. Op. Cit. Pag. 450. 
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Las personas pueden perder la capacidad para heredar por alguna de las 

siguientes causas: 

I. Por falta de personalidad.- Se contemplan aqui los casos de EXISTENCIA. 

La persona que no existe al momento de la muerte del autor de la sucesién, 

pierde su capacidad de heredar, puesto que quien no existe no es persona. 

Por lo tanto pierden su capacidad de heredar: 

a) Los no concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o tos 

concebidos cuando no sean viables; sdlo se considera viable el feto que 

desprendido por completo del seno materno vive 24 horas o es presentado 

vivo al Registro Civil. No es necesario que el heredero haya nacido, pero si que 

esté concebido. 

b) El que muere antes que el autor de la herencia no puede heredar porque no 

existe al momento de darse la apertura de la sucesién. En el caso de que el 

autor de la herencia fallezca simultaneamente con sus posibles herederos, en 

el mismo desastre o el mismo dia y que no sea posible determinar cual de los 

dos fallecié primero, nos encontramos con lo que la doctrina ha denominado 

como CONMORENCIA. 

Ante esta situacién, algunos sistemas han considerado que se tendrd por faliecido 

primeramente al de mayor edad; en caso de ser de la misma edad debera 

tomarse en cuenta el sexo, suponiendo que el hombre sobrevive a la mujer y 

tratandose de gemelos, debe tomarse en cuenta la prioridad en el nacimiento, el 

que haya nacido primero sera el mayor. Sin embargo la regla generalmente 

aceptada y que sigue nuestro Cddigo Civil es que en caso de que no pueda 

determinarse cual de ellos fallecié primero, se tendran a todos por muertos al 

mismo tiempo y no habra jugar entre ellos a la transmision hereditaria.** 

c) Las personas morales estan impedidas para heredar, cuando por su 

constitucién no se han Ilenado los requisitos exigidos por la ley o por haberse 

Operade Su desaparicion legaimente.     

Una vez demostrada la existencia del heredero, la Unica incapacidad para heredar 

es la no viabilidad. En efecto, no sdlo es necesario existir sino ademas, ser viable. 

No puede hablarse de inexistencia, porque el individuo existe; es una incapacidad 

de goce, que se confunde con la inexistencia.* 

II. Por delito.- Son incapaces de heredar ya sea por testamento o intestado: Los 

que hayan cometido, mandado o intentado cometer un acto contra la salud, la 

vida, la honra o los bienes del autor de la sucesién, o contra los descendientes, 

ascendientes, conyuge o hermanos de éste. 

  

art, 1287 det Cédigo Civil. 
 Bonnecase , Julian. Tratado elemental de Derecho Civil. Traduccién y Compilacién Enrique Figueroa 
Alfonzo, Distribuidora HARLA, S.A. de C.V., México, 1997, Pag.564. 
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Estas causas de incapacidad por delito, se consideran en doctrina como motivo de 

indignidad. A primera vista ta indignidad parece asimilable a la incapacidad. Sin 

embargo, existe una gran diferencia entre Jas mismas ya que la incapacidad no se 

ha establecido en razén de una causa desfavorable inherente a la persona; por el 

contrario, la indignidad se pronuncia a titulo de pena contra determinadas 

personas en razon de ciertos hechos cometidos por ellas, contrarios al difunto o a 

su memoria. 

La indignidad es una exclusién de la herencia, un motivo de desheredacién, un 

justo castigo al indigno por la comisién de los actos delictivos por si o por 

interpésita persona en contra del difunto o de sus parientes mencionados. 

La indignidad se produce de pleno derecho, sin juicio, en el sentido de que no 

requiere ser decretada judiciaimente, para que produzca todas sus consecuencias. 

Mientras que el incapaz no entra a la herencia, el indigno si entra y hasta adquiere 

los bienes que le hubieren sido designados; mismos bienes que debera reintegrar 

con sus frutos y productos que hubiese recibido desde que se defirié ja herencia, 

por virtud de ia declaratoria de herederos. 

La indignidad subsistira si el autor de la sucesiédn no lo ha perdonado de manera 

expresa, exigiéndose para que el perdén sea valido, que se exprese en 

declaraci6n auténtica o por hechos indubitables, hechos que no dejen lugar a 

dudas acerca de la intencién de perdonar al ofendido. 

III. Por presuncion de influencia contraria a la libertad del testador, o a la 

verdad o integridad del testamento estan incapacitados para heredar: 

a. Del menor.- Los tutores y curadores, a no ser que sean instituidos antes de 
ser nombrados para el cargo o después de la mayoria de edad de aquél, estando 

ya aprobadas las cuentas de ia tuteia. 

b, El médico que haya asistido ai de cujus, durante su Ultima enfermedad, si 

entonces hizo su disposicién testamentaria, asi como el cényuge, ascendientes, 

o, 2 ne ser gue les herederes instituides    descendientes y hermanos de! faculte 
sean también herederos iegitimos. 

c. El notario y los testigos que intervinieron en el testamento, y sus cényuges, 

descendientes, ascendientes y hermanos. 

d. Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los 
ministros dei mismo cuito o de un particular con el que no tengan parentesco 
dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen, los ascendientes, 
descendientes, cényuges y hermanos de los ministros respecto de las personas a 
quienes éstos hayan prestado cualquier clase de auxilios espirituales, durante la 

enfermedad de que hubieren fallecido, o de quienes hayan sido directores 

espirituales los mismos ministros. 
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IV. Por falta de reciprocidad internacional. 

Los extranjeros no tienen capacidad para heredar a los mexicanos, ya sea por 
testamento o por intestado, cuando de acuerdo con las leyes de su pais, no 
puedan testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos. 

En igual forma los extranjeros tienen limitada su capacidad para adquirir bienes 

por testamento o intestado en los términos del articulo 27 de la Constitucién 
Politica, en cuanto a que los extranjeros no podran adquirir el dominio directo 
sobre las tierras y aguas mexicanas, en una faja de cien kilémetros a fo largo de 

las fronteras y de cincuenta en las playas. 

V. Por renuncia o remocién de algdn cargo conferido en el testamento. 

Son incapaces de heredar por testamento los que rehusen sin causa justificada a 
desempefiar los cargos de tutor, curador o albacea, o bien, hayan sido removidos 
de dichos cargos, por mala conducta. Asimismo se crea una incapacidad especial 
para heredar a los incapaces de quienes deben ser tutores, para las personas 
llamadas por la ley para desempejiar la tutela legitima y que rehdisen sin causa 

legitima a ejercerta. 

En resumen, para que el heredero pueda suceder, basta que exista y sea capaz al 
tiempo de la muerte de! autor de la herencia. 

Cabe aclarar que todo estado de incapacidad debe ser declarado en juicio a 
peticién de parte interesada, y siempre que su accién no hubiese prescrito, por 
haber transcurrido el término de tres afios desde que el incapaz esté en posesién 
de la herencia o legado; salvo que se trate de incapacidades establecidas en vista 
del interés pUblico, las cuales pueden hacerse valer en todo tiempo, son 
imprescriptibles. 

2.6 LA COMPETENCIA EN MATERIA SUCESORIA 

Para el estudio de este tema, primero comenzaremos por distinguir que es ia 
competencia. 

La Competencia, ha sido definida como la aptitud del juez para ejercer su 
jurisdiccién en un caso determinado, y como la facultad y el deber de un juzgado 
o tribunal para conocer de determinado asunto. 

Como podemos apreciar jurisdiccién y competencia no son conceptos sindnimos. 
La Jurisdiccién es ei poder dei juez, ia competencia es ia medida de este poder. 

La COMPETENCIA, es en realidad, la medida de! poder o facultad otorgada a un 
érgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. También la 
podemos considerar como la parte de la potestad jurisdiccional que esta 
legailmente atribuida a un drgano judicial determinado frente a una cuestidén 
también determinada. 

54



Es un principio de derecho procesal, reconocido universalmente, que toda 

demanda debe formularse ante juez competente. 

Para que un juez o tribunal tenga competencia para conocer de un asunto 

determinado, se precisa, que hallandose éste dentro de la orbita de su 

jurisdiccién, ia ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demas jueces 

y tribunales de su mismo grado. Un juez o tribunal puede tener jurisdiccién y 

carecer de competencia. La competencia, por el contrario, no puede existir sin la 

jurisdiccién. 

La competencia de los tribunales se determina por la materia, la cuantia, el grado 

y el territorio.** 

La Ley Organica de los Tribunales de justicia del Fuero comun del Distrito Federai 

en su articulo 58 fraccién III indica que el juez de lo Familiar conocera de tos 

juicios sucesorios, por lo tanto la apertura de una sucesi6n se llevara a cabo bajo 

la competencia de dichos jueces. 

Las reglas para la fijaci6n de la competencia estén expresamente contenidas en el 

Cédigo de Procedimientos Civiles. De conformidad con las fracciones V y VI del 

articulo 156 del mismo ordenamiento, en el! Distrito Federal, se considera juez 

competente en los juicios hereditarios: 

V. “En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdiccién haya tenido su 

Gltimo domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio, lo sera el 

de Ja ubicacién de los bienes raices que forman la herencia; y a falta de 

domicilio y bienes raices, el del lugar del fallecimiento del autor de la 
herencia. Lo mismo se observara en casos de ausencia”. 

  

VI. Aquél en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer: 

a) De las acciones de peticién de herencia; 

b) De las acciones contra la sucesién antes de la particién y la 

c) De las acciones de nulidad, rescisién y eviccién de la particion 
hereditaria. 

Estas reglas determinan claramente la competencia de los tribunales mexicanos y 
de ellas se desprenden consecuencias relativas al ejercicio de las acciones de 
peticion de herencia, de jas acciones de nulidad, rescision y eviccién de ia 

particion hereditaria. 

Desde el punto de vista internacional, la determinacién de! lugar de apertura de la 
sucesion, fija el tribunal competente. Asi lo reconoce la doctrina y la 
jurisprudencia, ante la conveniencia de que sea un solo tribunal el que conozca de 
la sucesién. Sin embargo, la jurisprudencia francesa no admite la unidad de la ley 
aplicable a la transmisién hereditaria. En nuestro pais, el Cédigo Civil para el 

  

45 Art. 144 de! Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Distrito Federal establece, que las leyes mexicanas se aplican a todos los 

habitantes de la Republica, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados 

en ella o sean transedintes; que los efectos juridicos de actos y contratos 

celebrados en ei extranjero que deban ser ejecutados en el territorio de la 

Republica, se regiran por las disposiciones de este Codigo; que los bienes 

inmuebles situados en el Distrito Federal y los bienes muebles que en ellos se 

encuentren, se regirén por las disposiciones del Cédigo, atin cuando los duefios 

sean extranjeros y por Ultimo, que los actos juridicos, sdlo en lo relativo a su 

forma, se regiran por las leyes del lugar donde pasen. (Articulos 12 al 15 del 

Cédigo Civil).*° 

2.7 LOS PROBLEMAS LEGALES QUE PUEDEN PRESENTARSE A FALTA DE 

HEREDEROS 

Para promover un juicio sucesorio es indispensable que haya fallecido el autor de 

la herencia y para iniciar el procedimiento, el articulo 774 del Cédigo de 

Procedimientos Civiles, dispone que deberd presentarse la partida de defuncién y 

en caso de que esto no sea posible, cualquier otro documento o prueba bastante. 

Quien denuncie una sucesién debe tener algun interés juridico directo 0 indirecto y 

deberdé justificar dicho interés con documento fehaciente; o acreditar el 

parentesco 0 lazo que lo hubiere unido al autor de la herencia, con los atestados 

del Registro Civil respectivos o con algun otro documento idéneo; debe indicar ios 

nombres y domicilios de los parientes en linea directa y el del cényuge supérstite, 

o a falta de ellos, el de los parientes colaterales dentro del cuarto grado, 

presentando de ser posible, las partidas del Registro Civil que acrediten ja 

relacion. 

El juez tendra por radicada la sucesién, esto es; que el juez considera que es 

procedente el juicio testamentario o intestado y que es competente para su 
conocimiento, mandara notificar por cédula o correo certificado, a las personas 

sefialadas como descendientes, ascendientes y cényuge supérstite, 0 en su 
defecto como parientes colaterales dentro dei cuarto grado para que justifiquen 

sus derechos a la herencia y nombren albacea. 

En el auto de radicacién del juicio sucesorio, el juez ordenara averiguar si existe 
testamento, pidiendo informes a! Archivo General de Notarias acerca de algun 
testamento publico abierto, testamento olégrafo o testamento publico simplificado 
y al Archivo Judicial acerca de testamento publico cerrado. También ordenara se 
gire oficio a la Secretaria de Salud para que ésta tenga conocimiento de la 

denuncia. 

El juez radicaré el juicio intestado o testamentario, y haraé la delacién o 
llamamiento real de herederos, convocando a quienes se crean con derecho a la 
herencia para aceptarla o repudiaria, puesto que es principio fundamental el de 
que nadie puede ser heredero o legatario contra su voluntad. 

  

“© Araujo Valdivia, Luis. Derecho de las Cosas y de las Sucesiones, Op. Cit. Pag. 466. 

56



En el caso de sucesién intestamentaria, los herederos que sean descendientes del 

finado podran obtener ia declaracién de su derecho, justificando, con los 

correspondientes documentos o con fa prueba que sea legalmente posible su 

entroncamiento con el autor de la herencia y con informacién testimonial, que 

acredite que ellos son los Unicos herederos.*” 

Cabe aclarar que la informacién testimonial antes mencionada no tiene por objeto 

acreditar el entroncamiento con el autor de la herencia, pues esto se demuestra 

con las actas del Registro Civil correspondientes. 

En caso de que la sucesién sea intestada y sea denunciada por parientes 

colaterales dentro del cuarto grado, el juez después de recibir los justificantes del 

entroncamiento y la informacion testimonial, debera ordenar que se fijen edictos 

tanto en el fugar del juicio, como en los jugares del fatlecimiento y origen del 

finado, tiamando a los que se crean con igual o mejor derecho, para que 

comparezcan en el juzgado a reclamar la herencia dentro del término de cuarenta 

dias, ademas, los edictos se insertaraén dos veces de diez en diez dias en un 

periédico de informacién si el valor de los bienes excediere de cinco mil pesos.** 

Si dentro del mes de iniciado el juicio sucesorio no se presentaren descendientes, 

cényuge, ascendientes, concubina o colaterales dentro de! cuarto grado, el juez 

mandara fijar edictos en tos sitios pUblicos por ei término de cuarenta dias, 

anunciando la muerte sin testar del de cujus y llamando a los que se crean con 

derecho a la herencia. 

Si no se hubiere presentado dentro del término de cuarenta dias ningun aspirante 

a la herencia o no fuere reconocido con derecho a ella ninguno de los 

pretendientes, se tendra como heredera a la Beneficencia Publica. 

En el Juicio Testamentario se pueden dar los siguientes casos: 

« Que el heredero o herederos instituidos mueran antes que el autor, pues como 

a su muerte no habraén adquirido todavia derecho hereditario alguno, si no 

hubiere sustitucién, la herencia pertenecera a los herederos legitimos del 
toctadar resteasr. 

e Que el heredero o herederos instituidos no puedan adquirir la herencia como 
en los casos de incapacidad para heredar, entonces se abre la Sucesién 

Legitima. 

¢ Que el heredero o herederos instituidos no quieran aceptar la herencia o la 

repudien expresamente, entonces se abre también la Sucesion Legitima. 

A los herederos ausentes mientras no se presenten o no sefialen un representante 

legitimo; a los menores o incapacitados que no tengan representante legitimo, y a 

ta Beneficencia Publica cuando no haya herederos legitimos dentro del grado de 

  

“” Art. 801 del Codigo de Procedimientos Civiles. 
4 Art. 807 del Codigo de Procedimientos Civiles. 
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ley y mientras mo se haga reconocimiento o declaracién de herederos, los 
representara el Ministerio Publico. 

Cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, ei juez 
nombrara un albacea el cual se denomina albacea judicial o dativo y durara en su 
cargo hasta que se entreguen los bienes a su legitimo duefo. 

éQué ocurre si el autor de la herencia muere sin parientes y en su testamento se 

limita a desheredar al Estado?. 

Se cree que no jo puede hacer debido a que el Estado no viene a ser reaimente un 
heredero, no sucede al difunto por una vocacién hereditaria, sino ejerciendo su 

derecho de soberania. 

Es antigua la controversia acerca de si el Estado es realmente heredero o si 
sucede con el cardcter de sucesor universal de bienes vacantes; o bien por la 
existencia de un dominio eminente sobre todos los bienes. Cualquiera que sea su 
postura, el Estado debe acudir ante los tribunales por.conducto de la Secretaria de 
Salud, representado por la Beneficencia Publica para hacer valer sus derechos. 
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CAPITULO 3 
LA BENEFICENCIA PUBLICA 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

La Beneficencia es una forma de proteccién social; que en un concepto restringido 

consiste principalmente, en el cuidado y socorro de personas que se encuentran 

en estado de necesidad, por ausencia de elementos basicos para sobrevivir, tales 

como: alimentos, vestido, habitacién, atencién médica, apoyo econdmico, etc. 

Es la virtud de hacer obras utiles en provecho del préjimo, dentro de sus multiples 

manifestaciones ha adoptado diversas formas de proteccién a través de la 

asistencia, ta previsi6n social, el seguro social, la cofradia y la mutualidad. 

Frecuentemente estuvo ligada a las actividades religiosas, militares y caritativas. 

La caridad privada estuvo en su inicio, acompajiada de un impulso de compasion y 

filantropia. 

El problema de salubridad fue combatido en un principio por los religiosos en 

forma aislada, 0 por las érdenes a las que éstos pertenecian y también por gente 

piadosa; unos y otros hacen un verdadero acopio de la caridad y dadivas de gente 

noble, o bien en ocasiones, hasta con recursos propios dedicaban su vida y su 
tiempo a curar tanto las enfermedades, como a atender las necesidades primarias 

y esenciales de los indigenas menesterosos y desprotegidos, labor que por siglos 

ha tomado como estandarte la iglesia catdlica relevando de su obligacién al 

Estado. 

En el ambito universal el término Beneficencia lo podemos apreciar en Grecia, 

teniendo sus origenes en ef socorro a los mutilados de guerra, a los invalidos por 

el trabajo y a los hijos de los muertos en campajfia. Esto se financiaba a través de 

los ingresos sobre juegos y espectaculos. 

En el imperio Romano, se practicaba la distribucién de comestibles y de dinero. 
Los fondos de estos servicios eran obtenidos de legados y donaciones que hacian 
los particulares, y de las rentas que recibia el Estado. Tenian prioridad los 
enfermos, la viudez y !a orfandad; atendiendo sobre todo a méviles politicos para 
evitar inconformidad y de alguna manera asegurar el sostenimiento del grupo en 

el poder. 

En el Islam se acostumbraba dar limosna a los pobres; considerando la limosna 
como el rescate al pecado cometido contra Dios y tratar de esta manera la 

conquista dei cielo. 

En el medioevo la cristiandad caracteriz6 a la beneficencia con un sentido de 
espiritu religioso, y se manifestaba en la caridad como algo agradable a Dios. La 
igtesia funda establecimientos de beneficencia haciéndolos extensivos y 
permanentes; fundd hospitales, hospicios y ordenes religiosas para ayudar al 

menesteroso, a la orfandad, a los ancianos y para otorgar capacitacién para el 

trabajo. 
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De las donaciones y aportaciones antes mencionadas, si bien es cierto que se 
prestaba ayuda al necesitado, no constituian un verdadero sistema de 
beneficencia, si no que eran actos aislados en su mayoria para atraerse la 
simpatia popular y mantenerse en el poder o como se dijo antes, para 

salvaguardar su alma para la partida at cielo. 

Con el Cristianismo fa Beneficencia Publica tuvo un contenido religioso, por 
haberse considerado la limosna como agradable a Dios, muchos catdélicos que 
tenian grandes propiedades destinaban el fruto de sus bienes a la ayuda de los 
cristianos pobres. Segin mandato apostdlico, cada fiel debia socorrer a sus 
allegados y a los colegas de comunidad 0 iglesia hasta donde les permitieran sus 

medios, 

En tiempos del Emperador Constantino, se form6é lo que se llamo “Patrimonium 
Pauperium”, se fundaron hospitales y hospicios; contando la iglesia con un sin 
numero de ingresos procedentes de las donaciones imperiales, de diezmos, etc. 

A principios de! Siglo VI, la organizacién de la beneficencia tuvo un caracter de 
descentralizacion, esto es; cada institucién benéfica quedo a cargo del rector de la 
iglesia de la poblacién donde se Jocalizaba ésta, 

En el afio de 1536 por orden de Francisco I de Francia, se seculariza los bienes de 
la Beneficencia en favor del Estado, pero sdlo los ubicados en la ciudad de Paris. 
Fue Francisco II quien ordené que la secularizacién de los bienes se extendiera a 
todo el pais; no obstante lo anterior, las érdenes religiosas continuaron con su 

labor benéfica. 

Entre los pueblos indigenas anteriores a la conquista de México, se dice que fue el 
Emperador Moctezuma quien ordena la creacién de varias instituciones de 
beneficencia y asistencia para el pueblo azteca, construyé un hospital para 
desamparados, otro para leprosos y un asilo para ancianos; se aimacenaban 

gramineas alimenticias que eran proporcionadas a los necesitados en casos de 
carestia 

Con ja Negada de ios Espafioies, ef puebiu azieca fue esciavizado y viciima 
constante de malos tratos; los espafoles ademas de traer enfermedades trajeron 

también mendicidad, orfandad y muerte. 

Los Unicos espafioles que ofrecieron ayuda al pueblo azteca fueron los misioneros 
catélicos, quienes ejercian actividades de caridad; eran los Unicos protectores de 
los indigenas, no obstante que se dieron Jas !lamadas “Leyes de Indias” para 
proteger a los naturales, éstas no fueron obedecidas, por lo que ios mencionados 
misioneros ofrecieron ayuda a los desprotegidos. 

La asistencia que se daba a los indigenas, la practicaban también las instituciones 
de caridad particulares, las cuales en su mayoria eran religiosas y destinaban las 
cantidades ofrecidas por fos terratenientes espafioles para tratar de resolver en 
algo las necesidades de los naturales, no estaba organizada por ninguna 
autoridad; todas las diferentes érdenes religiosas asentadas en el territorio de la 
Nueva Espafia, ademas de llevar a cabo tan nobles acciones entre los necesitados, 
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acumulaban al mismo tiempo enormes riquezas, tales como; terrenos, edificios, 

mobiliarios, instrumentos, y otros bienes que les eran otorgados por mandato 

virreinal para poder cumplir sus acciones. 

En cumplimiento de las Ordenanzas Reales, como la dictada por Carlos I de 

Espafia el 7 de octubre de 1541, se fundaron varios hospitales destinados a la 

atencion de enfermos de sifilis y lepra; asi como a la atencidn de tos pobres y los 

dementes, dicha ordenanza establecia: 

“Ley Primera.- Que se funden hospitales en todos los pueblos espafoles e indios. 

Encargamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que 

con especial cuidado provean, que en todos los pueblos espafioles e indios de sus 

provincias y jurisdicciones se funden hospitales y se ejercite la caridad cristiana”. 

Con la anterior disposicién se declara obligatoria !a Beneficencia.*” 

Como podemos ver, gracias al impulso creador de los misioneros y altruistas, se 

establecieron en la Nueva Espafia instituciones de.Beneficencia, que con las 

aportaciones de los particulares y con el apoyo de las autoridades dieron forma a 

todo un sistema de Beneficencia que protegié a los indigentes y enfermos que se 

encontraban en estado de abandono. 

La conquista arrojé a la masa indigena a una espantosa miseria, por lo cual, 

numerosos frailes y obispos se dieron a la tarea de fundar escuelas y hospitales 

bajo la supervisién dei Real Patronato. 

Las primeras instituciones benéficas fueron: El Hospital de la Inmaculada 

Concepcion y jess de Nazareno fundado por Cortés; el del Amor de Dios para 

sifilfticos, creado por Zumarraga; el de la Santisima, para dementes, y el Hospital 

Real de los Naturales. Posteriormente el Dr. Pedro Lopez fund6 el Hospital de San 

Lazaro para ieprosos y Bernardino Aivarez, ia orden hospitaiaria dé San fi 

que se dedicé a hacer el bien en todas sus formas. 

  

Durante el siglo XVII se fundaron: 
al Colegio de San Miguel! de 
dementes. 

EI Hospital del Espiritu Santo, el de Betlemitas, 
: y al Hospital de! Di 

      

   Co Salyvedor nart pore 

  

mujeres 

La mayor parte de las instituciones de los siglos XVI y XVII, inspiradas en 
sentimientos de caridad y filantropia fueron bien recibidas por el México 
independiente y constituyeron la base primordial para el servicio de la asistencia 

publica. 

En el Siglo XVIII se tienden a modificar las irregularidades que se venian 
observando por no estar organizada ja beneficencia; se empezaba a comprender 
la utilidad de separar las instituciones de beneficencia de la iglesia, en esta época 

la beneficencia se enfoca principalmente a los nifios desamparados y a los 

enfermos. Este Siglo fue fecundo en fundaciones, en la segunda mitad fueron 

  

*° Alvarez AMEzquita, José Dr. Bustamante Miguet E. y otros. Historia de la Salubridad y de la Asistencia en 
México, Tomo II, Editorial Secretaria de Salubridad y Asistencia, México D.F., 1960. 
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fundados: el Colegio de las Vizcainas y el Hospital de Terceros, la Casa de Cuna, 
el Monte de Piedad de Animas, el Hospital de San Andrés y el Hospicio de los 

Pobres. 

A los pobres no se les olvida, pero la ayuda que se les brinda es limitada a través 
dei Monte de Piedad de Animas; fundado por Don Pedro Romero de Terreros, 
comienza a operar en 1775, su objeto principal era el de hacer préstamos de 

dinero sobre prendas a los necesitados. 

En un principio las operaciones se hacian sin intereses, dejando que las personas 
dieran lo que quisieran para el sostenimiento de la institucidn, pero ese sistema 
amenazaba acabar con el capital de la misma, entonces se fijo un interés menor 

que los cobrados por casas particulares. 

En 1849 se fundé en el Monte Pio una caja de ahorros, antes existian casas de 
empefios mercantiles, la mayor parte eran propiedad de espafoles particuiares; 
en ellas se cometian abusos y por tal motivo desaparecieron. 

El nombre compieto de! Monte de Piedad, es Real Monte de Piedad de Animas, su 
objeto era, como ya se dijo, prestar dinero sobre prenda (funcién que hasta la 
fecha sigue desempefiando) pero también mandaba decir misas por las dnimas. 
En cuanto a su administracién, aunque es de beneficencia privada se ha hecho 
publico y se ha burocratizado, es el gobierno quien nombra a los patronos. 

En 1820, las Cortes espafiolas decretaron la extincién de las érdenes hospitalarias 
y se acordé que el Ayuntamiento de Ja ciudad de México tomara a su cargo todas 
las casas de beneficencia que esas drdenes administraban, ya que hasta ese 
momento Ja autoridad no habia tenido a su cargo mas que el servicio de policia. 

Al hacerse cargo de los establecimientos de las 6rdenes religiosas, el 
Ayuniamienio se encontraba en una dificil situacion, ya que como no todos nabian 
sido colocados inmediatamente bajo su vigilancia, en diciembre de 1821 !a Junta 
Provisional Gubernamental ordené que el Ayuntamiento fuera puesto en posesién 
de ios bienes de los hospitales; pero ni los recibid todos, ni su posesion fue 
uuraucia. 

Al consumarse fa Independencia, el Estado se hace cargo de la beneficencia y 
presta cierta ayuda al necesitado, pero se observa que los establecimientos de 
beneficencia que antes eran ejemplares por su ayuda, van desapareciendo, 
principalmente los que se encontraban en poblados, pues los ayuntamientos se 
apoderaron de sus bienes: sdélo lograron subsistir aquellas instituciones que 
estaban en manos de los particulares. De este modo, de veintisiete hospitales que 
existian a fines de la Colonia, sélo siguieron funcionando ocho. 

En 1840, publicadas las Ordenanzas formadas por la Junta Departamental, cuando 
gobernaba al Distrito Federal Don Luis Vieyra; encontramos que en el articulo 2° 
dei Capitulo I, se hace referencia a la Beneficencia Publica en fos siguientes 
términos: 
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x 
Esta a cargo de los ayuntamientos, con sujecién al sub-prefecto, y por su 

medio al prefecto y gobernador, también el cuidado de las carceles, hospitales y 

casas de beneficencia publica y el de las escuelas de primera ensefianza”. 

En las mismas Ordenanzas el articulo 14 establece que: 

“para el mas puntual cumplimiento de estas obligaciones, los ayuntamientos 

vigilaran los objetos de su ciudad en los ramos siguientes: .. salubridad, 

cementerios, vacunas, hospitales y casas de beneficencia ...”. 

Como podernos ver en ese entonces, el Estado a través de los Ayuntamientos, 

tenia a su cargo solamente el cuidado de las casas de beneficencia publica, sin 

tener directa ni indirectamente ninglin otro papel ni funcién en estas acciones. 

En 1843, el gobierno permitié el establecimiento de las Hermanas de la Caridad, 

para encargarles las casas de beneficencia. Lo que es ahora el Hospital Juarez se 

fundé durante la invasién norteamericana y estuvo atendido por las mismas 

durante aigun tiempo. 

La Institucién de Beneficencia estuvo bajo la dependencia del Ministerio de 

Relaciones hasta el 23 de agosto de 1852, juego paso a ser de la competencia del 

Ministerio de Justicia, hasta el 12 de mayo de 1853, en que por Decreto el ramo 

de Beneficencia se dejé a la Secretaria de Gobernacién, por medio de ésta ejercia 

el gobierno vigilancia sobre las instituciones de beneficencia, pero debido a los 

trastornos y luchas estuvieron en gran abandono.*° 

Cuando se tlego a la crisis de la Reforma el 25 de junio de 1856, a instancia del 

Presidente sustituto de la Republica; Don Ignacio Comonfort, se decreté la 

Desamortizacién de los bienes de manos muertas, de toda clase de corporaciones 

tanto civiles como religiosas, y se adjudicaron a sus arrendatarios. Dicho decreto 

expresa: 

“Todas las fincas rusticas y urbanas que hoy tienen o administran las 

corporaciones civiles o eclesiasticas de la republica se adjudicaran en propiedad a 
Ine gun Ise tienen arrandadsac nor al valor iOS guc as Genen arrcnasces por 2. Va.cr 

actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anuai”. 
nte a la 

  

gue en la gue en ta 

  

Posteriormente el 12 de julio de 1859, Don Benito Judrez dicta la Ley de 

Nacionalizacion, la cual sefialaba: 

“articulo 1.- Entran al dominio de la nacién los bienes que el clero secular y 

regular ha estado administrando con diversos tituios, sea cual fuere ia ciase de 

predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y la aplicacién que 

hayan tenido. 

Articulo 2.- Una Ley especial determinara la manera y forma de hacer ingresar al 

tesoro de la nacién todos los bienes de que trata el articulo anterior...” 

  

5° acosta Romero, Miguel. Segundo Curso de Derecho Administrativo, 24 ed., Editorial Porra, S.A., México, 

1993, Pags. 603 y sigs. 
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Siguié a ésta, otra disposicién fundamental que seculariz6é todos los hospitales y 
establecimientos de beneficencia, por decreto del 2 de febrero de 1861; restando 
con ello a la iglesia catélica las tareas de beneficencia que realizaba, se determind 
que las fincas, capitales y rentas afectadas a fines benéficos, continuarian 
estandolo y se declaré que no era necesario redimir los capitales que pertenecian 
a la beneficencia. 

DECRETO DE SECULARIZACION 

“Articulo 1.- Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos de 
beneficencia que hasta !a fecha han administrado las autoridades o corporaciones 
eclesiasticas. 

Articulo 2.- El Gobierno de la Uniédn se encargarad del cuidado, direccién y 
mantenimiento de dichos establecimientos en el Distrito Federal, arreglando su 
administracién como le parezca conveniente”. > 

Es importante resaltar que en este mismo afio, se emitid un oficio pidiendo al 
administrador de la Loteria Nacional que remitiera el sobrante del sorteo del dia 4 
de octubre de ese afio y de todos los sorteos venideros para el fondo de la 
Beneficencia. 

Posteriormente, con la aparicién de la Constitucién de 1917, se establece lo 
relativo a esta materia en el articulo 27 fraccién III, el cual indicaba que: 

“Las Instituciones de beneficencia, Publica o Privada, que tengan por objeto el 
auxilio de los necesitados, la investigacién cientifica, la difusidn de la ensefianza, 
la ayuda reciproca de los asociados o cualquier objeto licito, no podran adquirir 
mas bienes raices que los indispensables para su objeto, inmediata o 
directamente destinados a él, pero; podran adquirir, tener y administrar capitales 
impuestos sobre dienes raices, siempre que ios piazos de imposicion no excedan 
de diez afios. En ning&n caso las instituciones de esta indole podran estar bajo ei 
patronato, direcci6n o administracién, cargo o vigilancia de corporaciones o 
instituciones religiosas, ni de ministros de fos cultos o de sus asimilados, aunque 

13 nO estuvieren en ejercicio”. 

    

Est0S oa 

Con relacién a la organizacién y funcionamiento de la beneficencia, por acuerdo 
Presidencial del 21 de agosto de 1926, se dispuso que fuera la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico, la que organizara el funcionamiento econémico de la 
Beneficencia Publica en el Distrito Federal y que las demas atribuciones de 
gobierno le corresponderian al Gobierno del Distrito Federal.” 

5} Guzman Galarza, Mario. Investigador Histérico, Documentos Basicos de ta Reforma, 1854-1875, 24 ed., 
Tomo II, Editorial Mexicana, México, 1982. 
53 Diario Oficial de la Federacion del 18 de Septiembre de 1926. 
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Por su parte el Cédigo Civil vigente para el Distrito Federai en materia comun, y 
para toda la Republica en materia federal, expedido en 1928, reglamenta en sus 
articulos 1602, 1636 y 1637, el derecho de la Beneficencia Publica para heredar 
muebles e inmuebles de particulares a falta de heredero legitimo.** 

También la Ley Organica del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1928, 
establecié la base de fa administracién de los establecimientos de fa Beneficencia, 
al indicar, en su articulo 57 que: 

“La administracién de la Beneficencia P&blica y el manejo de los bienes y caudales 
que le pertenecen, incluso la totalidad de los que provengan de la Loteria 
Nacional, estara a cargo de un Consejo que se denominara Junta Directiva de la 
Beneficencia Publica del Distrito Federal”. 

Durante casi 10 afios, la anterior organizacién se conserva, hasta ja modificacién 
de la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, por Decreto del 31 de 
diciembre de 1937, publicado en el Diario Oficial el mismo dia, que cred la 
Secretaria de la Asistencia Publica y a la cual en su articulo 15-D fraccién VIII, le 
otorgaba como facultad: 

La Administracién y sostenimiento de: 

A) Los hospitales, dispensarios y establecimientos similares que actualmente 
atiende la Beneficencia Publica y los que la Secretaria establezca dentro y fuera 
del Distrito Federal. 

Por Jo tanto, las actividades que venia realizando la Beneficencia Publica quedaron 
a cargo de esta Secretaria, la misma ley en su articulo 7° dispone; que para la 
conservacion del Patrimonio de la Beneficencia Publica y ia vigilancia de la 
Beneficencia Privada, se creara una Direccién General dentro de la misma 
Secretaris 
wecrécaria. 

Et término de Asistencia Publica se usa por primera vez en México al crearse la 
anterior Secretaria. La iniciativa de ley enviada por el Presidente Cardenas, al 
resnecto contiene una sintesis sobre e! centide y alcance de este nuevo concepts, 
ai expresar que: 
  

“Ei Estado Mexicano reconoce que debe sustituirse el concepto de Beneficencia por 
el de Asistencia Publica, en virtud de que los servicios que demandan los 
individuos socialmente débiles deben tender a su desarrollo integral sin limitarse a 
satisfacer exclusivamente sus necesidades de subsistencia o de tratamiento 
médico; sino esforzarse por hacer de ellos, factores utiles a la colectividad en bien 
de los intereses generales de! pais... organizandose la nueva Secretaria en forma 
que le permita al mismo tiempo que utilizar las cantidades que el Erario Federal le 

  

53 Et Cadigo Civil actual, expedido por el Presidente Constitucional Plutarco Elias Calles, publicado en el Diario 

Oficial de ta Federacién, el 26 de marzo de 1928, entro en vigor a partir de} 1° de octubre de 1932, segiin 

decreto publicado en el mismo diario el dia 1° de septiembre de 1932. 
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asigne, disfrutar de los productos de ta Beneficencia Publica y Privada sin que por 

ello Se confundan o desaparezcan los patrimonios respectivos...” 5a 

Un afio mas tarde ia mencionada Direccién se convirtid en el consejo de la 

Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica, por el Decreto que 

modifica la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado del 28 de noviembre de 

1938, publicado el 8 de diciembre del mismo ajfio, la administracién sefiala; se 

hard por medio de los Bancos de Fideicomiso o de otras instituciones de Crédito y 

para el cumplimiento de su encargo el Consejo de Administracién gozaré de las 

mas amplias facultades para representar judicial y extrajudicialmente a esta 

instituci6n. 

En octubre 15 de 1943, por Decreto publicado el dia 18 del mismo mes y afio, se 

crea la Secretaria de Salubridad y Asistencia, con la fusién de la Secretaria de 

Asistencia Publica y el Departamento de Salubridad Publica. Cabe sefalar que en 

este Decreto no se menciona la situacién del Patrimonio de la Beneficencia 

Publica. 

En virtud de lo anterior el Ejecutivo Federal dicté el Acuerdo Presidencial del 26 de 

marzo de 1947 y publicado e! 7 de mayo del mismo ajio, en el cual se reconoce ja 

facultad de la Secretaria de Salubridad y Asistencia para administrar el Patrimonio 

de la Beneficencia Publica al establecerse: 

Articulo 10.- Se reconoce la facultad de ta Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

para administrar a través de su Direccién General de} Patrimonio, los bienes que al 

31 de diciembre de 1946 constituian los del Patrimonio de la Beneficencia Publica, 

asi como todos aquellos que se adquieran posteriormente; entendiéndose que 

dentro de esta facultad de administracién quedan comprendidas inclusive, las de 

enajenacién y gravamen de toda clase y sobre la base de las facultades asi 

reconocidas a la Secretaria de Salubridad y Asistencia.°° 

Con base en este acuerdo, en diversas ocasiones se ha reconocido fa 

independencia del Patrimonio de la Beneficencia Publica del Patrimonio de la 

Federacién por la Secretaria de Bienes Nacionales; ahora Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecoiogia, y se ie dio ia facuitad de investigar administrativamente la 

aplicacién del Patrimonio de la Beneficencia Publica a sus fines, y para tal efecto la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia deberia entregar a la mencionada Secretaria 

de Bienes Nacionales, una relacién de los bienes que en ese entonces constituian 

el Patrimonio de la Beneficencia Publica. Asimismo, en este Ultimo acuerdo se dijo 

que el régimen establecido deberia considerarse como medida transitoria en tanto 

se expedia la Ley de la Asistencia Publica. 

La Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica se ha visto regulada 

por los reglarnentos Interiores de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, como 

un organismo desconcentrado. 

  

54 alvarez AMézquita, José. Toro III. Op. Cit. Pags. 555 y sigs. 

55 acuerdo dictado por el Presidente Constitucional Miguel Aleman Valdés. Diario Oficial del 7 de mayo de 

1947. 
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En las modificaciones al regiamento interno hechas en 1981, se reconoce a la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, ademas de la facultad que ya tenia de 

administrar el Patrimonio de la Beneficencia Publica; la facultad para ejercer de 

manera directa ante los tribunales la representacion y defensa de sus intereses, y 

ya no a través de ta Direccién General de Asuntos Juridicos de la misma 

Secretaria. 

Desde 1984 se le atribuyé a la Direccién General de la Administracién del 

Patrimonio de Ja Beneficencia Publica, la facultad para administrar el Sistema 

Nacional de cuotas de recuperacién y propercionar apoyos financieros a las areas 

y unidades de la Secretaria. 

El regiamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 25 

de junio de 1984, estructura a la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia 

Publica como organismo desconcentrado por funcién, el que seguin su articulo 35, 

ademas de las facultades conferidas por el propio reglamento, tendrén las 

especificas para resolver sobre la materia de su encargo, de conformidad con el 

instrumento juridico de su creacién que ha de formularse y publicarse en el Diario 

Oficial. 

El dia 11 de septiembre de 1984 se publicéd en el Diario Oficial de la Federacién, el 

acuerdo por el que se crea el Consejo Interno de la Administracién del Patrimonio 

de ja Beneficencia Publica. 

El articulo primero de este instrumento dice textualmente: 

Articulo Primero.- Se establece el Consejo Interno de la Administracién del 

Patrimonio de ta Beneficencia Publica, 6rgano desconcentrado de la propia 

Secretaria. 

En 1985 se le otorg jas facultades para asignar ios subsidios que otorga esta 

dependencia a instituciones hospitalarias y también para administrar el Sistema 

de Fondo Rotatorio de la Secretaria. 

   

hién se le otargd a la Direccidn General de la Adminictracién de! Patrimenic de T: trim 
ia Beneficencia Pubiica ia atribucién para autorizar de manera interna, los 

tabuladores de las Instituciones de Salud de la Secretaria y a fijar dichos 

productos, tomando en consideracién los costos incurridos en la prestacién de los 

servicios y las condiciones socioeconémicas de los usuarios, de acuerdo a los 

planteamientos de la Ley General de Salud. 

       

Como podemos ver la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica, ha 

sido conservada por el Estado y ha sufrido diversos cambios en materia 

administrativa, al pasar de ja Secretaria de Gobernacién, a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, de ésta al Departamento de! Distrito Federal; hasta 

quedar finalmente bajo el manejo de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

actualmente Secretaria de Salud.°® 

  

5 Diario Oficial de la Federacién de fecha 21 de enero de 1985. 
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El 25 de septiembre de 1990, se emite el decreto en el que se autoriza a la 
Secretaria de Salud a enajenar los bienes del Patrimonio de Ja Beneficencia 
Publica que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines. 

Actualmente la Ley Organica de la Administracién Publica Federal; establece en su 
articulo 39 fraccién III como facultad de la Secretaria de Salud: 

“Aplicar a la Asistencia Publica los fondos que le proporcione ia Loteria Nacional y 
los Prondésticos Deportivos para la Asistencia Publica; y administrar el Patrimonio 
de la Beneficencia Publica en el Distrito Federal, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de 
salud”, 

Como podemos apreciar en los ordenamientos que se han venido citando se 
atribuye al Gobierno Federal funciones de proteccién, cuidado y administracién 
sobre los establecimientos y fondos de la Beneficencia Publica, pero en ningun 
momento se establece que los bienes integrantes de la Beneficencia Publica seran 
parte de la propiedad de la Federacién. 

La Direccién de la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica, es hoy 
en dia un organo desconcentrado por funcién adscrito a la Oficialia Mayor de la 
Secretaria de Salud, el cual posee un patrimonio auténomo en relacién con el 
Patrimonio Federal. 

Los recursos de la Beneficencia Publica, se destinan a la ayuda directa e inmediata 
de ias personas mas necesitadas, carentes de cualquier tipo de seguridad social. 
También se apoya a Instituciones de Asistencia no lucrativas que ayudan 
directamente a este sector de la poblacién. 

El Patrimonio de la Beneficencia Publica tiene como finalidad llevar a cabo el 
cumplimients del programa dé proteccién y atencién a personas en desamparo. 

Actualmente existe en la Secretaria de Salud, un administrador del Patrimonio de 
fa Beneficencia Publica que depende directamente del Secretario de Salud, es 
decir; que la Reneficencia Piiblica ec una oficine dentro de !a propia Secretaria. 
Todos los fondos se manejan previo acuerdo dei C. Secretario de Salud quien en 
cierta forma establece la aplicacién de las tandas que administra el Director 
General de la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

De acuerdo con ia Ley Organica de ia Administracién Publica Federal, 
encontramos, que el Gobierno deberd contar con 6rganos administrativos 
desconcentrados; con facultades especificas para resolver los asuntos de su 
competencia en un ambito territorial determinado. De la misma manera, 
menciona la expedicién dei Reglamento Interior de Jas Secretarias de Estado y 

  

   5? Diario Oficial de la Federacion del 28 de septiembre de 1990. Decreto emitido por el Presidente de la 
Republica, Carlas Salinas de Gortari. 

68



Departamentos Administrativos por parte del presidente de la Republica, los 
cuales encuadran la organizacién y funciones de sus unidades administrativas. 

Los ordenamientos juridicos definen a la Administracién del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica; como érgano administrativo desconcentrado por funcién, 
que estaré representado por un consejo interno, en via de integracion, que sera 

presidido por el titular del ramo o por quien éste sefiale. 

El objetivo primordial de ta Administracién del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica es: Determinar los bienes y valores que conforman el Patrimonio de la 
Beneficencia Publica, asi como los recursos financieros obtenidos mediante cuotas 
de recuperacién para destinar ayuda directa e inmediata a las personas mas 
necesitadas, carentes de cualquier tipo de seguridad social y optimizar el 
funcionamiento de las areas que integran la Direccién General, dando la mejor 
utilidad de su presupuesto; administrando y vigilando la conservacién de su 

patrimonio a fin de operar con el mas alto nivel de aprovechamiento de su 
personal, recursos financieros y materiales.** 

Corresponde ahora analizar detailadamente lo que debe entenderse como 
PATRIMONIO de la Beneficencia Publica. 

Para Antonio de Ibarrola; ei patrimonio, es el conjunto de los derechos y 
compromisos de una persona, apreciables en dinero. Encierra el patrimonio un 
ACTIVO y un PASIVO; en el activo se comprenderan toda clase de bienes; en el 
pasivo todas las obligaciones. Comprende el activo derechos REALES, 
PERSONALES y MIXTOS. Si se desea reducir el patrimonio a numeros, tendra que 
deducirse el pasivo del activo.” 

Apoydndome en lo anterior concluyo: Que el Patrimonio de la Beneficencia Publica 
esta formado, por todos los bienes muebles e inmuebles que recibe; ya sea, 
mediante las sucesiones intestamentarias en el ejercicio del derecho de heredar 

que le concede la ley, y por los bienes que le otorgue el Gobierno Federal o los 
que le sean legados o donados por los particulares. 

Deniro de ios Bienes muebdies se encuentran: 

I. El dinero captado a través del Presupuesto Federal, 

II. El donado por instituciones de beneficencia y por particulares. 

III. La captacién de porcentajes obtenidos por cuotas de recuperacién, 
provenientes de organos desconcentrados en el Distrito Federal y descentralizados 
en los Estados. 

VI. Los rendimientos de sus recursos. 

58 Cuadernos de Divutgacidn Legislativa de Circulacién Interna de ia Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
Vol. I, No. 7, Impresora Universal, México, 1983, Pgs. 11-17. 
88 Ibarrola, Antonio de. Cosas y Sucesiones. 74 ed., Editorial Porrua S.A., México, 1991, Pags. 41-42. 
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Respecto a los bienes inmuebles que adquiere la Beneficencia Publica como 

heredera de los juicios sucesorios, las donaciones o legados, he de mencionar que 

éstos no forman parte del Patrimonio dei Estado y que el producto de su venta o 

el arrendamiento de los mismos se aplica a las acciones de ayuda que ejerce la 

Beneficencia Publica en favor de las clases mas necesitadas, a través de la 

Secretaria de Salud y por conducto de la Direccién General de la Administracién 

del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

El Cédigo Civil para el Distrito Federal en el articulo 1637 establece; que los 

bienes en que sea heredera la Beneficencia Publica deben ser vendidos en publica 

subasta antes de hacerse fa adjudicacién, sin embargo, en algunos casos tal 

disposicién no se llega a cumplir ya que no existe interés en el inmueble que 

hereda la beneficencia y ante esta situacién se le adjudica hasta que se pueda 

enajenar, mientras tanto la Direccién General de la Administracién de! Patrimonio 

de ja Beneficencia Publica celebra diversos actos juridicos con respecto de los 

bienes que le son adjudicados, tales como; contratos de arrendamiento y de 

comodato entre otros. 

La celebracién de contratos de arrendamiento tiene un doble propdsito, por un 

Jado, antes de que permanezcan ociosos los inmuebles opta por otorgarlos en 

arrendamiento, generalmente a particulares con necesidades de vivienda. Por otro 

lado, las rentas que por este concepto percibe son destinadas a acciones de 

beneficencia. 

En relacién con los contratos de comodato, éstos normalmente se celebran con 

instituciones y organismos cuyo objetivo primordia! es la ayuda @ grupos o 

personas de escasos recursos. En estos casos, un requisito indispensable que 

dichas instituciones y organismos deben cumplir, es probar que su objeto y 

actividades tienen una finalidad eminentemente asistencial. 

Por ultimo, ta transmisién de inmuebles que hace la Direccién General de! 

Patrimonio de la Beneficencia Publica se presenta bajo dos presupuestos juridicos. 

Por un lado, la enajenacién de bienes inmuebles que ya son propiedad de la 

institucién; por otro lado, ia enajenacién de derechos hereditarios respecto de ios 

inmuebles que integran ia masa hereditaria de las sucesiones en que la 

Beneficencia Publica ha sido declarada heredera sin habérsele adjudicado todavia. 

Tratandose de la enajenacién de derechos hereditarios, la autorizacién para 

concretarla, Unicamente puede ser otorgada por el Secretario de Salud de 

conformidad con ja fraccién XXH del articulo 5° de! Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud 

En cuanto a los inmuebles que son propiedad de la Institucién, la facultad para 

realizar su venta corresponde al propio Secretario de Salud, segtin Decreto 

Presidencial publicado en ei Diario Oficial de ia Federacién el 28 de septiembre de 

1990. 

70



COMPOSICION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA BENEFICENCIA 

PUBLICA 

Los Bienes Inmuebles que forman e! Patrimonio de la Beneficencia Publica se 

clasifican por la situacién juridica que guardan en: 

PROPIEDADES.- Son todos aquellos inmuebles que cuentan con una escritura 

publica a favor de ia instituci6n. 

SUCESIONES.- Son aquellos inmuebles derivados de los juicios sucesorios 

testamentarios e intestamentarios, en los que es declarada heredera la 

Beneficencia Publica. 

INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA OCUPADOS 

POR LA SECRETARIA DE SALUD.- Estos inmuebles son destinados a fines 

médico-asistenciales de  especialidades, de diagndstico, investigacién, 

administracién, etc. Destacan por su importancia los siguientes: 

* Hospital General del Estado de Morelos. 

* Direccién General de Epidemiologia. 

* Instituto Nacional de la Comunicacion Humana 

» Hospital Nacional Homeopatico. 

« Instituto Nacional de Ortopedia. 

INMUEBLES OCUPADOS POR OTRAS INSTITUCIONES.- Son aquellos que 

mediante un contrato de comodato, se han otorgado a favor de instituciones 

privadas que ofrecen servicios asistenciales a personas de escasos recursos; 

sumando un totai de 9. De ios cuales sobresalen jos siguientes: 

*  P.V.O. de México “Nifios con Cancer”. 

» Ser Humano A.C, “Enfermos Terminales con SIDA”, 

* FICAPRO.- Consiste en un fideicomiso programa “Casa Propia” (FICAPRO), La 

Direccién General dei Patrimonio de ja Beneficencia Publica, ha establecido la 

Coordinacién Institucional con el Departamento del Distrito Federal a través de 

sus organismos de vivienda, con el propésito de desarrollar viviendas de 

interés social en aquellos inmuebles que se dictaminen de altos riesgos, para 

incorporarlos al programa de vivienda digna y decorosa, el cual pretende 

beneficiar en forma preferencial a los actuales ocupantes que posean 

viviendas en forma regular o irregular, mediante financiamientos de interés 

social. 
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SUBSIDIOS OTORGADOS Y ACCIONES DE BENEFICENCIA PUBLICA 

Las actividades de desarrollo social dentro del ambito del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica; son el conjunto de acciones para el cumplimiento del 
programa de proteccién y atencién a personas en desamparo, el cual contempia 

basicamente dos rubros: 

¢ Apoyo a instituciones asistenciales y hospitalarias sin fines de lucro. 

¢ Apoyo a personas fisicas desamparadas. 

El proceso de organizacién y modernizacién administrativa de la Secretaria de 
Salud, ha permitido la instrumentacién de las etapas basicas conforme a los 
sistemas denominados; de Regulacién y Desarrollo Institucional y el de apoyo 
Administrativo, que comprenden tas funciones de la Subsecretaria de Planeacion y 

de las de la Oficialia Mayor respectivamente. 

La Direccién General de la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica, tiene como objetivo, administrar los bienes, derechos y valores que 
conforman el Patrimonio de la Beneficencia Publica, asi como los recursos 
financieros provenientes de los sistemas de cuotas de recuperacion y del fondo 
revolvente, conforme a las normas y los lineamientos establecidos por fa 
Secretaria, a fin de operar con oportunidad los programas encomendados a la 
Beneficencia Publica y apoyar en los gastos emergentes a las demas unidades 
administrativas de la dependencia. 

ORGANIGRAMA 

ADMINSITRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

SECRETARA 
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En cuanto a la administracién de personal, recursos materiales y servicios 

generales, podemos mencionar; que cuenta actualmente con tres direcciones de 

area y sus objetivos son los siguientes: 

OBJETIVOS POR AREA 

DIRECCION DE FINANZAS 

Le corresponde: Administrar los recursos financieros provenientes de cuotas de 

recuperacién por los servicios médico asistenciales, venta de medicamentos en 

farmacias de interés social y recursos propios, asi como vigilar y evaluar el 

ejercicio de subsidios federales y presupuestos; vigilar que los estados financieros 

y contables se realicen con los lineamientos establecidos en la materia y apoyar 

las actividades primordiales de las unidades administrativas de la Secretaria, 

mediante la administracién de recursos para gastos emergentes y el suministro de 

un fondo rotatorio. 

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Le corresponde supervisar que los recursos financieros asignados a la Direcci6n de 

Finanzas se apliquen correctamente, asi como vigilar !a elaboracién de los estados 

financieros de acuerdo a la normatividad establecida. 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Se encarga de administrar, 

registrar y controlar los recursos obtenidos a través de cuotas de recuperacion, 

farmacias de interés social y recursos propios, con la finalidad de lograr el maximo 

aprovechamiento que le permita la obtencion de informacion veraz y oportuna 

para una adecuada toma de decisiones, asi como el registrar y controlar et 

presupuesto asignado. 

         Departamento de Fondo Revolvente. Administra, norma, opera y supervisa a 

sistema del fondo rotatorio para con !as unidades a las que se les asigne un sub- 

fondo, asi mismo maneja y controla la asignacién, recuperacién o comprobaci6én 

de recursos solicitados por las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, 
aa! caesoen Y pnontnin ns de 

OS ¥ pasajes Ge persona: Comisionags, 

    

para gastos emergeites, via 

SUBDIRECCION DE CUOTAS DE RECUPERACION 

Coordina las tareas de regularizacién, vigilancia y evaluacién del sistema nacional 

de cuotas de recuperacién; integra y mantiene actualizada la informacion en la 

materia y coordina el anéalisis, desarrollo y operacién de los sistemas 

administrativos y de cémputo de! Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

Departamento de Cuotas de recuperaci6n en el Distrito Federal. Vigila el 

cumplimiento de la normatividad de cuotas de recuperacién, por parte de los 

organismos desconcentrados en el Distrito Federal. 

Departamento de Cuotas de Recuperacién en los Estados. Sistematiza la 

informacién nacional de Cuotas de recuperacién, proveniente de los estados 

73



descentralizados y tramita ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, la 

autorizacién de los tabuladores de la Secretaria. 

Departamento de Sistemas. Sistematiza la informacién generada por las 

diversas éreas dei Patrimonio de la Beneficencia Publica y capacita al personal en 

el manejo y operacién de equipos de c6mputo. 

DIRECCION DE BIENES ¥Y DESARROLLO SOCIAL 

Su funcién es dar apoyo a programas de asistencia social, a cargo de instituciones 

hospitalarias y asistenciales no lucrativas, a personas fisicas de escasos recursos; 

asi como administrar los bienes muebles e inmuebles que tenga en propiedad, 

posesién o que formen parte del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

Supervisa y controla la operacién del Sistema de Subsidios, otorgados por el 

Patrimonio de la Beneficencia Publica a personas fisicas e  instituciones 

hospitalarias y de asistencia social sin fines de lucro. 

Departamento de Subsidios. Le corresponde operar el Sistema de Subsidios 

que se otorga a personas fisicas e instituciones hospitalarias y asistenciales sin 

fines de lucro, para auxiliar a la poblacién desamparada y de escasos recursos. 

SUBDIRECCION DE BIENES 

Administra los bienes que por cualquier titulo o derecho obtiene el patrimonio de 

la Beneficencia Publica. 

Departamento de Administracién de Bienes. Su funcién es operar el Sistema 

de administraci6n de ios Bienes que conforman el total del Patrimonio de la 

Beneficencia Publica. 

DIRECCION JURIDICA 

Representa a ia Administracién dei Patrimonio de ia Beneficencia Pubiica en todos 

los juicios y procedimientos en los que tenga interés juridico la institucién. 

SUBDIRECCION DE CONTROL LEGAL 

Supervisa la atencién y desahogo oportuno de los juicios en los que tiene interés 

juridico la Beneficencia Publica. 

Departamento de Juicios Sucesorios Representa a la Beneficencia Publica, en 

calidad de presunta heredera, en los juicios sucesorios que se radican en los 

Juzgados de lo Familiar, hasta obtener la sentencia de declaratoria de herederos 

favorable para la institucién. 

Departamento de lo contencioso Da seguimiento al procedimiento en ios 

juicios sucesorios en los que ha sido declarada heredera la Beneficencia Publica, 
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tramitando las secciones H, III y IV del juicio sucesorio; asimismo, atiende 

judicialmente el interés institucional en los juicios especiales y conexos. 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

Proporciona apoyo eficiente y eficaz a las areas antes mencionadas, mediante la 
administracién del personal, el mejor aprovechamiento de los recursos materiales 
y presupuestales, la adquisicién y prestacién de los bienes y servicios generales 

necesarios para el desempefio de las funciones correspondientes de cada 
Direccién; de conformidad con los lineamientos establecidos por las unidades 

administrativas de la Secretaria. 

3.3 CONCEPTO DE ASISTENCIA Y BENEFICENCIA 

ASISTENCIA 

Se define a la Asistencia como socorro, favor o ayuda. El derecho positivo 
contempla la diferencia entre la Asistencia Privada y la Asistencia publica. 

1. ASISTENCIA PRIVADA.- Tiene como marco juridico la Ley de instituciones de 
Asistencia Privada para el Distrito Federal, con las caracteristicas siguientes: 

a. Son entidades juridicas. 

b. Ejecutan actos con bienes de los particulares. 

c. Realizan actos sin propésito de lucro y sin designar individualmente beneficios. 

d. Sus fines son actos humanitarios. 

e.Su forma de organizacién consiste en tres clases de asistencia privada: 
Fundaciones, juntas de socorro y asociaciones. 

2. ASISTENCIA SOCIAL. Es una organizacién del Estado o de las corporaciones 
publicas para ofrecer al necesitado una serie de servicios de urgencia no cubiertos 
wee lame eaten ee atntan 
Por 165 SEQGuUTUS SoCIaIEeS. 

En la Asistencia Social, existe un nexo juridico a cambio de la obligaciébn de 
cumplir con una prestacién, se tiene el derecho de recibir: Vivienda, asistencia 
médica u otros servicios. 

Asimismo Ja Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la define como: 

“El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
caracter social que impidan al individuo su desarrollo integral, asi como la 
proteccién fisica, mental y social de la persona en estado de necesidad, 
desproteccién o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporaci6n a una 
vida plena y productiva’.© 

  

© Diario Oficiai de la Federacién del 9 de enero de 1986. Ley sobre ef Sistema Nacional de Asistencia Social. 
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BENEFICENCIA 

El término Beneficencia tiene su origen etimoldgico, en el vocablo latino 
“Benefacere” que significa “hacer el bien”, o “Beneficentia”, que significa “Virtud 
de hacer el bien”. Su forma de organizacién puede ser publica o privada, se 
establece con ef objeto de atender el socorro de quienes se encuentran en 
condiciones personales de cubrir sus necesidades en materia de salubridad, 

alimentacion y vestido. 

En el sentido legal se entiende como el conjunto de fundaciones, mandas, 
establecimientos y demas institutos benéficos y de los servicios gubernativos 
referentes a ellos, a los fines y a los haberes y derechos que les pertenecen. 

Tiene como objeto socorrer a los que se encuentran en estados de necesidad por 
carencia de elementos basicos para sobrevivir. La Beneficencia tiene como 
caracteristica, practicar el bien o hacer obras utiles en provecho del prdjimo; se 
realiza el bien de modo voluntario y con motivos desinteresados. 

Se entiende por Beneficencia Publica, aquella que se ejerce en cardcter de funcién 

publica y cuyo patrimonio esta constituido con las prestaciones exigidas 
coactivamente a los particulares, es un deber que el Estado ha contraido consigo 
mismo, es decir; que corresponde a! Estado como representante de |a sociedad 

proveerla de asistencia publica en sus multiples necesidades, creando y 
sosteniendo los organismos adecuados a éstos fines. 

La asistencia es suministrada tanto al pobre como al rico, se organiza 
preferentemente para acudir en auxilio de la indigencia y la miseria en cualquiera 
de sus grados y manifestaciones. 

Entendemos por indigencia o miseria la situacién en que se encuentran las 
i jos Medios necesarios para hacer 

frente a sus problemas econémicos y de salud fisica o mental. 

  

Las razones por las que es necesaria la Beneficencia Publica son: La enfermedad, 
la veiez incanacidad, alcoho 

  

3.4 AUSENCIA DE PERSONALIDAD JURIDICA DE LA BENEFICENCIA 
PUBLICA 

Por personalidad juridica de las personas fisicas se entiende, aquella cualidad de 
caracter juridico, que tienen todas las personas humanas de ser sujetos de 
deberes y obligaciones; siendo dicha personaiidad un atributo o cualidad dei que 
se encuentran investidos todos los seres humanos, considerados particular y 
aisladamente; que adquirieron ese atributo cuando el derecho dio acceso a sus 
dominios a esta clase especial de sujetos, que en un principio, se les denomind 
individuos y posteriormente personas; quedando comprendidas con ese nombre 
dentro del ordenamiento juridico. 

Al igual que Jas personas fisicas encontramos entes colectivos que requieren una 

personalidad juridica porque tienen relaciones civiles y adquieren derechos y 
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obligaciones. Estos entes colectivos se conocen con diferentes nombres, como 

son: Personas Morales, Civiles, Juridicas o Ficticias. 

Para la ley son personas morales, aquellas que no siendo personas fisicas, son 

entidades con derechos y obligaciones que necesitan relacionarse juridicamente, 

es decir; esta dotada de personalidad juridica por la ley, para ser sujeto de 

derechos y obligaciones. 

En nuestro Cédigo Civil el articulo 25, reconoce expresamente como personas 

morales las siguientes: 

I. La Nacidn, los Estados y los Municipios,; 

II, Las demas corporaciones de cardcter publico reconocidas por la ley; 

III. Las sociedades civiles 0 mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demas a que se refiere la 

fraccién XVI del articulo 123 de ta Constitucion Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

politicos, cientificos, artisticos, de recreo o cualquiera otro fin licito, siempre 

que no fueren desconocidas por la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del 

articulo 2736. 

Como podemos apreciar, la Beneficencia Publica no se encuentra regulada en el 

articulo antes transcrito, ni reconocida expresamente en ninguna ley, es cierto 

que el Cédigo Civil se refiere a ella en su articulo 1602 fraccién Il cuando dice: A 

falta de los anteriores, la beneficencia publica. 

En el Libro Segundo del Cédigo Civil, se hace referencia en el] Capitulo IV a Jos 

views mousirencos y precisamenie en ei articuio 781 se hace mencion a la parte 

que le correspondera a la beneficencia, en caso de que el reclamante no sea 

declarado duefio, o si nadie reclama !a propiedad de !a cosa. 

ART. 781.- Si el reclamante no es declarado duefio, o si pasado el plazo de un 

mes, contado desde la primera publicacién de avisos, nadie reclama la propiedad 

de la cosa, ésta se venderd, dandase una cuarta parte del precio al que la hallé y 

destindndose las otras tres cuartas partes al establecimiento de beneficencia que 

designe el Gobierno. Los gastos se repartiran entre los adjudicatarios en 

proporcién a la parte que reciban. 

Se le menciona también en el Reglamento de la ley de Secretarias de Estado, en 

su articulo 14 fraccién Ill que dice: “Aplicar a la Beneficencia Publica los fondos 

que le proporcione ja Loteria Nacional. 
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Por otra parte existe una tesis jurisprudencial dictada por la Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacién en Materia de Beneficencia Publica, 
publicada en el Semanario Judicial de ja Federacién el dia 25 de marzo de 1947, 

época 5*, Tomo XCI, Pag. 2754 la cual Establece: 

“ASISTENCIA PUBLICA, COMPETENCIA EN LOS JUICIOS SUCESORIOS EN 
QUE ES PARTE”. 

La Beneficencia Publica esta dotada de personalidad juridica, se le ha dotado de 

patrimonio propio, independizandola del patrimonio del Estado; se le han 

concedide derechos publicos; tiene autonomia en su organizaci6bn y 

administracién; y tiene en fin, estatuto legal para los funcionarios encargados del 

servicio. Todo lo anterior, esta vigilado y controlado por el poder publico; en 

consecuencia de lo anterior, se puede concluir que fa Beneficencia Publica es una 

organizacién administrativa descentralizada, destinada a manejar los intereses 

que el Gobierno ha puesto bajo su cuidado, para que se efectue el servicio publico 
de beneficencia, a fin de que pueda desempefiar sus atribuciones con mas 
prontitud y eficacia; de tos articulos 7° y 15 fracciones IV y VII de la Ley de 
Secretarias de Estado, se infiere que la Secretaria de la Asistencia Publica, tiene la 
administracién del patrimonio que pertenece a la Beneficencia Publica, pero que el 
dominio de los bienes que constituyen ese patrimonio, lo tenia y lo sigue teniendo 
ta Beneficencia Publica, segin se desprende de los términos claros y categéricos, 
del articulo 7° citado; esta conclusién se corrobora, si se tiene en cuenta lo 
establecido en el articulo 9°; en el que se establece que la Beneficencia Publica y 
Privada continuaran gozando de los derechos que en materia de sucesiones o por 
cualquier otro concepto, los reconozca la legislacién Federal. 

De !o anterior se deduce que la Beneficencia Publica cuenta con las siguientes 
caracteristicas: 

CARACTERISTICAS DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

1. Esta dotada de personalidad juridica. 

b Z. Esia dolada de pairimunio propig, independienie dei patrimonio det Cates. 

3. Tiene autonomia en su organizacién y administracién. 

4. Posee un estatuto legal que la rige, asi como a los funcionarios encargades dei 
servicio. 

5. Es una organizacién administrativa desconcentrada por funcién, destinada a 
actos de beneficencia, para poder desempefiar sus atribuciones con prontitud y 

eficacia. 

6. La Secretaria de Salud tiene la administracién del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica; pero el dominio de tos bienes que constituyen el patrimonio pertenece 

a la Beneficencia Publica. 
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Haciendo un resumen de la tesis jurisprudencial analizada, se concluye; que la 

Beneficencia Publica es una organizacién administrativa desconcentrada por 

funcién, destinada a manejar los intereses que el gobierno ha puesto bajo su 

cuidado para que efectue actos de beneficencia, dotada de personalidad juridica y 

patrimonio propio; este Ultimo independiente de! patrimonio del Estado, cuenta 

ademas con autonomia en su organizacién y administracién bajo la vigilancia y 

control del poder publico. 

Sin embargo, el Estado niega la personalidad juridica de la beneficencia publica, 

manteniendo la postura de que dicha institucién sdlo es un organismo 

desconcentrado por funcién, dependiente de ta Secretaria de Salud, quien 

realmente ostenta la personalidad juridica. 

La diferencia entre descentralizaci6n y desconcentracién es: Que la 

descentralizacién administrativa tiene como caracteristica crear un ente de 

derecho ptblico con personalidad juridica y patrimonio propio, lo que le da 

autonomia y poder de decisién administrativa. Su creacién es por disposicién del 

Congreso de ta Unién o del Ejecutivo Federal, no guardan relacién de jerarquia 

respecto de los érganos centrales, sin que quiera decir que no estén sujetos a 

mecanismos de control y evaluacién por parte del Estado. 

Por el contrario un organismo desconcentrado es un ente no personificado, con 

autonomia técnica mas no organica, sin identidad juridica y se encuentra 

subordinado a los poderes jerarquicos de la Administracién Publica Centralizada de 

la que forma parte. 

Los érganos desconcentrados adoptan varias formas y denominaciones en la 

administracién publica pueden ser: Instituciones, Juntas, Consejos, Comités, 

Patronatos, Comisiones o Direcciones. 

La razén que conduce a la desconcentracién es el incremento de las funciones dei 

Estado, que requiere desplazar facultades a otros Organos para que actuen con 

mayor autonomia. 

transcrita, en nuestro régimen legal no existe Ley alguna que expresamente 

regule y reconozca a ta Beneficencia publica como una sociedad, asociacién o 

corporacién de cardcter pUblico, ya que sdlo se le considera como una 

dependencia del Estado con derecho de heredar. 

3.5 CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y 

LA ASISTENCIA PUBLICA 

En relacién con los servicios de Beneficencia, existen multiples razones que han 

llevado a la administracién a hacerse cargo de esta actividad humanitaria y 

altruista que ejerce el Estado; la cual ha sido conservada a través de diversos 

ordenamientos, encomenddndose esta tarea a dependencias del Ejecutivo 

Federal; al principio a la Secretaria de Gobernacién, después a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico y actualmente a la Secretaria de Salud. 

VORLOT Idi VAG 

FIVS ON SISAL VLSI”



  

El acuerdo presidencial del 26 de marzo de 1947 reconocié a la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia la facultad para administrar el patrimonio de la 

Beneficencia Publica. 

Desde la publicacién del primer reglamento interno de la entonces llamada 

Secretaria de Salubridad y Asistencia en 1973, se preservaron las disposiciones 

del acuerdo presidencial sefialado en el parrafo precedente, ademas, en las 

modificaciones al reglamento interno hechas en 1981, se reconoce a esta unidad 

la facultad para ejercer de manera directa ante los tribunales, la representacion y 

defensa de sus intereses, y ya no a través de !a Direccién General de Asuntos 

Juridicos de la misma Secretaria. 

Actuaimente ta facultad de administrar e! Patrimonio de la Beneficencia Publica 

recae en la Secretaria de Salud a través de la Direccién General de la 

Administracién de! Patrimonio de la Beneficencia Publica de acuerdo a lo dispuesto 

en la fraccién Il de} articulo 39 de la Ley Organica de la Administracién Publica 

Federal et cual establece que: 

Articulo 39.- A la Secretaria de Salud corresponde e| despacho de los siguientes 

asuntos: 

III. “..administrar el patrimonio de la Beneficencia Publica en el Distrito Federal, 

en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los 

programas de servicio de salud”. 

Asi tenemos, que la facultad de administrar a la Beneficencia Publica la tiene la 
Secretaria de Salud; y en el Reglamento interior de la Secretaria, se indica que la 
Direccién General de la Administracién del Patrimonio de Ja Beneficencia Publica, 

deberd normar, operar y vigilar, la correcta aplicacién del Patrimonio de la 

Beneficencia Publica, asi como; destinar los ingresos obtenidos por este medio a 
programas especiales de salud y en particular a ios de asistencia pubiica. 

La Direcci6n General de la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica, es un _Organo desconcentrado de la Secretaria de Salud que por 
disposicién dei articuis 37 det Reglamento interior de esta dependencia, publicado 
en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de agosto de 1997, tiene Jas siguientes 

facultades: 

    

ARTICULO 37. Corresponde a ia Administracién del Patrimonio de la Beneficencia 

Pablica: 

1. Ejercer ios derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos a favor de la beneficencia publica y las facultades reconocidas y 
otorgadas a !a Secretaria por el Ejecutivo Federal en relacién con ta misma; 

Il. Representar los intereses de {a beneficencia publica en toda clase de juicios 
y procedimientos, con todas las facultades generales y aquélias que 

conforme a la ley requieran cidusula especial. 
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Dicha representacién también podra ejercerla el Director Juridico del organo; 

III. Intervenir en tos juicios sucesorios en términos de lo dispuesto por los 

cédigos Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y para 

toda la Republica en Materia de Fuero Federal y por el de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

El Director General del érgano podra autorizar mediante oficio a otros servidores 

publicos para que intervengan en dichos juicios; 

IV. Celebrar los contratos de arrendamiento en que ta beneficencia publica sea 

Parte, 

Dicha facultad también podra ejercerla el Director de Bienes y Desarrollo Social 

del organo; 

Vv. Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Publica, asi como los subsidios, 

aportaciones, subvenciones, bienes y demas recursos que el Gobierno 

Federal y las entidades paraestatales otorguen o destinen a ésta; 

VI. Administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la beneficencia 

publica por cualquier titulo legal; asi como los rendimientos, utilidades, 

intereses, recuperaciones y demas ingresos que se generen por las 

inversiones y operaciones que realice; 

VII. Promover y gestionar la enajenacién de bienes pertenecientes a la 

beneficencia publica, que no sean necesarios para e! cumplimiento de sus 

fines; 

VIII. Distribuir, de acuerdo con las politicas que para el efecto dicte el Secretario 

a través de! Oficial Mayor, a programas de salud y en particular a los de 

asistencia social, los recursos financieros que le asigne la Secretaria, que 
provengan de la Loteria Nacional y de Pronésticos para la Asistencia Publica 

u otros organismos; 

IX.  Establecer los mecanismos y politicas para !a aplicacién y distribucién de los 

recursos pertenecientes a la beneficencia publica, atendiendo a los 
objetivos y programas prioritarios de ia Secretaria; 

x. Promover, en coordinacién con las unidades administrativas competentes, 

fa regularizacién de la propiedad y posesidn de los bienes inmuebles 

pertenecientes a ia beneficencia pubiica; 

XI. Asesorar a las entidades federativas que lo soliciten, en la constitucién y 

organizacion administrativa de sus respectivas instituciones encargadas de 

la administracién de la beneficencia publica, asi como coordinarse con éstas 

en la ejecucién de programas sobre la materia; 

XII. Promover y asignar, cuando se autoricen, apoyos y subsidios especificos a 

instituciones en el campo de la salud o que tengan por objeto la 
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investigacién cientifica, la ensefianza o cualquier acci6n de las que integran 

la asistencia social; 

XIII. Participar en el organo de gobierno de Pronésticos para la Asistencia 

Publica, asi como en los de otras instituciones similares por acuerdo dei 

Secretario; 

XIV. Distribuir el fondo revolvente a las unidades administrativas de la 

Secretaria y vigilar su ejercicio, asi como regular y dar seguimiento al 

sistema de cuotas de recuperacién de la misma; 

XV. Apoyar la ejecucién de los programas a cargo de las unidades 

administrativas de la Secretaria, de acuerdo con las disposiciones aplicables 

y en coordinacién con la Direccién General de Programacion, Organizacién y 

Presupuesto, y 

XVI. Elaborar los informes financieros y el avance de metas y someterios a la 

autorizacién del Oficial Mayor. 

La Secretaria de Salud se encuentra facultada para enajenar los bienes del 

Patrimonio de la Beneficencia Publica que no sean de utilidad para el cumplimiento 

de sus fines; mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial de ja Federacién el 

28 de septiembre de 1990, el cual menciona que: 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza a la Secretaria de Salud para que en su 

caracter de administradora del patrimonio de la beneficencia publica, enajene a 

titulo oneroso y fuera de subasta los bienes inmuebles que la misma tenga en 

propiedad y administracién, asi como los que adquiera por cualquier acto juridico 

y que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines en el presente ni en 

un futuro previsible, a efecto de que con el producto de su venta se incrementen 

ios fondos Gestinaaos ai cum ento de las finalidades de ja propia beneficencia 

publica. 

  

ARTICULO SEGUNDO. El precio de las operaciones a que se refiere el articulo 
anterior, no pedra ser inferior al que para tal efecta consigne el avaliio resnective r, ne pedra ser inferior a! que nara tal efecto consiane el avaliio respectivo, 

ARTICULO TERCERO. El precio de las enajenaciones debera cubrirse de contado 

anticipadamente o en ei momento en que se otorgue ja escritura de propiedad 

correspondiente. 

ARTICULO CUARTO. Los gastos, honorarios, impuestos y derechos, asi como 

cualquier otra erogacién que se origine con motivo de ias enajenaciones, seran 

cubiertos por los adquirientes. 

De las anteriores disposiciones normativas se desprende, que el Gobierno Federal 

ha venido ejerciendo con relacién al Patrimonio de la Beneficencia Publica, 

funciones de proteccién, cuidado y administracién; y que no existe disposicion 

alguna que confiera a la Federacién la propiedad de los bienes que integran este 

patrimonio y que dichos bienes sélo pueden ser aplicados al fin propio de la 

Institucién.



Como he venido mencionando, los recursos con los que cuenta la Beneficencia 

Publica se destinan a la ayuda directa e inmediata de las personas mas 

necesitadas, carentes de cualquier tipo de seguridad social, también se apoyan a 

instituciones de asistencia no Jucrativas que ayudan directamente a este sector de 

la poblacién. 

El patrimonio de la Beneficencia Publica tiene como finalidad llevar a cabo el 

cumplimiento del programa de proteccién y atencién a personas en desamparo, el 

cual contempla basicamente dos actividades sustantivas: 

1. Apoyo a instituciones asistenciales y hospitalarias sin fines de 

lucro; 

El apoyo a instituciones asistenciales y hospitalarias consiste en proporcionar 

subsidios econdmicos en forma directa, periédica o bien en algunos casos por 

nica vez, a aquéllas instituciones no lucrativas de tipo civil y privado que por su 

limitada situacién econdmica solicitan ayuda para gasto corriente, dichas 

instituciones apoyan a un importante nucleo de poblacién necesitado y 

desprotegido que requiere de ayuda y atencién para su tratamiento y 

rehabilitacién e incluso para su sobrevivencia. 

Estos apoyos persiguen alcanzar un mayor impacto asistencia! al ser canalizados a 

instituciones que prestan servicios de asistencia, estas instituciones son de 

diferentes tipos: Asilos, orfanatos, casas hogar, casas cuna, centros de atencién, 

hospitales civiles, centros de terapia y capacitacién para personas discapacitadas 

fisica y mentaimente, con problemas cerebrales o locomotores, con problemas de 

alcoholismo y drogadiccién, débiles visuales, centros para problemas de audicion y 

lenguaje, ayuda a personas enfermas de cancer, SIDA, enfermedades 

respiratorias, padecimientos renales, etc. 

Todas estas instituciones prestan atencién a la poblacién desamparada y son 
asociaciones no lucrativas que constituyen el Sistema Nacional de Salud y son el 

mejor espacio para lograr la integracién de la sociedad, en ellas participan 

ciudadanos, iniciativa privada, voluntarios, asociaciones humanitarias e inciuso ei 
mismo Gobierno. 

2. Apoyo a personas fisicas desamparadas. 

APOYO POR PARTE DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

El apoyo a personas Fisicas consiste; en e! otorgamiento de subsidios 

principalmente en especie, a personas de escasos recursos, carentes de cualquier 

tipo de servicio de seguridad social que requieren de algun tipo de ayuda y que de 

otra manera no podrian completar su tratamiento ni proseguir su rehabilitacién. 

Los apoyos que otorga la Beneficencia Publica son: Auxiliares auditivos, lentes, 

sillas de ruedas, muletas, distintos tipos de prétesis y de aparatos ortopédicos, 

marcapasos, valvulas cardiacas y medicamentos, entre otros. Estos aparatos e 
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instrumentos ayudan a las personas en su rehabilitaci6n e incorporacion a una 
vida social digna y productiva, y en muchas ocasiones, a salvar su vida. 

APOYO POR PARTE DE LA ASISTENCIA PUBLICA 

En cuanto a la Asistencia Publica; ésta es una necesidad genera! social, 

actualmente es obligacién del Estado proporcionarla a través de diversos servicios 

a un sector de poblacion, el cual carece de los medios propios de subsistencia, es 

decir, ei Estado prestard éstos servicios a las clases desprotegidas. 

E! Estado es ayudado en su labor asistencial, por establecimientos de utilidad 

publica a cargo de la iniciativa privada, misma que despliega una gran actividad 

en Instituciones como son: hospitales, asilos y escuelas; dichas Instituciones 

estén vigiladas por el Estado y sus actividades seraén reguladas a fin de que sean 

acordes con los fines de interés publico. 

El trabajo asistencial comprende labores como curacién, alivio a los enfermos, 

rehabilitacién de personas discapacitadas, atencién de maternidad y ademas un 

conjunto de labores que concurren a lograr la apropiada nutricién y a conseguir el 

bienestar personal. 

Felix F. Palaviccini, con gran acierto hace una distincién entre Asistencia, Caridad 

y Beneficencia.* 

Para este autor la Caridad fue el medio de que se valid el Estado eclesiastico para 
ayudar a los débiles sociales, sin investigar rigidammente quienes ta recibian. 

Por su parte la Beneficencia viene a ser la transicion entre la Caridad y la 

Asistencia, sistema mixto, pues en ét intervienen el Estado y los particulares, sin 
ser esta intervencién tan rigida que privara o impusiera determinadas normas a 

! Ae AN reaste ala pandali Jenian Am lane eomicinc lares, en cuanto ala modalidad técnica de 'os servicios. 

  

{ss partic 

Y por ultimo, la Asistencia es un fendmeno de postguerra representando el 
medio de que se vale el Estado moderno para prestar servicios a los débiles 
soriales. No sunrime tampoco la iniciativa privada, pera impane la intervencidn del 

Estado en ia orientacién y coordinacién de ios servicios asistenciales, 
aprovechando los métodos mas modernos y alcanzando no sdio el sector de que 
se ocupaba la Beneficencia y Asistencia, sino a todo el conglomerado social sin 
limite de edades, sexo o actividades. 

En nuestro pais la Beneficencia Publica y su institucionalizacién, preceden al 
surgimiento de ia Asistencia Social, las mutualidades, los sistemas de prevision 

social y sobre todo, a los modernos sistemas de seguridad social, constituye una 
responsabilidad del Estado y no un gesto de paternalismo ni un acto caritativo. Se 
debe aprovechar ésta tradicién histérica para que con la participacién de la 

sociedad civil, podamos eliminar algunos de los efectos de la pobreza extrema; el 

  

*1 Palavicini, Félix Fulgencio. Histeria de 1a Evolucién Constructiva, Tome III, Editorial Libro, México, 1945, 

Pag. 73. 
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beneficio que obtiene quien recibe estos apoyos esta condicionado a la 

satisfaccién de algunas de las necesidades de los individuos mas necesitados. 

La Beneficencia Publica es un instrumento que ayuda a eliminar algunos efectos 

tipicos de la pobreza. 

De lo anterior se deduce que no debe confundirse el sistema de Beneficencia con 

el de Asistencia, pues si bien es cierto que en ambos hay intervencién mixta del 

Estado y de tos particulares, en ef primero la intervencién del Estado es menos 

tigida y sobre todo que al impartir esa funcién social lo hace de una manera 

voluntaria, y no como ef sistema actual de Asistencia que consiste principalmente 

en considerarla como obligacién del Estado frente a la que se encuentra el 

derecho correlativo del indigente a solicitarla. 

La Asistencia Publica, presta diversos servicios, pero a un sector de poblacién que 

no tiene los medios propios de subsistencia, es decir; a clases desprotegidas. 

La Beneficencia PGblica adscrita a la Secretaria de Salud, atiende las 

consecuencias de las contingencias y no las causas, sus labores son de 

sobrevivencia y no de transformacién social, garantiza al individuo de medios 

suficientes para atender sus carencias vitales cuando no cuenta con las 

prestaciones y beneficios sociales que corresponden a derechohabientes de 

regimenes particulares de seguridad social. 

3.6 IMPARTICION DE LA ASISTENCIA PUBLICA 

Son sujetos a la recepcién de los servicios de Asistencia Publica: 

I. Los menores en estado de abandono, desamparo, desnutricidn o sujetos a 

maltrato; 

II. Los menores infractores en cuanto a su readaptacién e incorporaci6n a la 

sociedad, sin menoscabo de los que establezca Ja legisiacién o los reglamentos 

aplicables a menores infractores; 

  

III, Los alcohélicos, farmacodependientes, enfermos mentales e individuos en 

condiciones de vagancia; 

IV. Las mujeres en periodo de gestacién o lactancia; 

V. Los ancianos en desamparo, con incapacidad, marginados 0 sujetos a maltrato; 

VI. Los invélidos, discapacitados o incapaces por causa de ceguera, debilidad 

visual, sordera, mudez, alteraciones de! sistema neuro-musculo-esquelético, 

deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; 

VII. Indigentes; 

VIII, Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 
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IX. Victimas de la comisién de delitos, en estado de abandono; 

X. Familiares que dependan econémicamente de quienes se encuentren detenidos 

por causas penales y que queden en estado de abandono; 

XI. Habitantes de! medio rural o urbano marginados, que carezcan de to 

indispensable para su subsistencia; y 

XII. Personas afectadas por desastres en general. 

Se entienden como servicios basicos de salud, en materia de asistencia social, los 

siguientes: 

La atencién a personas que por sus carencias socioeconémicas o por 

problemas de invatidez 0 discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus 

requerimientos basicos de subsistencia y desarrollo; 

La atenciédn en establecimientos especializados a menores y ancianos en 

estado de abandono o desamparo; 

La promocién de! bienestar del anciano y el desarrollo de acciones de 

Preparacién para la senectud; 

El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

La prestacién de servicios de asistencia juridica y de orientacién social, 
especialmente a menores, ancianos o discapacitados sin recursos; 

La realizacién de investigaciones sobre las causas y efectos de !os problemas 

prioritarios de asistencia social; 

El apoyo a la educacién y capacitacién para el trabajo de personas con 

carencias socioeconomicas; 

La prevencién de invalidez 0 incapacidad de las personas, y su rehabilitacién 

en centros especializados; 

La orientacién nutriciona!l y la alimentacién complementaria a personas de 
escasos recursos, y a poblacién de zonas marginadas; 

La promocién del desarrollo, el mejoramiento y ta integracién social y familiar 
de la poblacién con carencias, mediante !a participacién activa, consciente y 
organizada en acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y econdmicamente 

marginadas; 
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m. El establecimiento y manejo de centros dedicados a la atencién de menores en 

estado de abandono y maltrato, enfermos mentales y farmacodependientes, 

alcohélicos, de menores infractores, y de orientacién psicoldgica; 

n. El establecimiento y manejo del Sistema Estatal de Informacién Basica en 

materia de asistencia social; 

fi. La colaboracién y auxilio a las autoridades laborales competentes, en la 

vigilancia y aplicacién de la legislacién laboral aplicable a los menores, y 

o. El fomento de acciones hacia la paternidad responsable, que propicien la 

preservacién de los derechos de los menores a la satisfaccién de sus 

necesidades y a ta salud fisica y mental. 

Actualmente fa Secretaria de Salud procura que la asistencia se imparta en el 

momento oportuno y con los mejores equipos y dispositivos. 

3.7 LA BENEFICENCIA PUBLICA COMO INSTITUCION LOCAL 

Haciendo un analisis de lo que establecen los articulos 73 y 74 de nuestra Carta 

Magna; el primero se refiere a las facultades del Congreso y el segundo a las 

facultades exclusivas de la Camara de Diputados, nos encontramos, que en lo 

absoluto se hace referencia a la Beneficencia Publica. 

Los Estados, se apoyan para legislar en materia de Beneficencia en el articulo 124 

Constitucional, que expresa: 

ART. 124.- Las facultades que no estan expresamente concedidas por esta 

Constitucién a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 

En relacién con lo anterior corresponde al Gobierno de cada Estado de la 

Republica, como autoridad local; organizar, operar, supervisar y evaluar la 

prestacién de los servicios de salud en materia de asistencia social, dentro de su 
jurisdiccién territorial y con base a las normas técnicas que al efecto establezca la 

Secretaria de Saiud. 

Para la planeacién y crecimiento de la economia social y cultural de la Nacidn, el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, contempla; dentro de! rubro del 
Desarrollo Democratico el establecimiento de un nuevo federalismo; propone una 
redistribucién de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal 
hacia los ordenes estatal y municipal, con pleno reconocimiento a la soberania de 
las entidades federativas y a ia libertad m ipal. Esto con la finalidad de que las 
funciones gubernamentales se fortalezcan, para dar atencién oportuna y eficaz a 
las necesidades de la poblacién en el mismo lugar donde su vida cotidiana y su 

organizacién basica lo demandan. 

  

En materia de Desarrollo Social, se propone ampliar la cobertura de los servicios 

bdsicos, asi como mejorar la calidad de los mismos, ocupando un lugar 

preponderante los relativos a la salud, en atencién de que el desarrollo pleno de 
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las capacidades para el trabajo, la educacién y la cultura solamente es posible 

cuando existen condiciones adecuadas de salud. 

En materia de Beneficencias Publicas Estatales, los acuerdos de Descentralizaci6n 

otorgan un impulso adicional a la creacién o fortalecimiento de las Beneficencias 

Locales. 

En abril de 1995, el Consejo Nacional de Salud al celebrar su III reunion 

Ordinaria, adopté el acuerdo de promover la creacién de las Beneficencias Publicas 

Estatales. 

Actualmente la podemos localizar inicamente en veinte entidades federativas, 

otras cinco la han sustituido por la asistencia privada y el resto definitivamente no 

reglamenta a ninguna de las dos. 

Dentro de los Estados que cuentan con Beneficencia Publica, 16 la regiamentan 

bajo una ley especifica, los demas la contemplan dentro de distintas disposiciones 
locales, como la Constituci6én, Cdédigo Civil o Decretos. 

Es asi como ya se logré crear mediante Decretos de los Gobernadores a las 

Beneficencias PUblicas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, 

Chiapas, Distrito Federal, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatan y Veracruz. Asi mismo en Puebla fue adscrito al 

Sector Salud el Instituto para la Asistencia Publica del Estado. 

Cabe destacar que la forma de organizacién de la Beneficencia Publica es distinta 

en cada Estado, ya que en algunos es por medio de Patronatos y en otros por 

juntas, Institutos, Comités, Patrimonios o Direcciones Generales; como 

observamos no existe una tendencia uniforme. 

Daennetn a tne rarire i Eo jars ar . A 7 Respects a los recurses que los Estados emplean para ctergar e! servicio, estes se 

obtienen en su generalidad a través ‘de Impuestos, Legados, Herencias, 

Donaciones, Productos de ferias, Festivales, Colectas o cuotas que el propio 

Estado fija. 

En el Estado de Baja California Norte se destinan a ia Beneficencia Publica ias 
multas recabadas por el fisco, asimismo el Estado de San Luis Potosi le confiere a 
su Beneficencia los importes de las fianzas, prendas, hipotecas o depositos que 
llegaren a hacer efectivos las Autoridades Judiciales del Orden Penal, el importe 
de las multas y de las sanciones pecuniarias que impongan esas mismas 
autoridades, asi como las Autoridades Judiciales de Orden Civil y el Supremo 

Tribunai de Justicia del Estado. 

Por otra parte es de destacarse, que los Estados de Jalisco, Sinaloa y Veracruz 

destinan sus cuotas de recuperacién a la Beneficencia Publica con relacién a los 

destinatarios de la Beneficencia, en la mayoria de los Estados estas acciones se 

encuentran encaminadas hacia el auxilio de los ancianos, enfermos mentaies, 

huérfanos, madres en estado de gravidez y en general a los menesterosos. 
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Los servicios que los Estados proporcionan se clasifican en subsidios econémicos 0 

en especie, Mantenimiento de instituciones de asistencia, prestaciones de 

asistencia médica y al sostenimiento de instituciones de educacién basica y 

secundaria. 

Los Estados de Hidalgo y Tamaulipas ademas proporcionan dotaciones de viveres, 

vestuario, y elementos de trabajo y asistencia juridica. Puebla se ha preocupado 

en dar los servicios de rehabilitacién fisica y psicosocial; Guanajuato y Coahuila 

apoyan a las personas sin trabajo a través de agencias de empleo. 

De las Entidades Federativas que cuentan con asistencia privada, algunas le 

proporcionan auxilio econédmico, ya que existen disposiciones concediendo la 

exencién de impuestos o el Gobierno mismo le da una cantidad en efectivo. 

El Cédigo Civil de Morelos, dispone que el heredero sera el Estado, debiendo 

destinar una tercera parte de lo que adquiera a fines de beneficencia publica 

estatal, otra tercera a fines de la misma especie pero municipales, y la ditima a 

los gastos publicos del Estado. 

En la mayoria de los Estados su Beneficencia o su Asistencia Social no se 

encuentra facultada para heredar, de conforrnidad con su legislacién; en cambio 

existen entidades, que dentro de sus leyes, otorgan el anterior derecho al fisco del 

lugar. 

Algunos Estados protegen a la Beneficencia Local, como Querétaro, que 

constitucionalmente determina que la Legisiatura del Estado debe proteger 

eficazmente a la  Beneficencia Publica, mediante las  disposiciones 

correspondientes. Asimismo Aguascalientes sanciona con el desempleo a sus 

Notarios Publicos y jueces que autoricen actos que afecten los intereses de las 

Instituciones de Beneficencia Publica o Privada. 

Finalmente cabe hacer notar que el Estado de Tlaxcala, a través de Decreto, cred 

la Procuraduria de Pueblos, dependiente del Poder Ejecutivo, encaminada a 

concientizar a las clases econédmicamente débiles para que consideren la 
62 

  

® Enfoque sobre la Beneficencia Publica, Estudio de Derecho no publicado. Elaborado por ta Direccién 

Generat del Patrimonio de la Beneficencia Publica, 1984, Pags. 32-35. 
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CAPITULO 4 
NATURALEZA Y REGLAMENTACION LEGAL DE LA BENEFICENCIA 

PUBLICA A SER HEREDADA 

4.1 JUS DELATIONIS 

El Jus Delationis es el ofrecimiento de la herencia a una persona, que luego 

mediante aditio (aceptacién) se puede convertir en heredero. 

En el Derecho Romano el Jus Delationis sdlo existié con la aditio, es decir con la 

aceptacién expresa de la herencia. El heredero no adquiria ni la propiedad ni la 

posesién de los bienes en el momento mismo de la muerte del de cujus los 

adquiria hasta la aceptacién o aditio. De aqui que ei Jus Delationis nace de la 

aceptacién expresa y no tacita de la herencia. 

Antes de la aceptacién, la herencia se denomina herencia vacante o herencia 

yacente. 

La Herencia Vacante es la que nunca ha de tener un heredero, se je denomina asi, 

por analogia con los bienes vacantes, los cuales son bienes inmuebles que no 

tienen duefio cierto y conocido. 

En nuestra legislacién este tipo de herencia no existe, pues conforme al derecho 

civil mexicano toda herencia forzosamente tiene un heredero. 

La herencia yacente es aquella en la que siempre habra un heredero, aunque de 

momento se ignore quién sea. De acuerdo con lo estabiecido por ei articulo 1602, 

en ultima instancia sera heredera la Beneficencia Publica, por lo cual ninguna 

herencia quedara sin titular. 

La apertura de la sucesién marca el instante preciso en que se realiza 

necesariamente la transmisién del patrimonio del difunto a los herederos. El 

supuesto basico del Derecho Hereditario es la muerte del de cujus, ésta determina 

la anart: 
Aw 

la aner    a da la cucaciAn uv cofala al instante an qua se ofactiia a transm 
2 de la sucesién y cefnala ef instante Cn quc Sc Crcciua sa Transm 

ai mismo tiempo ei punto de partida de ia indivision que se establece entre los 

coherederos !lamados simulténeamente, asi; e! articulo 1288 del Codigo Civil dice 

“a la muerte del autor de la sucesién los herederos adquieren derecho a la masa 

hereditaria como a un patrimonio comuin, mientras que no se hace la divisién”. 

    

El momento de la muerte, se llama técnicamente apertura de !a herencia, alin 

cuando materialmente no se haya radicado en ningin juzgado el juicio sucesorio, 

juridicamente la herencia se ha abierto en el instante mismo de la muerte o al 

declararse por sentencia la presuncién de muerte del ausente. 

  

§3 art. 785 del Cédigo Civil. 
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De acuerdo con Rojina Villegas, existen diferentes momentos que se refieren a la 

apertura de la herencia.™ 

1. El Dia y hora de la muerte del de cujus 0 declaracién judicial de presuncién de 

muerte dei ausente. 

2. La Vocaci6n hereditaria. Que por ministerio de ley, se hace el mismo dia y hora 

de la muerte. °° 

3. La Radicacién material del juicio sucesorio mediante la denuncia, légicammente 

en fecha posterior a la muerte. 

4, La Delacién hereditaria, llamamiento efectivo mediante edictos o notificacién 

judicial. 

5. El Reconocimiento judicial de herederos y legatarios. 

6. La Adquisicién irrevocable de la herencia por su aceptacién expresa o tacita o 

No existencia del derecho por repudiacién de la misma. 

7. La Administracién y liquidaci6n de la herencia, y; 

8. La Particién y adjudicacién de la herencia. 

Todos éstos momentos de la herencia se retrotraen juridicamente al dia y hora de 

la muerte del autor de la sucesién. 

Una cosa es la muerte del autor de la herencia y otra Ja apertura de la sucesién; 

son dos conceptos distintos aunque coincidan cronolégicamente. La muerte es el 

primer momento del fendmeno hereditario y a su vez, causa de la apertura, que 

es su efecto. La muerte determina e! momento a partir del cual principian jos 

efectos de ia sucesion. 

A la muerte de una persona debe existir otra que ia sustituya para continuar con 

sus relaciones juridicas. Toca al Derecho determinar el mode de sefialar ese 

i ado a suceder (Vocacion Hei ediiaria). ia designacion de ese 

sujeto necesariamente es anterior a la muerte del autor y esta hecha, ya sea por 

la ley o por el testador, y no tiene ninguna relevancia antes de la muerte del autor 

ya que se encuentra sujeta al fallecimiento del mismo. 

    

Esta designacién no es definitiva mientras no hay muerte, porque le persona 

puede hacer testamento y desechar a los herederos legitimos o hacer un nuevo 

testamento y nombrar nuevos herederos, esta designacién previa, es el titulo o 

fundamento justificativo por el cual cierta persona va a ser llamada a la herencia 

cuando haya ocurrido la muerte del de cujus. 

  

 Rojina Villegas Rafael. Cormpendio de Derecho Civil, tomo II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Op. 

Cit. Pags. 354-355 
§5 art. 1649 dei Cédigo Civil. 
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Se da el nombre de VOCACION ai llamamiento virtual, que por ministerio de Ley 

se hace a todos los que se crean con derecho a una herencia, en el instante 

preciso en que muere el autor de la misma o al declararse la presuncién de 

muerte del ausente. Por virtud de la vocacién nace un derecho, a partir del 

momento de la muerte, para todos aquellos que se crean herederos legitimos o 

testamentarios, esto es, que se consideren convocados a ja herencia, los cuales 

podrén tomar Jas medidas precautorias tendientes a la conservacién de los bienes, 
iniciacién del juicio sucesorio o la presentacién del testamento si existe. 

Por otra parte la DELACION es la facultad actual y concreta concedida a una 

persona, en virtud de una vocacién hereditaria, para que acepte o repudie la 

herencia.® 

La Delacién, es el llamamiento real, por medio del cual se emplaza a los herederas 

@ juicio; es el lamamiento efectivo del heredero, o sea la posibilidad concreta y 

actual que el llamado tiene, de hacer propia la herencia.*” 

Ese llamamiento to hace el juez porque previamente se le ha informado el nombre 

o los nombres y domicilios de los presuntos herederos. 

El articulo 799 del Cédigo de Procedimientos Civiles establece; que al promoverse 

un juicio intestamentario, el denunciante debera indicar el nombre y domicilios de 

los parientes en linea recta, del cényuge supérstite, o a falta de ellos, de los 

parientes colaterales dentro de! cuarto grado, para que sean notificados y puedan 

concurrir al juicio; el articulo 807 del mismo ordenamiento indica, que si la 

declaracién de herederos la solicitaren parientes colaterales dentro del cuarto 

grado, el juez mandaré fijar avisos en los sitios pUblicos dei lugar del juicio y en el 

lugar del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar y los 

nombres y grados de parentesco de los que reclaman la herencia, tlamando a los 

que se crean con igual 0 mejor derecho, para que comparezcan al juzgado en un 

piazo de cuarenta dias. 

La Delacién significa que hay un llamado por la ley o por el testamento, UNA 

PERSONA LLAMADA que puede adquirir la herencia, este llamamiento real crea un 

derecho eit fa dé aquéi en quien recae ia BDelacidn, ej tiamado JUS 

DELATIONIS; cuyo contenido es la facultad alternativa de hacer propia la herencia 

del difunto o rechazaria mediante ja renuncia o el repudio. Esta facultad, como 

cualquier otro derecho, entra a formar parte del patrimonio del titular, pudiendo 

ser transmitido este derecho a otros cuando no tenga el caracter estrictamente 

personal. 

  

  

A través del Jus Delationis, el heredero puede aceptar o repudiar la herencia, 
porque es principio fundamental del derecho moderno el de que nadie sea 

heredero o legatario contra su voluntad. Las consecuencias del Jus Delationis en 

caso de aceptacién de la herencia son las siguientes: 

  

®6 Arce y Cervantes, José. De las Sucesiones. Op. Cit. Pag. 164, 

®? Iparrola, Antonio de. Cosas y Sucesiones. Op. Cit. Pag. 671. 
58 Citado por Antonio de Ibarrola. Op. Cit. Pag. 672. 
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I. La herencia queda reclamada. 

II. No puede haber prescripcién del derecho de reclamarla. 

III. Entran al patrimonio del heredero o del legatario en forma irrevocable los 

derechos referentes a la herencia o al legado. 

Vv. Es un derecho patrimonial que esta en el comercio, estimable en dinero y 

que puede ser enajenado 

Vv. Es un derecho transmisible por herencia, aun antes de la aceptacién. Al 

respecto el articulo 1659 del Cddigo Civil indica que: “ Si el heredero 

fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se 

transmite a sus sucesores”, 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA QUE EL HEREDERO PUEDA ACEPTAR O 

REPUDIAR LA HERENCIA 

El heredero por si solo y segun el Derecho Civil, debe aceptar o repudiar la 

sucesién en su beneficio, es un derecho personal, que no puede ejecutar nadie en 

su lugar. 

La aceptacién o repudiacién de la herencia son actos libres y voluntarios. 

Rojina Villegas define la ACEPTACION de la herencia, como un acto juridico 

unilateral, por el cual el heredero manifiesta expresa o tacitamente su voluntad, 

en el sentido de aceptar los derechos y obligaciones de! de cujus que no se 

extinguen con la muerte, invocando o no el beneficio de inventario.® 

La REPUDIACION de la herencia es el acto por ei cual el heredero, ya sea 

testamentario o intestamentario, renuncia a su calidad de tal y por consiguiente a 

los derechos, bienes y obligaciones que se transmiten con la herencia. 

Para que la aceptacién o repudiacién sean validas, son necesarias las condiciones 

siguientes: 

1” Es preciso que el derecho a ia sucesi6n este abjerto en beneficio dei heredero. 

Tanto la sucesién como la delacién tienen lugar a la muerte de! autor de la 

sucesién. Nadie puede aceptar o repudiar una herencia sin tener certeza de la 

muerte de aque! de cuya herencia se trate.” 

Por lo tanto, nadie puede, antes de !a muerte de una persona, enajenar !os 

derechos que eventualmente pueda tener a su muerte, ni renunciar a su herencia. 

Siendo condicional, la delacién no tiene lugar mas que a la realizacién de la 
condicién, mientras ésta no se realice el derecho a recibir la herencia se encuentra 
en suspenso, e! heredero no puede tomar parte, y si muere en este intervalo la 

  

® Rojina Villegas, Rafae!. Compendio de Derecho Civil, tomo Il, Op. Cit. Pag. 357, 
7 art. 1666 del Cédigo Civil.



institucién desaparece. Una vez realizada la condicién, puede aceptar o repudiar 

validamente, pero su aceptacién no tiene efecto retroactivo. 

2? Es necesario que el heredero este informado de la delacién, porque los actos 

que realiza con la intencién de aceptar o de repudiar ia sucesién, deben ser 

hechos con conocimiento de causa. La aceptacién o repudiacién debe hacerla una 

persona que sea de los comprendidos en !a delacién, ya sea, heredero legitimo o 

heredero testamentario, en su casa. 

34 El heredero debe ser capaz en el momento de la delacién y en el momento que 

adquiera 0 repudie ia sucesién, se exige la capacidad de obligarse porque tanto la 

aceptacién como la repudiacién sélo pueden emanar de quien sea capaz de 

disponer de su propio patrimonio. 

La aceptacién de una herencia no requiere de ninguna formalidad para su validez 

y puede ser expresa o tacita. 

La repudiacién de una herencia debe ser expresa, por escrito y ante el juez que 

conozca de la sucesién. Cuando el llamado a la herencia no se encuentre en el 

lugar del juicio podra hacerse en instrumento publico ante notario. 

De lo anterior podemos concluir: Que la VOCACION HEREDITARIA es el 

LLAMAMIENTO VIRTUAL que por ministerio de ley se hace a todos los que se 

crean con derecho a una herencia en ei instante preciso en que muere el autor de 

ella o al deciararse la presuncién de muerte del ausente. 

La DELACION es e! LLAMAMIENTO REAL y EFECTIVO, convocando a los que 

se crean con derecho a la herencia legitima, o citando personalmente a los que se 

encuentren instituidos en el testamento. Dicho llamamiento se lleva a cabo por 

medio de notificacién personal o por edictos.”* 

El hecho de la Delacién se produce tanto en la sucesién legitima como en la 

sucesién testamentaria, pero asi como en fa primera, son llamadas por la ley 

varias personas por orden sucesivo, de modo que los parientes mas cercanos 

excluyen a los mas lejanos; asi también en fa sucesién testa 
puede sustituir al heredero instituido, nambrando a otro heredero. 

  

En otros términos, ia deiacién de los segundos es una deiacion condicionada a que 

no se presenten los primeramente Ilamados 0 los que tengan un mejor derecho de 

heredar. 

Por io tanto y de conformidad con ei articuio 1602 dei Codigo Civil, la 

beneficencia publica, sdédlo podré heredar en aqueilos juicios sucesorios 

intestamentarios, en los que no existen herederos legitimos, es decir, al autor de 

la sucesién no le sobreviven descendientes, cényuge, ascendientes, parientes 

colaterales dentro del cuarto grado de parentesco, concubina o concubinario. 

  

7 art. 792 det Cédigo de Procedimientos Civiles. 
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La Beneficencia Publica sucede a las personas que mueren sin dejar herederos, ni 

legitimos ni testamentarios, o porque ios llamados a suceder repudiaron la 

herencia, 0 eran incapaces de heredar al de cujus o indignos de sucederle. 

Como ta Beneficencia Publica carece de personalidad juridica reconocida 

expresamente por la ley, ya que se le considera como una dependencia del Estado 

con derecho de heredar, podemos afirmar, que el Estado es sucesor y por 

conducto de la Beneficencia Publica hereda. 

Lo anterior era una regia general tanto en el derecho escrito como en el derecho 

consuetudinario. Desde la preparacién del Cédigo de Napoleén se dijo, que cuando 

no existan herederos legitimos, tos bienes que pertenecian al de cujus al quedar 

sin duefio, pasarian al uso publico y pertenecerian a la sociedad entera. El fisco o 

tesoro de ja Republica recogera las herencias, que nadie reclama, ya sea; porque 

no existe alguien con derecho a recibirla, porque quien tiene derecho a recibirla no 

la acepta y la repudia o porque quien se presenta no tiene derecho a reciamaria. 

En razon de que no hay heredero los bienes no pertenecen a nadie, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad y el estado como representante de la sociedad para 

evitar los inconvenientes que traeria consigo la ocupacién de los bienes sin duefio 

hereda dichos bienes. 

Cuando no se notifique 0 no se lame a juicio al heredero que cuenta con un mejor 

derecho para heredar; que el derecho que tienen los que si comparecieron, o bien, 

el presunto heredero ha sido excluido de un juicio sucesorio, porque no pudo 

comprobar su calidad, y se dicte la declaratoria de herederos a favor de otras 

personas 0 a favor de la Beneficencia Publica. 

En este caso el heredero que cuenta con un mejor derecho de heredar y que ha 

sido excluido, puede reclamar la herencia al que ahora ta detenta, para hacer 

valer su vocacién y obtener la entrega del acervo hereditario, con los frutos, 

accesiones e indemnizaciones que correspondan. A este derecho de reclamar la 

herencia se le denomina: ACCION DE PETICION DE HERENCIA. 

El derecho para reclamar o pedir la herencia, ya sea testamentaria o ab intestato 

(ieyiiima), prescribe en diez afios y es transmisivie a ios nerederos, asi io dispone 
el articulo 1652 del Cédigo Civil. 

Se consideran varios supuestos para determinar en que momento se deben 

empezar a contar esos diez afios: Podria ser, a partir de la muerte del de cujus; a 

partir de que ei olvidado se entere de la declaratoria de herederos, 0 a partir de 

que se dicte la declaratoria de herederos a favor de otras personas; esto Gltimo se 

concluye de lo dispuesto por el articulo 813 del Cédigo de Procedimientos Civiles 

vigente para el Distrito Federal, el cual indica que et interesado que se presente 

después de los plazos fijados para la declaracién de herederes, no sera admitido 

deduciendo derechos hereditarios, pero le deja a salvo su derecho para que lo 

haga valer en contra de los que fueron dectarados herederos. 
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Gutiérrez y Gonzdlez sobre esta materia distingue dos supuestos: 

1. Cuando los herederos estén en posesién de los bienes, pero no se ha 

denunciado el juicio sucesorio; y 

2. Cuando los herederos no estén en posesién de los bienes que forman el acervo 

hereditario. 

En el! primer caso, no opera la prescripcién, puesto que los herederos se 
encuentran con la tenencia de! acervo hereditario, y debe recordarse que los 
herederos, asi como los legatarios, pasan a ser duefios o titulares de los derechos 
y obligaciones pecuniarios que no se extinguen con la muerte del autor de la 
herencia. 

En el segundo caso, como Jos herederos no se encuentran en posesion de los 
bienes que forman el acervo hereditario, sino que éstos los detenta otra persona 
que es o no heredera, al transcurrir los diez afios que marca la ley, se habré 
perdido el derecho para reclamar (a herencia.” 

Pero auin cuando la ley no dice a partir de que momento comienza a contarse el 
plazo de la prescripcién para ejercitar la accién de peticién de herencia, la 
cuestion se resuelve con lo establecido por el articulo 13 del Cédigo de 
Procedimientos Civiles, el cual a la letra indica: 

Art. 13.- La peticién de herencia se deducira por el heredero testamentario 0 ab- 
intestato, o por el que haga sus veces en la disposicién testamentaria; y se da 
contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el cardcter de 
heredero o cesionario de éste y, contra el que no alega titulo alguno de posesién 
del bien hereditario, o dolosamente dejé de poseerlo. 

  

en gue al en que el 
albacea toma posesion de los bienes, toda vez 2 que ‘al precepto antes invocado nos 
da la pauta al sefalar: Que la peticién de herencia se da contra el albacea o 
contra el poseedor de las cosas hereditarias. 

Lo antes expuesto !o fundamento, con !as siguientes tesis jurisprudenciales. 

PETICION DE HERENCIA, accién de.- La accién de peticién de herencia reguiere estos elementos: 

que exista una herencia; que la accion se entable contra el poseedor de las cosas hereditarias con el 
caracter de heredero 0 cesionario de éste, o bien contra el que no alega titulo ninguno de posesion 

del bien hereditario o dolosamente dej6é de poseerlo: De donde se desprende que se trata de una 

accién real que concede ia ley al heredero para reclamar los bienes hereditarios, obteniendo al 
propio tiempo, ei actor, ia declaracién de que es heredero dei autor de ia sucesion. 

Amparo directo 4593/1952. Leopoido Rodriguez. Resuelto e! 22 de noviembre de 1956, por mayoria 

de 3 votos, contra los de los Sres. Mtros. Castro Estrada y Medina. Ponente el SR. Ministro Garcia 

Rojas. Srio. Lic. Alfonso Abitia Arzapalo. 

PETICION DE HERENCIA.- E] punto de partida para computar el plazo de [a prescripcién negativa 
de diez afios para ejercitar la petici6n de herencia, debe contarse desde el momento en que el 
albacea entra en posesién de los bienes de la sucesion. 
  

72 Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. Op. Cit. Pag. 308. 
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Amparo directo 2498/60. SIlviano Pedrero Jiménez. 20 de abril de 1961. Ponente: Gabriel Garcia 

Rojas. Mayoria de 3 votos. Disidente: José t6pez Lira. Semanario Judicial de ta Federacién, VI época, 

vol. XLVI, Cuarta parte, pag. 104, 

SUCESIONES, PRESCRIPCION DE LA ACCION DE PETICION DE HERENCIA.- Son de 

presupuestos ja accin de peticién de herencia: a) Que la herencia exista; 6) Que se haya hecho la 

declaracién de herederos, donde se exciuya u omita el actor; c) Que los bienes de la herencia sean 

poseidos por el aibacea de la sucesién por el heredero aparente y excepcionalmente por personas 

distintas de las indicadas. Salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto en 

posesién de los bienes, posesién que marca el momento del nacimiento de la accién de peticién de 

herencia y por ende, el instante en que debe empezar a contarse el término de la prescripcién 

extintiva de diez afios a que se refiere la ley. 

Quinta Epoca: Tome COI, pég. 618. A.D. 2540/55, J. Carmen Rosas, Suc. 5 votos.Tome CXXVII, pag. 

483. A.D. 3603/55. Teodoro Lagunes Suc. Mayoria de 4 votes. Tomo CXXIX, pig.383. A.D. 2488/55. 

Sucesiones acumuladas de Pedro y Juan C. Reyes. Unanimidad de 4 votos. Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Vol. XXII, pég. 337. A.D. 2258/57. J: Jestis Chavéz Mejia. Unanimidad de 4 votos. Vol. XCII, pag. $5. 

A.D. 4134/63. Armando Colin y Rojas. 5 votos. 

4.2 LA BENEFICENCIA PUBLICA EN LOS CODIGOS DE 1870, 1884 Y 1928. 

El Cédigo Civil de 1870, no {lamaba a heredar a la Beneficencia Publica sino a la 

hacienda publica, y asi nos encontramos en su articulo 3891.- “A falta de todos los 

herederos llamados en los capitutos anteriores, sucedera la hacienda publica, 

salvo to dispuesto en los articulos 1370, 2736 y 3256”. 

El primero se encuentra dentro del Capitulo VII del Libro Segundo, 

correspondiente a disposiciones generales y dice: 

ART. 1370.- Cuando conforme a derecho debe heredar !a hacienda publica, cesa 

la propiedad, y la obra entra al dominio publico, salvo el derecho de los 

acreedores del propietario. 

   

  

El segunds sé encuentra © mG, TH 
referente a las donaciones en general y establece que: 

    

ART. 2736.- Si el donante muere sin disponer de los bienes que se haya 

reservado, y estes se encontrasen en sui peder, le sucederdn en ellos sus ¥ 
nerederos iegitimos y a faita de éstos ei donatario. En éstos casos, no sucedera ei 

fisco. 

El tercero esta en el Libro Tercero, Titulo Vigésimo Primero, Capitulo III, relativo 

al desaparecido censo enfitéutico, dice: 

ART. 3256.- A faita de herederos testamentarios 0 iegitimos dei uitimo enfiteuta, 

se devolvera el predio al duefio. (Debe tenerse en cuenta que la enfiteusis era 

hereditaria). 

ART. 3892.- Los derechos y obligaciones del fisco, son del todo iguales a los de 

otros herederos. 
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Se hace mencién a Ja Beneficencia en el articulo 818 que se localiza en el Libro 
Segundo, Titulo Segundo, Capitulo IV, referente a los bienes mostrencos, el cual a 

la ietra indica: 

ART. 818.- Si el reclamante no es declarado duefio, o si pasados tos plazos 
citados en el articulo 816, nadie reclama la propiedad de la cosa, ésta se vendera, 
ddndose una cuarta parte at que la hatlé, y destindndose las tres cuartas partes 
restantes al establecimiento de Beneficencia que designe el gobierno. 

El Cédigo Civil de 1884, adelantando las ideas plasmadas en el cédigo anterior, 
en su Libro Cuarto, Titulo Cuarto, Capitulo VI, que habla de la sucesién de la 

hacienda publica, nos dice: 

ART. 3634.- A falta de todos los herederos tlamados en los capitulos anteriores 
sucederén el fisco y la beneficencia por partes iguales, salvo lo dispuesto por los 

articulos 1254 y 2618. 

El primero se encuentra en el Capitulo VII correspondiente a disposiciones 
generales del Titulo Octavo, Libro Segundo, dice: 

ART. 1254.- Cuando conforme a derecho debe heredar !a hacienda publica, cesa 
la propiedad y la obra entra al dominio publico, salvo e} derecho de los acreedores 
del propietario. (Este articulo se refiere a la propiedad artistica y literaria). 

El segundo articulo io encontramos en e! Libro Segundo, Titulo Decimoquinto, 
Capitulo I, que trata de las donaciones en general y dice: 

ART. 2618.- Si el donante muriere sin disponer de los bienes que se haya 
reservado y éstos se encuentran en su poder, le sucederan en ellos sus herederos 
legitimos, y a falta de éstos el donatario. En este caso no heredard el fisco. 

Ei articulo 3635, colocado en el Libro Tercero, Titulo Vigésimo Primero, Capitulo 
III, que hace referencia al caso enfitéutico establece: 

ART. 3635.- No obstante lo dispuesto en el articulo 330i, el fisco y ia 
Beneficencia Publica sucederan en el caso de) articulo anterior, ain cuando en la 
herencia hubiere bienes raices, pero entonces a menos que dichos bienes sean 
destinados al servicio pUblico seran enajenados conforme a ia ley antes de 
hacerse la adjudicacién por el juez que conozca del intestado aplicdndose al fisco 
y a la Beneficencia Publica el precio que se obtuviere. 

El citade articulo 3301 indica que: Por causa de utilidad publica son incapaces de 
adquirir bienes raices, sea por herencia, sea por legado, las personas morales a 
quienes prohibe esta especie de propiedad ia Constitucién Politica de la Republica. 

ART. 3636.- Los derechos y obligaciones del fisco y de la Beneficencia, son de 

todo iguales a los de los otros herederos. 
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Como podemos observar, en este cédigo hay un positive adelanto por cuanto a la 

Beneficencia se refiere, pues se le equipara con el fisco y entre ambos se dividen 

las herencias vacantes. 

También se hace referencia a la Beneficencia en el Libro Segundo, Titulo Segundo, 
Capitulo IV, relativo a los bienes mostrencos, asi el articulo 720 indica: Si el 
reclamante no es declarado duefio, o si pasados los plazos citados en el articulo 
718, nadie reclama la propiedad de la cosa, ésta se vendera, dandose una cuarta 

parte al que la hallé y destindndose las tres cuartas partes restantes al 

establecimiento de Beneficencia que designe el Gobierno. 

En el Cédigo Civil actual, se menciona casi exclusivamente a la Beneficencia en 

lugar del fisco o de la hacienda publica. En este Codigo podemos apreciar que el 

legislador ha tenido la intencién de irse inclinando a favor de la Beneficencia, a 

excepcién de lo que se establece en relacién con los bienes vacantes en el articulo 

787, 

Asi vemos que en el Libro Tercero, Titulo Cuarto, Capitulo I, que se refiere a la 
sucesi6n legitima, en el articulo 1602 indica: 

ART. 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesi6n legitima: 

1. Los descendientes, cényuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del 
cuarto grado y fa concubina o el concubinaria, si se satisfacen en este caso 
los requisitos sefialados por el articulo 1635. 

Ik. A falta de los anteriores, la beneficencia publica. 

También en el Titulo Cuarto, se encuentra el Capitulo VII, que trata en sus dos 
articulos respectivos. “De fa sucesién de la beneficencia publica”. 

ART. 1636.- A falta de todos los herederos liamados en jos capitulos anteriores 

sucedera la Beneficencia Publica. 

ART. 1637.- Cuando sea heredera ja Beneficencia Publica y entre io que 
corresponda existan bienes raices que no pueda adquirir conforme al articulo 27 
de la Constituci6n se venderdn los bienes en publica subasta antes de hacerse la 
adjudicacién, aplicandose a la Beneficencia Publica el precio que se obtuviere. 

En el Libro Cuarto, Titulo Décimo Segundo, Capitulo I que trata del juego y de ta 
apuesta, a diferencia de los Cédigos de 1870 y 1884 se habla de Ia Beneficencia 

en el articulo que a continuacién transcribo: 

ART. 2765.- El que paga voluntariamente una deuda procedente del juego 
prohibido, o sus herederos, tiene derecho de reclamar la devolucién dei cincuenta 
por ciento de lo que se pago. E! otro cincuenta por ciento no quedara en poder del 
ganancioso, sino que se entregara a la Beneficencia Publica. 

En el Libro Segundo, Titulo Segundo, Capitulos IV y V, que tratan de los bienes 

mostrencos y de los bienes vacantes respectivamente, indica: 
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ART. 781.- Si el reclamante no es declarado duefio o si pasado el! plazo de un 
mes contado desde ia primera publicacién de los avisos, nadie reciama la 
propiedad de la cosa, ésta se vendera, dandose una cuarta parte del precio al que 
la hallé y destinandose las otras tres cuartas partes al establecimiento de 
beneficencia que designe el Gobierno. Los gastos se repartiran entre tos 
adjudicatarios en proporcién a la parte que reciban. 

Al referirse a los bienes vacantes observamos en el articulo 788, que dice: 

ART. 788.- El denunciante recibird la cuarta parte del valor catastral de los bienes 
que denuncie, observandose lo dispuesto en la parte final del articulo 781. 

En el articulo 787 indica.- El Ministerio Publico si estima que procede, deducira 
ante el juez competente, segtin el valor de los bienes, la accién que corresponda, 
a fin de que declarados vacantes los bienes, se adjudiquen a la Hacienda Publica 
del Distrito Federal. Se tendra al que hizo la denuncia como tercero coadyuvante. 

Como mencione en lineas anteriores ei legislador debera procurar que se unifique 
ta legislacién en favor de la Beneficencia, y tratar de eliminar a la Hacienda 
Publica, pues se puede suponer que si no mencioné a la Beneficencia Publica, en 
relacién con los bienes vacantes, fue debido a que olvidé que éstos pueden ser 
enajenados y el producto de su venta puede ser entregado a la Beneficencia para 
que con el mismo, ésta pueda cumplir su objetivo. 

4.3 EL DERECHO DE HEREDAR DE LA BENEFICENCIA PUBLICA Y SUS 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

El Derecho de heredar de la Beneficencia Publica, es el derecho con el que cuenta 
la institucién para poder intervenir, como presunta heredera en los juicios 
sucesorios intestamentarios, y tiene su fundamento legal en el Cédigo Civil y en el 

Cédigo de Procedimientes Civiles en vigor. 

En el Cédigo Civil se encuentra requiado, especificamente por fos articulos 1602, 
1636, 1637 anteriormente estudiados, 1726, 1731 y 1745 que a continuacién 
transcribo. 

ART. 1726.- Cuando fuere heredera la beneficencia publica o los herederos 
fueren menores, intervendra el Ministerio Publico en ia aprobacidn de ias cuentas. 

ART. 1731,- Debe nombrarse precisamente un interventor: 

I, Siempre que el heredero esté ausente o no sea conacide; 

II, Cuando fa cuantia de los legados iguale o exceda a la porcidn del heredero o 
albacea; 

III. Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia 

publica. 
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ART. 1745.- Los cargos de albacea e interventor acaban: 

Fraccién IV. Por excusa que el juez califique de legitima, con audiencia de los 

interesados y del Ministerio Publico, cuando se interesen menores © la 

beneficencia publica; 

Por otra parte el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, regula e! derecho que tiene la beneficencia publica en los 

siguientes articulos: 

ART. 779.- En los juicios sucesorios el Ministerio Publico representaré a los 

herederos ausentes mientras no se presenten 0 no acrediten a su representante 

legitimo, a los menores 0 incapacitados que no tengan representantes legitimas, y 

a la Beneficencia Publica cuando no haya herederos legitimos dentro del grado de 

ley y mientras no se haga reconocimiento o deciaracién de herederos. 

ART. 815.- Si no se hubiere presentado ningin aspirante a ta herencia 

antes o después de los edictos 0 no fuere reconocido con derechos a ella 

ninguno de los pretendientes, se tendra como heredera a la Beneficencia 

Pablica. 

ART. 843.- Si nadie se hubiere presentado alegando derecho a la herencia 

o no hubieren sido reconocidos los que se hubieren presentado, y se 

hubiere deciarado heredera a la beneficencia publica, se entregaran a 

ésta los bienes y los libros y papeles que tengan relacién con ella. Los 

demas se archivaran con los autos del intestado, en un pliego cerrado y 

sellado, en cuya cubierta rubricaran el juez, el representante del 

Ministerio Publico y el secretario. 

Por lo tanto la Beneficencia Publica heredaraé, cuando en ios juicios 

intestamentarios no concurran los posibles herederos oc cuands éstos, no acrediten 

conforme a derecho su entroncamiento con el de cujus. En este momento surge la 

posibilidad de que se contrapongan jos intereses de los posibles herederos y la 

Beneficencia Publica, ya que si los primeros no cuentan con jos documentos o las 

pruebas idéneas para demostrar legal y juridicamente su entroncamiente o 

parentesco con ei autor de ia sucesion, se iniciara ja jucha juridica, tendiente a 

desvirtuar los derechos de la institucién. 

La Beneficencia Publica por su parte, tratara de demostrar al juez con 

fundamentos juridicos, que no se ha demostrado el parentesco o entroncamiento 

del posible heredero con el autor de la sucesién e insistira por todos los medios e 

instancias juridicas posibles que sea declarada heredera y administradora de los 

bienes que integran la masa hereditaria. 

La Beneficencia Publica es una poderosa contraparte en los juicios sucesorios 

intestamentarios en los que interviene. Por conducto de su Direccién Juridica se 

han promovido numerosos incidentes, recursos y juicios de amparo, por parte de 

la institucién, siempre con la intencién de que los bienes en discordia puedan ser 

adjudicados a la misma, con el objeto de proteger, administrar y aprovechar los 
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mismos, en beneficio de los necesitados, cumpliendo con ello los fines para los 

que fue creada. 

4.4 EL ULTIMO SUCESOR DE LOS LLAMADOS POR LA LEY EN DIVERSAS 

LEGISLACIONES EXTRANJERAS. 

En el dmbito mundial, existen grandes diferencias en cuanto a la forma para 

denominar las acciones que el Estado realiza al otorgar ayuda, auxilio 0 apoyo a 

las personas necesitadas. Algunos paises denominan a esa ayuda como Asistencia 

Social y algunos otros la denominan como Beneficencia Publica. 

Dentro de los paises que se inciinan por la Asistencia Social se encuentran: 

Francia, Béigica, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Argentina y Cotombia. 

Y por otro lado el que sigue la corriente de Beneficencia Publica es Espafia; cabe 

sefialar que los paises de América que fueron en una época colonias europeas, 

conservaron la tradicién de sus conquistadores. 

Por lo que corresponde a la organizacién burocratica que cada pais ha 

implementado para constituir la Asistencia o Beneficencia Publicas, tenemos que 

Francia presta este servicio a través de Asociaciones Privadas previo dictamen de 

la Oficina de Ayuda Social. 

Espafia a través del Consejo de Beneficencia y obras Asistenciales, mismo que se 

encuentra adscrito al Ministerio de Gobernacién. 

Bélgica cuenta con el Consejo Superior de Asistencia y de Servicio Social, el cual 

coordina los trabajos oficiales y privades encaminados a la Asistencia y Servicio 

Social, dentro de lo gubernamental el Ministerio de Salubridad Publica y Familiar 

se encarga de unas areas de asistencia y el Ministerio del Trabajo y Previsién 

Social de otras. 

Suiza, uno de los paises mas desarrollados en ja materia, ha descentralizado las 
funciones ya que divide al pais por domicilios de asistencia; el usuario del servicio 
pertenece a un domicilio asistencial de acuerdo a la entidad donde reside. 

Inglaterra y Estados Unidos otorgan Jos servicios a través de sus Departamentos 

de Salud y del Trabajo. 

Argentina cuenta con un Consejo Nacional de Asistencia Social; Colombia realiza 

sus funciones por medio de la Junta de Asistencia, que esta integrada con un 

representante del Ministerio de Higiene. 

En cuanto a la forma en que obtienen los recursos necesarios para el desempefio 

de sus funciones, la mayoria los adquieren por medio de los impuestos y 

donaciones. 

En Inglaterra y en Suiza el mismo Gobierno asigna una cantidad para su 

cometido. 
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Argentina, Béigica y Espafia cuentan con fondos para la Asistencia, en el primero 

lo llaman Fondo Fiduciario de Promocién y Asistencia de la Comunidad, en el 

segundo, Fondo Nacional de Asistencia y en el tercero, Fondo Nacional de 

Asistencia Social. 

Francia cuenta con el producto de lo explotado por los establecimientos 
departamentales directamente afectados para el servicio de la ayuda social de la 

infancia, 

Por Ultimo cabe hacer la observacién, que los Gnicos paises que cuentan con 

disposiciones legales para que sus organismos encargados de la Beneficencia 

Publica sean herederos en los intestados son, Francia y México. 

Casi para todos los paises el objetivo de la Asistencia o Beneficencia Publica se 

encamina a la ayuda a personas de escasos recursos, nifios abandonados o 

huérfanos, enfermos, ancianos y discapacitados. En Francia resalta el interés por 

proteger al nucleo familiar y por consiguiente la Asistencia también va dirigida a 

los nifios maltratados, descuidados o moralmente abandonados, y a las mujeres 

en estado de gravidez; también proporciona rentas mensuales a los padres de 

familia que asi lo requieran, créditos alimenticios y comida a precios moderados. 

En Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos, protegen a las victimas de guerra y a las 

viudas de los cafidos en las guerras; ademas incorporaron como un deber del 

Estado subsidiar a los desempieados, los dos ultimos también contemplan un 

Seguro Nacional de Desempleo, Pensién de Vejez, Seguro contra riesgos de 

trabajo y bolsas de trabajo para enfermos mentales, ciegos o discapacitados. 

Bélgica en cambio, subsidia centros de trabajo a favor de accidentadgs, 

discapacitados, mutilados, ciegos y sordomudos; asi como a _ talleres 
instituciones que ayudan a personas sin recursos. Argentina cuenta con un 

programa para la rehabilitacién de toxicémanos, alcohdlicos y victimas de 
prostitucion. Coiombia por su parte proporciona servicios médicos y asistenciales 

en general. 

En Suiza la Asistencia se encuentra dirigida a todo nacional o extranjero que asi lo 
requi y et dice requisite es que Ei UsUariG acuda @ SU GOTiCilio asistencial para 
que le sea proporcionado el servicio e inclusive si tuviere un accidente en otro 
domicilio que no le corresponde, éste le proporciona el servicio y posteriormente, 
el domicilio al cual pertenece le reembolsa lo gastado al domicilio que }o auxilid. 
En cambio en Francia se tiene que solicitar por escrito, !a solicitud sera revisada 
por la Comisién Central de Ayuda Social para su dictamen y en caso de que sea 
favorable, entonces !a comisién le indicard a! usuario a que asociacién privada 

deberd acudir personalmente; si es denegada la solicitud entonces el usuario tiene 

el derecho de entablar juicio contencioso administrativo.”* 

   

73 Enfoque Sobre la Beneficencia Publica. Estudio de derecho no publicado, Elaborado por la Direccién 
General del Patrimonio de la Beneficencia Publica, 1984, Pags. 36-39. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La Beneficencia Publica es una Institucién que otorga apoyo a las 

personas que carecen de elementos basicos para cubrir sus necesidades 

primordiales, otorgdndoles atencién médica y social o cualquier otra ayuda que les 

sirva para su integracién a ta sociedad. 

SEGUNDA. E! fin primordial de la Beneficencia Publica es destinar sus recursos, 

para la ayuda, proteccién y atencién de personas en desamparo. Contempla dos 

actividades basicas: La de dar apoyo a personas fisicas desamparadas y la de dar 

apoyo a instituciones asistenciales y hospitalarias no lucrativas que ayudan 

directamente a este sector de la poblacién. Los beneficios que otorga son 

gratuitos o a muy bajo costo, debido a la insolvencia econémica de los 

beneficiarios. : 

TERCERA. Es necesario que se reconozca publicamente la labor que desempefia 

ja Beneficencia Publica, ya que gran parte de la poblacién y de los mismos 

abogados ignoran su existencia. Se le debe dar mayor difusién para que ta 

iniciativa privada tome conciencia de lo mucho que se podria ayudar con sus 

donaciones. 

CUARTA. La Beneficencia Publica subsiste de fos recursos que aporta el Estado, 

de las donaciones y legados realizados por particulares, y de los bienes que 

obtiene por medio de los Juicios Sucesorios en los que es declarada heredera. 

QUINTA. El patrimonio de la Beneficencia Publica en relacién con el Patrimonio 

Federal, constituye un patrimonio auténome, y la Federacién por conducte de la 

Secretaria de Salud ejerce sobre ellos una facultad de administraci6n, diversa del 

derecho de propiedad, ya que el Gobierno Federal en ningtin caso puede servirse 

o disfrutar de los bienes, si no que debe emplearlos para realizar actividades de 

ayuda a favor de las clases econémicamente débiles. 

SEXTA. La Secretaria de Salud es quien se encuentra debidamente facultada para 

administrar a la Beneficencia PUblica. Esta fabor la lleva a cabo a través de La 

Direccién General de la Administracién del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

SEPTIMA. La Beneficencia no es sinénimo de Asistencia, debe quedar claro que la 

Beneficencia es un precedente de ia Asistencia, y que tiene una menor cobertura y 

una organizacién mas elemental, sus mecanismos juridicos, sociales y econdémicos 

de accién son mas limitados. 

OCTAVA. La labor de la Beneficencia es de sobrevivencia y no de transformaci6n 

social, otorga al individuo {os medios suficientes para atender sus carencias 

vitales, cuando no cuenta con las prestaciones y beneficios sociales que 

corresponden a derechohabientes de regimenes particulares de seguridad social. 
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NOVENA. Es Necesario que el Gobierno, los Legisladores, las personas que 

laboran en la Institucién, y las autoridades encargadas de su administraci6n, 

amplien sus conocimientos en relacién a ia estructura, funcionamiento y 

actividades que desempefia la Beneficencia Publica, y pongan mas dedicacién al 

estudio de sus fines y a la solucién de sus problemas; ya que actualmente se 

encuentra en notoria decadencia, por el exceso de trabajo que tiene, por falta de 

personal y de organizacién y capacitaci6én en el mismo. 

DECIMA. Es importante que se le reconozca como parte integrante de los 

organismos que disfrutan de un régimen administrativo descentralizado. Cabe 

resaltar que actualmente, la Beneficencia Publica carece de personalidad juridica 

reconocida expresamente por nuestra legislacién; no obstante que de su 

naturaleza se desprende que estd dotada de patrimonio propio, que su finalidad es 

prestar un servicio ptiblico o social y ademas cuenta con autonomia en su 

organizacién y su administraci6n. 

DECIMA PRIMERA. Se debe dotar a la Beneficencia Publica de una Ley 

especialmente elaborada para ella, ya que la normatividad que actualmente la 

regula y reglamenta se encuentra dispersa en diversos ordenamientos juridicos. 

DECIMA SEGUNDA. Sugiero que jos profesores que imparten la materia de 

Derecho Civil, no se limiten sédlo a comentar los preceptos que en materia de 

Beneficencia Publica menciona la ley, que informen a sus alumnos que la 

Beneficencia Publica no es un mito, que existe y es real. Que es una Direccién 

adscrita a la Secretaria de Salud con funciones juridicas propias. Sobre todo, que 

pongan especial cuidado en el estudio de la Beneficencia Publica y su Intervencién 

en los Juicios Sucesorios Intestamentarios. 

Es preocupante ver en la practica, que gran cantidad de abogados denuncian 

juicios intestamentarios, sin el menor conocimiento de la existencia de lta 

institucién y de los alcances de su intervencién en éstos juicios; ignorando 

también, lo que es el entroncamiento, ia filiaci6n y el parentesco; exponiendo de 

manera irresponsable el patrimonio de fas personas. 

Es cierto que es muy bueno para ia Beneficencia Pubiica vbtenei la deciaratoria Ge 

herederos a su favor, pero no a costa o en detrimento del patrimonio de los 

particulares. 
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