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lnicialmente las relaciones y negociaaones entre 10s hombres eran 

simples y se realizaban en forma verbal; con el tiempo se hizo necesaria la 

existencia de un documento en el cual se asentara el contenido obligacional del 

ado juridico, para darle permanencia y, ademhs; seguridad a quienes en el 

intewenian, documento que en principio era redactado por las partes. 

Posteriomnte la misma complejidad de las relaciones impone mayor certeza y 

eficacia; es asi, como el orden juridico exige para la celebracibn de 

determinados actos, segun su importancia, la intenrencibn de un tercero, el 

notario (esaibano), que contaba con la pericia y conoamiento sufcientes, 

surgiendo asi el documento pljblico. 

En este orden de ideas, aparece primem el documento y despub el 

notario, mismo que elaboraba y perfeccionaba al documento que contenia la 

voluntad de las partes. 

El notariado es product0 de una larga evoluabn, de gran tradicibn, dada 

la complejidad de las reiaciones juridicas y la desconfmnza del publico en la 

realizacibn de 10s actos juridim ceiebradas en forma privada. 

Actualmente, el notario es un profesional del Derecho, investido de fe 

publica y con cualidades de tipo eCco. Su funadn principal es brindar seguridad 

juridica a las actas realizados ante el; escuchar, asesorar e interpretar la 

voluntad de las partes, dando asi foma legal a la voluntad de las mismas, a 

travb de la redaction del instrumento notarial. 

La instituaon de la sucesion mortis causa, es de gran importancia y 

trascendenaa en nuestra sociedad, pues a travh de ella se trasmiten los 

derechos y obligaaones del autor de la sucesibn, a las personas que el 

causante designe por rnedio de una disposicion de ultima voluntad (testamento), 



o bien a las personas que la Ley dispone a falta de testamento o cuando k t e  

no deba ser tomado en cuenta (intestamentaria). 

La nueva Ley del Notariado para el Distrito Federal (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 28 de marzo del 2000) plasma en su articulado una serie de 

principios y valores que rigen al Notariado en el Distrito Federal; hace un 

reconocimiento y exalta la labor documentadora, impartial, libre e independiente 

de 10s notarios; les impone tambien una serie de deberes y obligaciones 

adicionales a los que se contenian en la Ley anterior, esto en aras de pmteger 

y dar seguridad juridica a los actos que se otorgan ante ellos, por medio de la 

dacion de fe que les es conferida por el Estado. 

Esta Ley hace innovadones e incluye una sene de dispwidones y 

procedimientos, ampliando asi, las funciones de 10s notarios. Por lo que 

respecta a las sucesiones mortis causa, debemos mencionar que la aportacion 

que hace es muy importante, ya que faculta a 10s notarios a actuar en las 

intestamentarias desde su inicio, a diferencia de antes, en que solo podia 

conocer un Juez de lo Familiar y resultaba un verdadero problema su thmite; 

con ello se innova y se aporta mayor agilidad, entre otros actos, a la 

regularization de la tenencia de la tierra, ya que muchas veces 10s interesados 

pretendian regularizar la posesion de la propiedad y se encontraban con el 

pmblema de que para ello tenian que llevar a cabo un largo y tedioso 

procedimiento judiaal. 

Son buenas las aportaciones que hace la Ley per0 existen lagunas y 

deficienuas en su redaccion que pueden disminuir su eficacia; por ello es 

perfectible, por lo que parte del objetivo de este trabajo es analizar 

detenidamente su redaccion y adecuacion proponiendo algunas opciones a 

travb de las cuales se brinde mayor daridad respecto a los procedimientos que 

la Ley marca y debe seguir el Notario. 



1. ANTECEDENTES DEL NOTARIADO 

Los antecedentes exactos en tomo al Notariado, no se tienen muy 

precisos. A continuacibn, haremos una somera referencia de los mismos y de 10s 

aspectos 1~4s  importantes que existieron en diversas epocas y civilizaciones, 

tomando como base principalmente entre otros, 10s libras de Jorge Rios Hellig y 

Bemardo Perez Fernhndez del Castillo. 

HEBREOS 

Existian varias dases de esuibas como eran los del Rey, la Ley, el 

Pueblo y el Estado. La autoridad les dotaba de fe publica, por sus wnocimientos 

de escritura y caligrafia se les consideraba wmo una especie de amanuense 

(recopilador de textos o copista manual). Ademhs de 10s anterioras, existia el 

escribense secretario, encargado de tomar dictado relatando todo lo que ocurria. 

Encontramas similitudes entre el escriba de tipo hebreo y el notario actual, como 

son que ambos redactan o relacionan ados o hechas que producen 

consecuencias juridicas, que dan validez y notoriedad oficial a aquellos. 

EN EGIPTO 

Rios Hellig considera que el antecedente mas remoto del Notariado 

latino, lo encontramas en el pueblo egipcio.' Ya que se han encontrado algunw 

papiros con sello oficial, en donde constan actos y hechos de aquel entonces, 

redactados por el escriba quien gozaba de fe publica, con lo cual se evitaban 

alteraciones al documento, obteniendo asi certeza de lo realiido; esto era 

primordialmente en los asuntos p u b l i s  o del Estado. Lo anterior presupone un 

'RIOS HELLIG. Jorge. La Rac6ca d€i 0- N M $ .  W& ed'd6n. kk Graw Hill. Mejco. XKY), pbg. 4. 



antecedente de la figura del notario y del documento publico. Tambien existe 

constancia de que en esa epoca habia sistemas de archivos y recopiladones 

sirnilares a 10s actuales. 

EN GRECIA 

Existian 10s llamados ofidales pbblicos encargados de redadar los 

contratos. Aristoteles seiialaba que los oficiales publicos s b  existian en 106 

pueblos m h  civiluados, conoddos como 'Mnemons", termino que 

etimoltqicamente significa el que guarda memoria de a l g ~ . ~  

EN ROMA 

Es aqui donde encontramos de manera m& dara los primeros 

antecadentes de la tigura del notario actual. 

Lo que podriamos equiparar a la actual actividad notarial, en aquel 

momento historico era diisa, pues estaba encomendada a multitud de personas 

de diversas categorias, entre las que destacan: el Amanuense, aquel que 

expresaba gdficamente lo sugerido por las parts; el Tabullaris, ofidal 

administrativo y custodio de los daxmentos del Estado, y el Tabellio, encargado 

de redactar 10s contratos. Rafael Nuiiez Lagos afina: "El Tabellib era un 

jurisconsulto paralelo al abogado: pero no intewenia en lo contencioso, sino 

tjnicamente en el asesoramiento de 10s contratantes y en la redaccibn de sus 

negocios juridicos. Desempeiiaba las m i s m  funciones de consejero y de 

redaccib que hoy tenemos los Notarios latinos. Pero sus documentos sob 

posteriormente se convertian en publicos por la solemne formalization ante 

magistrado"? 

2 p&~. ALMARAZ J&r Is&, Aountes de Oerecho NoWALimpar6do en la F s u M  de de de la 
U.NAM.1993. 
3 NURU LAGOS, R W .  ~~ de Dwecho Notarid, Tom I.. Arter Wfcas W, Madrid Esp*, 1986, 
P* 85. 



En aquel tiernpo la forrna escrita en la wntratackh va ganando terreno a 

los pactos verbals, adquiriendo mayor importancia por el crecimiento y la 

wmplejidad de las relaciones, que requerian de mayor seguridad, siendo 

necesaria la daboracjbn y redaccibn de un documento en que htas constarhn, 

en un principio la intewencibn de las personas mencionadas no le daba la 

fehaciencia al documento, pues la mismas, careclan de fe publica, rese~ada 

entonces sdamente a funcionarh publicos. Mas adelante aparece el notario, 

llamado asi por su funcibn Msicamente grifica, pues por medii de notas o 

signos sustituia las palabras para redactar con mayor rapidez. 

En esa Bpoca encontramos varias dases de documentos que m t i t u y e n  

un antecedente importante de 10s actuales, de los que citamos: 

A) lnstrumenta privatae. Contratos redactados por el Tabellib por arenta 

de tercems, que debian ser llevados al Poder Judicial para adquirir fuerza 

pmbatoria, a demh de necesitar la intervendn y confirmaciixl de testigos. 

B) lnstrumenta publiie. Estos documentos tenian el caricter de 

autbntiax, pi~es emanaban de la autoridad y no requerian de tesligos. 

Los contratos privados adquirian la categoria de instrumento publico a 

travh de la intewenabn judicial, por esto, la mayorla de los autores dicen que 

en Roma no son 10s notarios sino 10s jueces los que dan fe puMica y fuena 

pmbatda a los ados, y COnClIJyen que el n0tari0 es mis  pmfesional, que 

funcionario.' 

4  PER^ ALMARAZ. .I& Isaias. Op. Cn 



EN LA EDAD MEDIA. 

Gracias al desarrollo mercantil que se desamllaba en aquel entonces, la 

funcion del notario se consolid6 como un medio juridiw para dar mayor 

seguridad y veracidad a las relaciones comerciales. En esta dpoca existieron 

tres dases de notarios: los reales o esctibanos del rey; 10s publicas, notarios del 

pueblo, y los notarios caligrafos, expertos en el arte de la &tufa. 

En esta epoca se destaca pdnapalmente la Escuela de Bolonia a la que a 

continuacibn referiremos brevemente. 

Es el punto de encuentro del Derecho Romano y del &mano, fundada 

en 1228. Destacado representante de &ta es Rodolfo Rolandino, quien naci6 en 

1207, llamado 'El principe de los notarios', considerado el primer notario latino. 

Se le atribuye la mayor influencia a1 Derecho notarial actual, pues heo hincapie 

en la importancia de la sistematizacion de 10s wnocimientos notariales a travb 

de sus escritos; uno de los nds importantes, seiiala Rlos Hellig, es 'La Aurora. 

obra en la que adends de que establecia lineamientos b t i m  para el notario, 

destacaba que se deben tomar en cuenta dos f a c t m :  el ius (el derecho 

conduce al wnocimiento del arte notarial), y el facfum (el hecho lleva a la 

factibilidad de su ejerdcio'.5 

Por ello, la mayoria de los autores Cree enwntrar en la Edad Media el 

origen de la instituaon del notario. Por la evoluci6n que experiments, pues 

quienes ejercian esta actividad se mnvitiieron de simples personas que 

escribian, en hombres wnocedores del derecho, y es tamMn donde aparecen 

los primeros instrumentos juridicamente autorizados.6 

5 RIOS HNIG hrge  La Rkbcada Derano W d  c u m  e d M .  Uc Grav MB. MeuCo. ?WO. pag 6 
6AWlAAlVAREL Pear0 E S h 1 4 4 5 c u D e ( g h O N O &  CUW~lkoaww,SA, M a W  1973 



EN ESPANA. 

Durante el period0 que wrre del siglo Xlll al XV, se le da al notario el 

caracter de funcionario publiw y destaca la rewpilacibn de Leyes de 'Alfonso X, 

el Sabio', con 'El Fuero Real de Castilla' y 'Las Siete Partidas"; especialmente 

esta ultima establecia dipmidones que reconocian al Notariado wmo una 

insthaon potestativa de fe publica. Seiiala Don Bemardo Perez Femandez del 

Castillo ... 'En la Tercera Partida establecia la regulacibn en la actividad notarial y 

se deben destacar dos puntos: 

Dos tipm de escribanos: 

a) El escribano o notario del Rey (adscritos a la Corte), encargado de 10s 

asuntos estatales y de los dd pmpio Rey . 
b) El escribano publiw, que realiiba la funcih notarial particular. 

La facultad de nombrar escribanos wrrespondia al Ref.' 

El notario de esta Bpoca desempenaba fundones juridicas y notariales 

indiitintamente, su funcidn se consideraba como pbblica misma que se extinguia 

con su muerte. Aunque el ofido publiw que desempehaba no era propiamente 

particular sino que pertenecia al reino, aunque en la prhctica se entendia que 

dicho oficio que llevaba implicito la facultad de ejercitar la fe publica wmo 

concedido a perpetuidad pues podia ser comprado 6 heredado; a esto se le 

Ilami, 'enajenacion de oficio'. 

Posteriorrnente en 1862, se expide la primera Ley Oganica del Notariado 

EspaRol, que regulaba: al notario y su funcion, al instrumento public0 y la 
organization notarial. Esta Ley Gene suma importancia para America Latina, por 

que a partir de ella se crean los ordenamientos notariales ahi vigentes y, 
adeds, porque separa la funcibn notarial de la funcion judicial. 

7 PEREZ FERWDEZ D U  CASnLLO. Emado. Derecho NobidLPm& Wko. 1989. pap. 7. 



EN FRANCIA 

La actividad notarial se reglamento por la 'Ley Ventoso' de 1803, de gran 

importancia porque entre otras cosas wnsideraba al notario wmo funcionario 

publiw, requiriendo para obtener tal calidad p M c a  minima de seis aiios; 

separa la fe publica judicial y extrajudicial, y establece reglas especificas para la 

redaccion del documento notarial. 

EN MWCO 

Se distinguen watro grandes etapas: 

I. La Gran Tenochtitlhn. 

II. La Conquista. 

Ill. La Colonia (Nueva Esparia). 

IV. La del M d x b  lndependiente, 

I. LA GRAN TENOCHTITLAN 

En esta dpoca no existiemn pmpiamente notarios o escribanos wmo en 

otras culturas o por lo menos, wmo ahora 10s entendemos; sin embargo, existia 

el J7acuilo penonaje que en cuanto a sus funciones se asimilaba al escribano, a 

quien awdian 10s partiwlares para pedir wnsejo, ya que era una persona que 

contaba con mayor cultura. Ademhs tenia mucha pkctica en la escritwa y 

redaction de 10s actos y awntecimientos mismos que asentaba en 10s ckiiices, 

pero wmo no tenian ninguna autoridad, lo que asentaba carecia de fuerza 

publica. 



Bernardo Perez FemBndez del Castillo, define al Tlacuilo como '... el 

artesano azteca que dejaba constancia de 10s awntedmientos mediante signos 

ideogdfiws y pinturas, con lo que se guardaba mernoria de ellos. Tlacuilo se 

deriva de tlacuilo, escribir o pintaf.8 

11. LA CONOUISTA 

En esta Bpoca las esuibanos tuviemn mucha intenrencih en los 

acontecirnientos importantes, de los que dejamn constancia tales como la 

fundacibn de ciudades y la celebracibn de lcs tratados m& importantes. 

Una figura importante de esta Bpoca fue HernAn Colt&, quien tenia la 

categoria de escribano, actividad que se encarg6 de d ind i r  en Mexico, 

logrando el recunocimiento oficial de la misma wmo pmfesibn. 

111. LA COLONIA 

En esta epoca HemBn Cortks pone en prWca e impone las Leyes que 

regian en el Reino de Castilla a los habitantes de las tierras conquistadas de la 

Nueva Espafia, por lo que el Derecho se modifica a travh de las figuras como: 

las ddulas, las provisiones, las ordenanzas reales (Recopiladbn de lndias). 

Durante esta epoca el Rey era el uniw facultado para nombrar a los 

escribanos, sin embargo, en la pdctica otros funcionarios de menor jerarquia 

como los virreyes, alcaldes y gobemantes, las podian nombrar piwisionalmente. 

Los escribanos de esta epoca se dvidlan en dos grupos: 

1.- Aquellos cuya funcibn no se encontraba unida a una determinada 

rama de la administration publica, distinguiendose a su vez 10s escribanos 

0 PtREZ FmNANOU DEL CASTIUO. Bemado. RUkc&S AndaUPr de Notaias. U.NAM, M e h ,  1980. 
pa. 409. 



reales que podian actuar en todo el territorio y 10s escribanos de numero, 

limitados a actuar dentro de una determinada circunscripcion territorial. 

2.- Aquellos cuya funcibn estaba unida o en relacion a una determinada 

rama de la administradon p~iblica. 

Los escribanos tenian que cumplir ciertos requisites en su actuadbn (muy 

similares a los de la Ley actual), wmo eran: la redaccibn del documento tenia 

que ser en castellano, sin abreviaturas, ni guarismos, en papel sellado; tenian 

que asentar la fecha de otorgamiento, su firma y su signo (este signo es el 

antecedente del adual sello de autorizar) y con todo lo anterior se daba valor 

pmbatorio pleno a sus inslrumentos. La actuation del escribano era indelagable, 

es dedr, foaosamente personal. 

La escribania en esa epoca era una actividad privada que realizaban los 

patiiulares, pero se requeria de nombramiento y el uso del signo que eran 

propordonados por el pproio Rey. Aunque 10s esaibanw pmtaban un servido 

publiw, eran retribuidos por la propim c1iente.s de acuerdo a un arancel, y 

desde luego, no recibian ninguna retribucibn del Rey o de otras autoridades, 

tambibn realbaban actividades de recaudadbn fiscal, y por ello, eran 

considerados ayudantes, auxiliares o wadywantes del fisco. 

En 1573 se web la primera organizacibn de escribanos de la Nueva 

Espaiia, Ilamada 'La Cofradia de los Cuatro Santos Evangelitas". Tenia su 

sede en el Convento de San Agustin y como su nombre lo indica por tratarse de 

evangelistas, dieron constancia de la vida y doctrina de Cristo en el Nuevo 

Testamento. Esta organizaci6n es importante porque funcionaba para prestar 

ayuda de tipo moral y econbmico para sus miembms, y wmt'iuye el 

antecedente IT!& antiguo de lo que hoy es el Colegio de Notarios del Distn'to 

Federal. 



Fue hasta 1792, cuando se cre6 el Real Colegio de Escribanos de 

Mexico, bajo el patrccinio de los Cuatro Santos Evangelistas, que tuvo gran 

parecido con 10s de Madrid y Valencia por sus fines y organizacion. Como 

principals objetivos tenia la colegiacion obligatoria, vigilar a sus agremiados, 

selecdonar a 10s aspirants a travbs de un examen tknico intelectual para 

calificar sus capacidades, prestar ayuda economica y moral, asesorar y auxiliar a 

las personas con problemas de Spo juridico. 

IV. Ml?XlCO INDEPENDIENTE 

Con el transcurso del Sempo se dictan Leyes y decretos que separan al 

Derecho Mexicano del Derecho Espaliol y por westions politicas, en unas 

epocas tige el sistema federalista yen otras el centralista; asi, cuando regia el 

sistema federalista, la legislaah notarial era local y cuando regia un sistema 

centralista era federal. 

Durante muchos alios, en Mexicn se continub con la pdctica espafiola de 

la enajenacibn de oficios (oficios p u b l i i  vendibles y renunciables). 

Rios Hellig, menciona que en 1837, se expide un decreto para la 

Organizadbn Provisional de la Administracibn de Justicia en 10s Tribunals y 

Juzgados del Fuero Comun, conforme al mismo, se considera al escribano como 

publico, dsempenando la fundon notarial y facultado, adem&, para actuar 

como secretario en los Tribunals? 

En 1843 heron aprobadas las Bases Organicas de la Republics 

Mexicana y se expidieron varios decretos sobre la wganizacion de los juzgados 

del ram0 civil y criminal &I Distrito Federal. Conforme a dichos decretos, se 

clasifcaba a los escribanos en t r s  categorias: 



A) Escribanos Nacionales.- Eran aquellos que examinados y aprobados 

por la Suprema Corte de Justicia o bien por los Tribunales Superiores en los 

Estados obtenian el titulo correspondiente. 

0) Escribanos Publicas.- Eran 10s que tenian oficio o escribania propia, 

gozaban de protocolo y tenian obligacion de archivar 10s documentos. 

C) Escribanos de Diligencias.- Eran los que practicaban las notifimciones 

y otras diligencias de t i p  judicial y notarial. 

Posteriormente en 1849, como una medida de seguridad a la autoridad, al 

publico y al propio esctibano, se establece una disposition que impone a los 

esctibanos la obligacibn de registrar los documentos expedidos o autorizados 

por ellos, con lo que se evitaban posibles falsifimciones de la firma o del sello. 

En 1853 se expidio la Ley para el Arreglo de la Administracibn de Justicia 

de los Tribunales y Juzgados del Fuero Com~in y conforrne a ella los escribanos 

estaban integrados al podw judiaal y desempefiaban irdistintamente funciones 

judiciales y notariales. 

De acuerdo con esta Ley, los requisites para ser escribano eran entre 

otros, haber estudido dos arlos Derecho Civil, haber practicado tambien dos 

aiios en la r a m  civil y criminal, tener el titulo correspondiente y s t a r  inscrito en 

el Real Colegio de Escribanos de Mexico. 

Bajo el lmperio Franc& al poder ejecutivo se le denomin6 Regencia, la 

primera de ellas, el l o  de febrero de 1864, dictb un decreto para regular d 

ejercicio d d  Notariado yes a partir de esta fecha wardo se ernpleb por primera 

vez en el pais el termino de notario. 

Durante el lmperio, el 30 de diciembre de 1865, Maximiliano de 

Habsburgo expidio la Ley Orgdnica del Notariado y del Oficio de Escribano, 

misma que definio al notario como funcionario al que el soberano Estado investia 



de fe publica para redactar y autorizar con su firma las escrituras en las que 

contaran 10s actos y contratos que se celebraran entre las partes. Contemplaba 

a la funcion del notario como vitalida, aunque existia la posibilidad de ser 

privado juridicamente de ella, de manera temporal o definitivamente por justa 

causa. 

El cargo de notario s6lo lo conferia el emperador y cumo requisites para 

ser notario se establecian que debia cursar durante watro alies studios 

wmunes en todas las profesiones, simuMneos, a la prhctica de la funcion 

notarial, debia presentar y aprobar tres examenes y estar matriculados en el 

Colegio de Notaries, no era un requisite indispensable contar con el titulo de 

Licenciado en Derecho. Los notarios de esta epoca pertenecian al imperio y 

gozaban de fe publica. Bajo la vigencia de esta Ley desaparecen 10s oficios 

plbblicos vendibles y renunciables. Tambien establecia fml idades en la 

reda& de 10s instrumentos muy similares a las actuales. 

En 1867, Don Benito Juarez, expidib la Ley Orgbnica de Notaries y 

Actuarios del Distriio Federal, que tiene varias aportaciones y avances 

importantes, como son: 

A) Confirmh la desaparicibn de la llamada venta de notarias. (enajenacion 

de oficios publicos); sin embargo, reconoce las ya adquitidas. 

B) Delimit6 y distinguio las fundones del notario y las del secretario dei 

juzgado. 

C) Definio al notario como el funaonario mpetente para reducir a 

instrumento publico los actos, 10s contratos y liltimas voluntades en 10s casos 

que las Leyes lo prevengan o lo permitan. 

D) Sustituyo el signo por el sello notarial. 



E) Distinguio dos t i ps  de escribancs: los notarios y 10s actuaries, estos 

cargos eran incompatibles entre si, ya que habia que ejercellos personalmente. 

F) Setialo como atributo exclusive de los notarios, la autorizacibn en su 

protomlo de toda dase de instrumentos publicos; consider6 a b tos coma los 

unicos documentos donde era posible dar fe originariamente. 

G) El sistema de protocol0 era abierto, se cerraba al final de cada 

semestre y todos los instrumentos debian de numeram y dasificane. 

H) En toda aduaa6n se requeria de la presencia de dos testigos. 

I) Los notarios solo podian ejercer sus funciones dentro del Distrito 

Federal. 

J) Para ser notario, se exigia wmplir con los cursos en materia legal, que 

en esa @om establecia la Ley de lnstrucci6n PuMica. 

K) El gobiemo expedia la autorizacion para desempemr el cago de 
notario, que equivale a lo que en nuestra Ley se conoce c o r n  patente. 

Con todos estos requisitos se pretendi6 brindar seguridad sobre la 

competencia y preparadbn de los notarios. 

A principios del siglo XX, se esbucturb y organizo en fo rm definitiva la 

funcih notarial establedhdose una regulacibn sistematica y surgieron diversas 

Leyes que regulaban al Notariado. 

Durante el Porfiriato se pmmulgb la Ley del Notariado de 1901, que 

abrog6 todas las Leyes anteriores. En bsta legislacion se exige por primera vez, 

como requisitos para ser notario, el titulo de Limnciado en Derecho, asi coma 

haber obtenido la patente de aspirante y estar vacante alguna de las notarias. 

Contemp16 la figura del notario adscrito. La fundon notarial se consider6 como 

de d e n  publico y elevo a1 Notariado al rango de institucibn wblica. 



En esta Bpoca los notarios debian de aceptar las minutas (documento 

preliminar en el que se wnsignaba las bases de un contrato) que presentaban 

los interesados y dar fe de haberse susaito en su presencia. 

Los instrumentos debian de wnstar en forma original en el protomlo y se 

debia llevar una carpeta llamada apbndice, donde se depositaban los 

documentos rdacionados con los instnrmentos notariales. Existia un libro de 

poderes y otro de extractos, debiendose conformar un indice general de los 

instrumentos autorizados. 

La Ley del Notariado de 1932 abrogo la de 1901y aunque siguio su 

mitodo y estnrctura, evoluciono al excluir a 10s testigos de la actuadn notarial 

y por disposidb d d  W i g o  Civil solo subsistiemn los testigos instrumentales en 

el testamento; estableci6 el examen de aspirante con jurado integrado por cuatro 

notarios y un representante del entonces Departamento del Distrito Federal. Esta 

Ley dio al Consejo de Notarios el caacter de organ0 wnsukivo. 

La Ley del Notariado de 1945 reconodb al notario wmo funaonario 

publiw y profesional del Derecho que debia ilustrar a las partes en materia 

juridica. Estableci6 la posibilidad del ingreso de las mujeres al Notariado. El 

notario s61o podia actuar en el Distrito Federal, aunque los actos que autorizara 

podian referirse a walquier otro lugar. El avance mAs importante de esta Ley 

wnsistib en implementar el sistema de oposicibn para obtener la patente de 

notario y reitera el carhcter publiw de la funci6n notarial. 

La Ley del Notariado de 1980 siguio la mayoria de los asp& formales 

e instituaonales previstos en la Ley de 1945, cataloga la prestacibn del servicio 

WM p4bliw. En 1985 se le reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones, entre o b s  lo relativo al wncepto de notario, para definirlo co rn  

un licenuado en derecho investido de fe ptiblica, facultado para autenticar y dar 



forma en los terminos de la Ley a 10s instrumentos en 10s que se consignan 10s 

actos y hechos juridicos. Este concept0 se reform6 tambien en 1994, p r o  

consew6 el caracter de particular que tiene el notario y con esta refona ya no 

se considera funcionario o s e ~ d 0 r  pubt'ico al notario. Esta reforma implant6 un 

nuevo sistema protocolar integral de carbcter abierto y obligatorio, se dejaron de 

usar los libros que se empastaban previamente sustituyenddos por folios 

encuademables; se cambi6 la denominaainr al protocolo abierto especial (para 

los aclos y contratos en que intewiniere el Departamento d d  Distrito Federal y 

las dependencias y entidades de la administraci6n publica federal) por protocolo 

especial y finalmente se cre6 el libm de regish de cotejos. 

2. DIVERSOS 7lPOS DE NOTAWADO 

Hay distintos tipos de Notariado, sin embargo, destacan tres, de los 

cuales a continuaci6n describiremcs algunas de sus caracteristicas d s  

importantes: 

A) EL NOTARIADO DE TIP0 LATINO 

Se distingue porque: 

a) Dentro de 10s requisites que impone a 10s notarios, es que Sean 

Licenciados en Derecho, impidiendoles, por regla general, desemperlar otras 

profesiones. 

b) El notario redacta el ado juridico, lo hace auWntico, veraz y a veces 

solernne el instrumento que lo contiene se presume cierto, pues adquiere, valor 

formal precisamente con la actuation notarial.(art.l56 de la Ley del Notariado 

para el Distrito Federal). El Notario responde de manera integral de redaction y 

se cerciora de la autenticidad de las firmas y de la identidad de las personas que 

lo otorgan. 



c) lmpone una colegiaci6n, esto es, 10s obliga a pertenecer a una 

asoaaaon, que agrupa a la rnayoria de los notarios, la Ciudad de M&iw es a 

travbs del Colegio de Notarios del Distrito Federal (art. 248 de la Ley). 

d) Existe un Archivo General de Notarias en el que todos Is notarios 

tienen que depositar sus protocolas y accesorios para su guarda, custodia y 

wnse~aci6n (arts. 236 a 247 de la Ley). 

e) No existe un terrnino para que el notario deje de actuar, hay 

permanencia en el cargo, mientras no incurra en algunas de las causas previstas 

por la Ley para el caso de cesacibn o @rdida del cargo. 

El notario en Mbxixico pertenece a este t ip ,  (articulo 3 segundo Hrrafo de 

la Ley del Notariado), al ser un profesional del derecho con amplia 

especialiidbn en la cienaa juridica aplicada en beneficio de la sodedad a 

travk de la elaboraclbn de instrumentos publicas eficaces. Se caracteriza por 

ser un asesor irnparcial que desentraiia la voluntad de las parts, valorando con 

plena equidad el t i p  de prestaaones que se obligan a entregarse, interpretando 

la voluntad de las mismas para encuadrarlas dentm de un marco juridico, dando 

asi, bajo su m8s estricta respnsabilidad, la forma legal al instrumento publico 

mismo que esiA obligado a leer y a explicar sus wnsecuencias legales y a 

conse~arlo para reproducirlo. 

8) EL NOTARIADO DE TIP0 ANGLOSAJ~N 

A diierencia del anterior se diitingue porque: 

a) No requiere pmfesion alguna o algun Cpo de preparacibn academia 

especifica de quien vaya a realizar la funci6n notarial por lo que no existen 

impediments para desempeiiar otras profesiones u ocupaaones. 



b) La veracidad del acto se refiere a las firmas y a la identidad de las 

personas que lo suscriben y no al contenido del dmmento, no hay una 

presuncion de certeza del acto realizado, p u s  nose entra al analisis juridicu del 

mismo y obtiene su valor formal por medio de la intewend6n judicial. 

c) No hay colegiacion obligatoria. 

d) No existe un Archim General de Notarias, pues los Notarios no 

consewan el documento, sino las partes. 

e) Puede expirar el tbrmino de sus funciones. 

Este tipo de Notariado no brinda seguridad juridica, poque las pmpias 

partes redactan el documento que contiene el ado o hecho juridico en que 

intewienen y el notario, no entra al analiis de fondo del mismo, ni lo redacta, ni 

vigila su legalidad, sino solamente interviene para su ratificaci6n. 

Existe un temr  tipo de Notariado, el wa l  esta ya casi en desuso. 

C) EL NOTARIADO DE TIP0 TOTALITARIO 

Aplicable a aquallos paises de rhimen socialists, en don& el 

movimiento de la pmpiedad privada es casi nulo. Este sistema, con la caida 

gradual de estos regimens en el mundo, necesariamente tiene que adecuarse a 

10s sistemas modernos. 

Los notarios son funaonarios publicos, necesariarnente juristas, 

vinculados a los 6ganos locales del lbmado poder popular, con amplias 

fanrltades en la redacdon, legalhadon y custodia de las contratadones. 

En algunos paises 10s notarios de este tipo destacan por su intewencion 

en la jurisdidn voluntaria y en obas por sus funciones registrales, ejeraendo 

sus funciones dentro de un camp m6s reducido que el de notarios de dros 

sistemas o tipos, pues tienden mas a coadywar al alcance de los intereses del 

Estado. 



3. CONCEPT0 DE NOTARIO Y SUS FUNCIONES. 

Analizaremos primer0 el concepto doctrinal de notario, para despues hacer 

una somera referencia al concepto legal. 

Doctrinalmente existen varios puntos de vista, algunos autores opinan que lo 

debernos entender al notario como un funcionario publico y otros como un 

profesional del Derecho. De todos modos, en uno o en otro sentido, basan la 

existencia del mismo en la necesidad de dar forma fehaciente a las relaciones 

juridicas, las cuales no interesan solamente a 10s contratantes, sino tambien a la 

sociedad que tiene especial inter& en que consten en forma autentica. Es 

importante hacer notar que la mayoria de 10s autores, no define de una manera 

precisa al notario, sino que se refieren a las principales caracteristicas de su 

funcion. 

Froylan Baiiuelos Snchez considera que el notario: 'Es el funcionario 

publico, que jerarquicamente organizado y obrando por delegation del poder del 

Estado y por lo mismo revestido de plena autoridad en el ejerciao de su funcion. 

autentica las relaciones juridicas normalrnente creadas por la libre voluntad de 

las penonas juridicas, dandoles cadcter de verdad, certeza y permanencia, 

previo el estudio, explication y aplicacion del Derecho Positiio, a cada uno de 

10s actos juridicos de cadcter normal en los cuales interviene'.1° 

Con esta definiaon el autor, nos afirma que el notario tiene como tarea servir 

especialmente al Estado, vigilando la legalidad de 10s actos pasados ante su fe, 

procurando que las relaciones contractuales, Sean el fie1 reflejo de la voluntad 

individual y exacta apegada a las normas de Derecho escrito. 

l o  BMUELOS *MU. Frnylan, Derecho Notarial. C&&nar E G i  y Disbibuidw. k f m a  edicidn Mexico, 
1984, pag. 96. 



Por otro lado, la conclusion a) del apartado 8) del Congreso lnternacional 

del Notariado Latino celebrado en Buenos Aires en 1948 sostiene 'El Notario 

latino es el pmfesional del derecho, encargado de una funcion publica 

consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, 

redactando 10s instrumentos adecuados a ese fin y confiriendoles autenticidad; 

conservando 10s originales de k t o s  y expidiendo copias que den fe de su 

contenido. En su funci6n esta comprendida la autentificacibn de hechos'.I1 

Reiteramos que la mayor parte de 106 autores nacionales no brinda un 

concepto pmpio de notario y generalmente se remiten al concepto legal del 

mismo. 

La Ley del Notariado del Distrito Federal lo conceptua (art. 42) como 'Notario 

es el profesional del Derecho investido de fe publica por el Estado, que tiene a 

su cargo recibir, interpretar, redactar y dar f m a  legal a la voluntad de las 

personas que ante 81 acuden y conferir autenticidad y certeza juridicas a los 

actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignation de los misrnos en 

inshumentos publ im de su autoria". Yen el segundo parrafo del mismo articulo 

se precisan algunas de sus funciones: 'El notario wnserva los instrumentos en 

el protocolo a su cargo, los reproduce y da fe de ellos. Actira tambien como 

auxiliar de la administracion de justicia, como consejero, arbiio o asesor 

intemacional, en los 6n inos que seiialen las disposiciones legales relativas'. 

De este, concepto hacemos las siguientes consideraciones: 

A) Notario es el profesional del derecho. 

Esto significa que en terminos de la Ley General de Profesiones debe tener 

el titulo de Cinciado en Derecho. Ademas, en el articulo 54 fraccibn Ill de la 

'1 Idem. pag. 98 



citada Ley lo establece como requisito para acceder a su ejercicio. Como 

profesional asesora a quienes piden su actuacibn, proponiendo medios idoneos 

para satisfacer su pretension. Su funcion es especializada, pues no se parece a 

ninguna otra; es autonoma y libre, lo que se aprecia objetivamente en su 

desarrollo cotidiano, en particular, en la elaboration, perfection, consewacion y 

reproduction del instrumento publico. 

La preparation profesional y etica del notario, es una de las 

caracteristicas que lo distinguen, la primera de ella es garantizada en el Distrito 

Federal al obtenerse la patente a traves de examenes de oposicion. 

Cabe mencionar que aun cuando la actual Ley en diversos preceptos 

considera al notario auxiliar de la administraaon de justicia, situacion que no 

contemplaba por la Ley anterior, per0 ello no debe dar lugar a interpretarse que 

el notario es un funcionario publico. 

Al efecto, Jorge Rios Hellig nos seiiala 'que dentro de la administracion 

publica podriamos encuadrar la actividad notarial dentro de la descentralizacion 

por colaboracion, toda vez que el notario desamlla una actividad especifica de 

inter& publico, al resolver principalmente problemas relacionados con la materia 

fedante, pero que no depende directamente de la administracion publica, no 

obstante estar, autorizado, vigilado y regido por el EstadoS.l2 

De tal forma, es claro que la actividad notarial es indefinida e 

independiente de toda administracion publica, pues solo coadyuva con el Estado 

en el ejercicio de la funcion publica notarial, conse~ando en todo momento 

plena autonomia de accibn y decision. 

12RlOS HELLIG, Jorge. OP. C1. ~ d 9 . 4 3 .  



Al respecto, el articulo 26 de la Ley del Notariado sefiala que la funcibn 

de notario 'es publica en cuanto proviene de lcs poderes del Estado" refiriendo 

esto solo al reconocimiento publico de su actividad, sin embargo, en el parrafo 

final del mismo articulo reafirma el carhcter autonomo y libre para el ejercicio de 

su funcion. 

8) El nofario esfa lnvestido de fe puMica por el Esfado. 

La seguridad juridica requerida en las relaciones interpersonales, hace 

necesario dar credibilidad y certeza a lo que otros realizan, aun sin haberlo 

presenciado, es decir, es necesario creerle a alguien y tener como cierto lo 

actuado y asi es como se aplica el concept0 de fe publica debindo entender a 

la misma, wmo una verdad oficial que todos debemos creer y tener por derto, lo 

que no se ha presenciado, siendo la razbn que esa certeza provenga de la 

inte~enabn de una persona dotada de aedibildad, wmo lo es el notalio. 

La certeza juridica en los actos y hechos que se desarrollan en cualquier 

comunidad, es un elemento indispensable para el desarrollo y progreso 

inintermmpido de la misma, certeza que es obtenida a travb de la fe publica 

contenida en 10s instrumentos notariales. 

La fe publica, la detenta originariamente el Estado con el fin de brindar 

seguridad y certeza juridica a la colectividad, para lo wal, a travk de la historia 

de nuestro derecho, se ha auxiliado de patiiulares, peritos en derecho (10s 

notah), mediante la expediaon de patentes, previa satisfaccih de 10s 

requisites establecidcs por la Ley. 

Lo anterior no significa que el Estado pierda esta funcion al delegarla, 

pues, como hemos expresado, el Estado es titular originario de la fe publica, por 

lo que conserva siempre y en todo caso la misma. 



Tambien la fe publica es delegada a diversas personas y funcionarios 

conforme a las actividades propias del Estado. En el presente estudio, nos 

referiremos en forma exclusiva a la fe publica del notario. 

El notano es depositario de la fe publica, lo que significa que 10s actos y 

hechos pasados ante su fe y constatados por el mismo en el ejercicio de su 

cargo, son considerados en principio social y juridimmente como ciertos, 

conforme el propio fedatario lo haga constar. 

Para Jorge Rios Hellig el notario 'es un delegado del Estado en la funci6n 

fedante, la cual originariamente le pertenece. Esta se le encomienda por un acto 

de autoridad; (fiat) p r o  se le considera un particular que no fonna parte del 

aparato burocratico, a quien se vigila e imponen deberes".l3 Dicho auior 

igualmente nas seiiala que la fe pbblica es documental y obligatoria al no 

depender de la voluntad de los individuos en particular, existiendo para la 

sdedad el deber de creer en ella. La fe publica nace d d  Estado a travk de la 

facultad de autodeterminadbn soberana que tiene el mismo (ius imperium) 

otorgando con la misma un instntmento de seguridad juridica a la sociedad. 

El citado autor, refinendose a la fe publica la define wmo 'un imperativo 

juridico que impone el Estado a un pasivo contingente universal para considerar 

cierta y verdadera la celebration de un acto o el acaecer de un evento que no 

percibe este contingente por sus sentidos'.14 

Al considerarlo corn un imperativo juridico, el autor expresa que as 

fmoso tener por cierto lo que se contiene en cualquier instrumento emanado del 

Estado a travbs de un fedatano o una autoridad; que va dirigiio a un pasivo 

contingente, es el efecto erga omnes, es decir, es oponible frente a cualquier 

13 Ibidem p*. 42 y43. 
"Ibidem, p@. 53. 



persona el contenido de un documento autentico, debiendo considerar cierto un 

act0 o hecho, pues el notario confecciona el acto y certitica el hecho, y el 

contenido de los documentos se debe tener por cierto y verdadero porque 

emana de un fedatario, aunque muchas veces, el propio notario o las partes no 

perciben por sus propios sentidos estos hechos o celebrar dichos actos. Esto 

obliga a que el Estado imponga mecanismos por 10s que pueda creerse algo 

que nose ha aceptado o perdbido personalmente, asi se distinguen y surgen, la 

fe originaria y la derivada, la primera cuando el notario a travds de sus sentidos 

esa presenaando el acaecer del hecho y la segunda, a travb de documents o 

dedaraciones. 

El notario cubano Don Pedro C. Verdejo Reyes, atado por Rios Hdlig, 

nos dice que 'el fundarnento de la fe puMica notarial lo constituye la necesidad 

de cedidumbre que deben tener los aclos de los palticulares, a fin de que el 

Estado pueda proteger los derechos dimanantes de dstos garantiz8ndolos contra 

cualquier violaabn, y en tal sentido, la fe ptiblica notarial llena una misibn 

preventiva al constituir los actos que ella ampara en una fomw de prueba 

preconsCtuida suficiente para resolver e impedir posibles litigios'.15 

Por su parte, Enrique Girnbnez Arnau, citado por Rios Hellig, define a la 

fe publica de varias maneras, en una ellas 'corn presuncion legal de verdad, es 

decir que mientras no se pruebe la nulidad o falsedad de lo contenido en un 

instrumento notarial, se debe de tener por aedo por imperaho del Estado y en 

otra como imperaho juridm o coaccion que obliga a tener por valido 

determinados hechos o acontecimientos sin que podamos decidir onginalmente 

sobre su verdad objetiva".16 

15 Ibidem, pa. 52. 
16 Idem. 



En el mismo sentido, Bemardo Perez Fernhndez del Castillo seilala que 

la fe publica notarial es 'la garantia que da el notario al Estado y al particular al 

determinar que el ado se otorgo conforme a derecho y que lo relacionado en el 

es cierto, propordonando asi seguridad juridica".'7 

De lo anterior concluimos que el notario, por un ado del Estado, tiene el 

privilegio de la fe publica, y con ello la presuncion de verdad de toda su 

actuaci6n. 

C) El notario recibe, interprets, redacta y da forma legal a la voluntad de 

las personas que ante 81 acuden. 

Esto se lleva a cabo, mediante la realizadbn de una de las actividades 

m is  importantes que tiene a su cargo: escuchar a las partes; interpretar lo 

solicitado; aconsejar, redactar y formalizar en terminos de ley lo pretendido para 

que surta plenos efectos legals, mediante la f o n a  idbnea para tal fin (el 

instrumento notarial). 

Ademhs es importante dstacar que la Ley establece que los notarios 

deben de actuar bajo el principio de uteralteridad; esto es con actitud y 

procedimiento de asesoria notarial y de conformacibn del insbumento, mas allh 

de una simple imparaalidad, exigiendole ser un verdadem consultor y consejero 

de cada parte, deb'endo dar tcda la atencion personal y entrega cuidadosa, 

basada en lo justo y en lo wncreto para cada una de las partes de su 

intervencibn (ar1.7). 

D) El notario confiere autenticidad y certeza juridicas a los actos y hechos 

pasados ante su fe. 



Un act0 es autentiw por que tiene autoridad, por que es propio del autor 

o pertenece al mismo. Es la imputacion de un hecho al sujeto que lo ha 

realizado, por tanto, el documento sera autentico si quien lo expidio es el mismo 

que ahi wnsta. 

Si en nombre del Estado actha el notario se entiende que se tome mayor 

crMito a los instrumentos otorgados ante el que 10s expedidos por particulares, 

10s cuales carecen de identidad. 

Para Neri, autenticidad 'aplicada al proceso notarial de fomlacion del 

instrumento publiw, la idea de autenticar es y no puede ser otra, que el 

curnplirniento del act0 en cuya virtud la ley ordena aprobar wmo cierta la 

existencia de un hecho o de un acto juridicos'.'8 

Es importante puntualizar que el notario, sin la fe publica y la autenticidad, 

no tendria raz6n de existir, pues la certeza y seguridad juridica perderian 

eficacia al carecer de pleno valor probatorio es por ello que Louis Chaine afirma: 

'La autenticidad es el fundamento del notario, de su fundamento historico, per0 

tambien de su fundamento actual y ~riginal'.'~ 

Con su actuation, le imprime al documento legalmente forrnalizado y 

autorizado el carhcter de cierto y pasitivo, es decir, da fe de su wntenido, 

mediante el curnplimento de todas las fomlidades que la Ley establece para 

cada caso. Lo anterior, se refuerza con la fe publica que tiene, brindando asi 

seguridad juridica de lo asentado a las parts. 

rs NERI. mentino I. Tratado T W  v h%iw de Derecho Notaid. Ediciones Oepdmq Buenor Wes. 1973. 
pag. 377. 
I~CHAINE. Louis. La Atdenkidad y 4 Nee, RevistalnternkioMl del Notaiada. No 79.. Buems&, 1983. 
pdg. 75. 



E) El notario debe wnsignar los actos o hechos pasados ante su fe en 

instrumentos publicos de su autoria. 

Lo anterior, permite la certeza y permanencia de los actos o hechos 

juridiws, que deben hacerse wnstar, necesariamente, su protocolo, lugar donde 

se consignan actos juridicos en escrituras pirblicas y los hechos juridicos en 

actas notariales que el notario autoriza mediante su firma y sello, cumpliendo asi 

con 10s requisites establecidos en la Ley, dando actualidad a! prindpio de 

matricidad wntemplado en los articulos 7 y 78 de la Ley del Notariado. 

La wnservacion del documento en el protocolo del notario, quien 

responde a las distinhs exigencias que en el ejercicio de su funci6n se le 

imponen, nos brinda la mayor garantia de certeza y seguridad juridicas. 

FUNCIONES DEL NOTARlO 

En el punto anterior, al analizar el wncepto se precisan algunas de las 

funciones del notario, ahora, de una manera mhs sbtemitica podemos 

wnsiderar wmo prindpales funciones del notario las siguientes: 

a) Eswchar a las parts, esto es, cuando una persona desea celebrar 

algun contrato o resolver algun problema de Cpo juridiw, acude ante el, para que 

wnozca las circunstancias que le puedan dar oportunidad de entender lo 

solicitado. 

b) lnterpretar lo solicitado, despubs de eswchar a las partes, el notario 

analiza los motivos y causas del asunto y se forma una idea de lo solicitado. 

c) Awnsejar a las partes, una vez que 10s problemas han sido 

establecidos por las partes y asimilados por el notario, 6ste propone una 

soludon. La capaddad, preparadon juridica, wnocimientos y experienda del 



notario, son fundamentales para dar dicha solucibn y aconsejar lo mas 

adecuado. 

El notario mediante su consejo, casi siempre logra equilibrar 10s intereses 

de las partes, aclara pwibles vicios de voluntad y sin sustituirla la conforma 

legalmente en un documento autentico. 

Se recurre a el como wnsejem y en ocasiones, hasta como confesor. 

porque en &I se confia. 

d) Redactar el instrumento w n  pmpiedad, claridad y wncisibn, utilizando 

un lenguaje juridico. El ndario califica y determina el tipo de acto juridico de que 

se trata, redacta las clausulas en las que refleja su creatividad de profesional d d  

derecho, asi corno la pdctica adquirida, sin frases anticuadas o en desuso. 

e) Certificar, es la parte donde el notario asienta su patiipaaon en el 

instrumento y asi hace constar bajo su fe: el wntenido de los documentos 

relacionados, la lectura y explicacibn del instrumento, la capaadad de los 

otorgantes y el otorgarniento de su libre voluntad. El notario, en su calidad de 

fedatario, al certificar, formula un juicio de certeza sobre la validez &I acto o 

hecho que hace wnstar bajo su fe. 

f) Autorizar el instrumento, w n  su f i m  y la irnpresibn del sello, dando 

con ello efimcia juridica al acto de que se irate. Es el act0 de autoridad del 

notario que wnvierte al documento en autentico y en el caso de un hecho 

permite que las circunstancias asentadas produzcan efectos de prueba plena. 

g) Reproducir 10s instrurnentos, rnediante la expedicibn de testimonies, 

wpias certificadas o cetiicaaones de los rnismos a solicitud de palte 

interesada. La ventaja de esta funcibn se aprecia faalrnente en el extravio o 

mutiladon del documento, pues el notario no tiene lirnite para la reproducd6n 



del documento, ventaja que no se 0bSe~a en otros fedatarios, quienes no 

consewan una matriz o fuente de reproduccion. 

h) Auxiliar del fisco, al calcular y enterar impuestos y derechos. El Estado 

emplea la pericia del notario para el dlculo de los impuestos y derechos que 

gravan 10s actos o hechos de 10s que da fe, wnvirtiendose asi en un wntrolador 

fiscal gratuito, que coadyuva en la labor recaudadora. 

Concluiremos diciendo que todas estas funciones el notario las tiene que 

cumplir al pie de la letra, pues de lo wntrario podria incurrir en responsabilidad 

civil, penal o administrativa. 

4. PRlNUPlOS DE LA ACTUACI~N NOTARIAL 

El notario en su actuation debe obsewar una sene de principios que la 

rigen, porque en la medida de su obsewancia, esta la eficacia de su instrumento. 

Es irnportante analizar el reconocimiento y regulation que la Ley hace de 

la funcion notarial al considerada; como de orden e interes publiws, (art. 27) 

dandole con ello supremacia dentro del aparato juridiw national, exaltando el 

innegable sentido social y de s e ~ c i o  al que va encaminada, reconociendo asi 

ciertos valores y principios doctrinales que han regido la institution del 

Notariado de tipo latino, tales wmo: el de la conse~acion del instrumento 

notarial, la rnatricidad. Ademas, la Ley rewnoce al Notariado wmo una 

institution, al wnsiderarlo; como un wnjunto de medios e instrumentos legales, 

personas e instituciones que obran y actuan con la finalidad liltima de brindar 

seguridad juridica, a travb de la dacion de fe por medio de particulares 

delegados por el Estado, como son los notarios, quienes actuan prestando un 

sewicio responsable, con independencia y estricto apego a la legalidad, de 



manera voluntaria, auxiliando a la administracion de justicia en 10s asuntos 

donde no haya contienda. 

Doctrinalmente no hay uniformidad de 10s principios que rigen la 

actuacion notarial, por lo que analizaremos el orden previsto en el arliculo 7 de la 

Ley, que establece como principios regulatonos e imperativos de la funcion y 

documentacion notarial aunque debemos aclarar que no son 10s unicos que 

establece la Ley: 

I. El de la conse~acion juridica de fondo y forma del instrumento notarial 

y de su efecto adecuado; 

II. El de la conse~adon del instrumento notarial y de la matricidad en todo 

tiempo del mismo; 

Ill. El de la concepcibn del Notariado corm Garantia InsStucional; 

IV. Estar al se~ ic io  del bien y la paz juridicos de la Ciudad y del respeto 

y cumplimiento del Derecho; 

V. El ejercicio de la actividad notarial, en la justa medida en que se 

requiera por los prestatarios del se~icio, obrando con estricto apego a la 

legalidad aplicable a1 caso concrete, de manera impartial, preventiva, voluntaria 

y auxiliar de la administracion de justiaa, respecto a 10s asuntos en que no haya 

contienda; y 

VI. El del cuidado del caracter de orden publico de la funcion y su 

documentadon en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el Jefe 

de Gobierno, a su actividad como notario por la expedition de la patente 

respectiva, previos examenes que merezcan tal reconocimiento publico y social 

por acreditar el saber prudencial y la practica sufiuentes para dicha fundon, con 

la consecuente pertenencia al Colegio y la coadyuvancia de &te a las funciones 



disciplinarias de vigilancia y sanci6n por parte de las autoridades, la 

continuation del archivo del notario por el Archivo General de Notarias y la 

calificacion y registro de los docurnentos publicos reconccidos por la Ley y por el 

Registro Pljblico, trabndose de actos inscribibles. 

La funcion Notarial es de orden puMico al wntribuir al estado de Derecho 

frente al Estado, a 10s organismos p4blicos y a los particulars, en todos los 

actos que h tos  realicen. A travb de esto apreciamos la funaon soda1 que 

cumple el Notario al ejercer la fe publica que le confiere el Estado. Por lo que es 

importante conocer y entender el concepto orden publiw que para algunos es 

sin6nimo de paz publica. Juridicamente lo podemos definir como el conjunto de 

instituciones y disposiciones juridicas que identifican el derecho de una 

cornunidad, son prindpios, n o m s  e institudones que no pueden ser alterados 

por la voluntad de los particulars, ni por la aplicacibn de un derecho extranjero. 

Es una especie de limite por el cual se rsttinge la facultad de los individuos 

para realizar dertos actos. Abarca toda la cultura juridica de una comunidad 

determinada incluyendo tradiciones e historia. 

Por lo que se refiere a los prindpios que hemos citados en los puntos 

anteriores agregamos: 

Respecto a la conservaaon del insbumento debemos decir que el 

derecho notarial con sus normas consigue la seguridad juridica, de fondo y 

forma mediante la intervend6n notarial y la utilizadbn del pmtocdo que permite 

la conservacion del documento y su reprodmion. 

El prinapio de mattiadad, se refiere a que el notario no podrh autorizar 

acto alguno, sin que lo haga contar en su protocolo, obse~ando las reglas y 

formalidades correspond'entes y con la consiguiente confotmacion juridica 

personal y responsabilidad personal es como se consolida la seguridad juridica. 



La wncepcion del Notariado como garantia institucional, la debemos 

entender, como el medio para prccurar legalidad y certeza a las actos que 

celebran 10s individuos. Esta garantia institucional es otorgada a la wlectiidad 

por la Constitucion y la legislaci6n local, que garantiza por medio de la ley, el 

reconocimiento del Notariado estableciendo valores y condiciones de excelencia, 

profesionalismo, especializacion, impardalidad, colegiaci6n, calificaabn, 

independencia, sustentabilidad, libertad y pmbidad, obligatoriedad, objetividad, 

que son necesarios para la protecci6n de las derechas de las personas. Este 

concepto de garantia institucional, como lo establece la Ley del Notariado, va 

mas alla del concepto tipiw doctrinal que conocemos de garantia individual 

constitudonal, pues la propia Constitudon le da a la sodedad la garantia de la 

existencia de una institucibn como lo es el Notariado del Distrito Federal (art 3 

Ley de Notariado). 

El Notario debe ser es imparcial en la prestacibn d d  sewido, pues le esta 

prohibido actuar en algun asunto cuando exista alguna circunstancia que no le 

permita ser imparcial; asi tambien si las partes que le solicitan sus sewidos 

entran en algun wnflicto, debera de abstenerse de actuar y no otorgar el 

instrumento. 

El Notario actua siempre a petidon de parte, nunca pwde actuar de oficio 

iniciatka propia. 

5. LOS INSTRUMENTOS NOTARlALES 

El mejor medio para expresar la voluntad de las personas de una rnanera 

ordenada es el escrito, por la permanenda que ofrece a travb del tiempo y la 

seguridad que brinda en lo asentado y pactado en el, es por ello necesario que 

anali imai inicialmente el concepto del docurnento: 



El documento en sentido amplio; es una cosa que s i ~ e  para representar 

otra, en sentido estricto es un papel escrito y considerando al documento en 

este sentido lo tenernos que clasificar con relacion al sujeto del cual emana 

surgiendo dos clases: 

Los documentos privados, que son 10s que elabora el propio 

interesado(s), o bien por un tercero, con la caracteristica que ninguno de ellos 

esta investido de fe publica. 

El W i g o  de Procedimientos Civiles para el Disttito Federal. Contempla 

que 'Son documentos privados los vales, pagares, libros de cuentas, cartas y 

demas escritos fimados o formalizados por las partes o de su orden y que no 

esten autorizados por escribanos o funcionario wmpetente' (art. 334). 

Los documentos publicos, son los elaborados por un fedatario publico, o 

los que emanen de alguna autoridad. 

El W g o  Federal de Procedimientos Civiles senala que 'Son 

documentos publ im aquellos cuya informacibn esffi enwmendada pw la ley, 

denbo de 10s limits de su competencia a un funcionario publico revestido de la 

fe publica y 10s expedidos por los funcionarios phblicos en el ejercicio de sus 

funciones" (art. 129). A su vez el articulo 327 del Cddigo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, reconoce entre otros cwno documentos publicos: 

a las escrituras publicas. 

Los documentos publicos, Cenen pleno valor pmbatorio, es decir, 

contienen la verdad legal, y son prueba fehaciente de la certeza de los actos que 

contienen. 

Dentro de esta segunda dasificadon encont-amos al instrumento notarial, 

que es el elaborado y autorizado pot d notario, el que analbaremos doctrinal y 

legalmente. 



Los instrumentos notariales son el medio de fijacion de 10s actos y hechos 

juridicos (escritura, acta) que otorgan las personas, ante el notario. Por medio de 

10s cuales se lcgra la autenCcidad y certeza de lo convenido o sucedido, y en 

este sentido, Gimenez Arnau citado por el maestro Carral y de Teresa afirma 

que el instrumento publiw 'es el mejor medio; de expresion del pensamiento del 

querer ser del individuo; para lograr en el futuro la autenticidad y asegurar la 

tknica y la legalidad del acto;'.20. Y que 'En el desarrollo de la vida juridica todo 

hecho que exceda del camp puramente intelectivo debe tener una fona y k t a  

debe ser fugaz y sin huella como por ejemplo la palabra hablada, por eso 

cuando se habla de fwma se reserva esta expresion en un sentido mis 

restringido a las circunstanaas exteriorizadas que son miis esestles. La fwma 

serh pues una exigenaa encarninada a p m r a r  una representation de 10s 

hechos, es decir, un documento en el que el pensamiento se expresa por 

escrit0'.2' 

Con lo anterior el autor reafirma la necesidad de que exista una forma 

para exteriorizar la voluntad de las personas, de una manera stable, 

procurando su fijacibn con el wmplimiento de las formaliiades que establece la 

ley. Por lo cual el maestro Castan Tobelias seliala que: 'La instrumentaci6n 

notarial, ofrece no solo el aspecto meramente adjetivo o probatorio, si no 

tambien un aspecto sustantivo y civil, pues tiene wmo finalidades no solo 

faalitar la demgstracion del acto o negocio, si no tambien dar a kite una forma 

que ha de ser base de su eficacia'." 

"CARRAl Y DE TERESA Luis Cemh M a l  v Derecho Rais td ,  duod&ima edicitn. E M 4  Ftmb SA. 
Mexico, 1993.PN. 145 

itidem Pbg. 146. 
CASTAN TOEENAS. M, Funcibn Notarial v Rabori*dn Notarial &I Derecho. ImWlto Ediid Reus, 

Madrid. 1946. pa. 55. 



De lo anterior podemos wncluir que el instrumento publico entrana 

ksicarnente Ires caracteristicas: 

a) Una presuncion de veracidad de autentiddad que le da fuem 

probatoria. 

b) Es una expresi6n formal extema de un negocio juridico o de la realidad 

de un hecho. 

c) Es una presundon de validez de lo pmbado y expresado en el 

documento. 

En este sentido es cada vez rr6s necesaria la inte~enci6n del notario, 

afirmando esta situadon Pedro Avila Ahrarez al definir a los instrumentas 

notariales wmo: 'Los documentos autorizados con las solemnidades legals; 

por notario compete, a requerimiento de parte e induidos en el protocolo y que 

contienen, revelan o exteriorizan un hecho, act0 o negodo juridii, para su 

prueba, eficada o wnstitud6n asi arm0 las wpias o repmducdones notariales 

de dlos'.a 

Los fines primordiales del instrumento, mismo que constituyen su esenda 

y sus efectos se traducen en dar forma legal a los ados y hechos juridicos, para 

probar, lo que constituye UM certeza de que lo realizado ante notario, es 

verdadero por la fe publica con que esta investido y como consecuencia para dar 

eficacia legal a lo asentado, debiendo entender que se wmplieron todas y cada 

una de las formalidades que la ley establece para cada caso. 

El instrumento notarial se wnvieite en publico, por medio de la 

autorizacion con la que el notario imprime el rewnocirniento del Estado, en su 

actividad como particular, asi tambih Sene la obligadon de wnservar el 

~ A V I L A A L V A R ~  Pedro, Estudim de ~ e r w h ~  Notarial.s@~ma ed&, Bush cara edika!4 SA. MadM . 
1990, Pag. 31 



docurnento y reproducirlo indefinidarnente, logrando con ello una seguridad 

juridica y estabilidad en la probanza de 10s actos. 

Desde el punto de vista notarial el instrumento publico mmo genero se divide 

en dos species: La escritura publica, para hacer constar actos juridicos y el 

acta notarial, para asentar hechos juridicas. 

A) ESCRITURA PUBLICA 

En este orden de ideas Rios Hellig establece 'la escritura es el 

instrumento publico notarial por excelencia, se utiliza para hacer costar actos 

juridicos, es dedr, aquellas manifestaciones hurnanas en donde la voluntad es 

jurigenica, esto es, capaz de determinar las consecuencias en der& de lo 

que se celebra'.Z4 

Lo anterior, se refuena en la propia le Ley del Notariado y asi distingue 

al Instrumento en escritura (art.lOO). 

Escritura es cualquiera de los instrumentm ptibliws siguientes: 

I. El original que el notario asienta en folios para hacer constar uno o m& 

ados j u r i d i i  y que firmados por 10s comparedentes, el notario autoriza con su 

sello y con su firm; 

II. El original integrado por lo siguiente: 

a) Por el documento en el que el notario consigna uno o mas actos 

juridim y que debeh llenar las forrnalidades que la Ley establece; ser firmado 

en cada una de las hojas y al final por los cornparecientes y el notario; llevar el 

sell0 de bste en los expresados lugares y agregarse al ap4ndice con sus anexos. 

Had mencan de la escritura de la que forma parte y el o los folios en 10s que se 

contiene la sintesiis a que se refiere el inciso siguiente. 

1 4  RlOS HELLIG. a g e .  Op. Cn. Qh. 205. 



b) por la sintesis asentada por el notario en 10s folios que correspondan, 

en la que se seiialen 10s elementos personales y materiales del o de 10s actos 

consignadas. Dicha sintesis contendra el nlimero de hojas de que se compone 

asi como una relacion completa de sus anexos, y una vez firmada por 10s 

comparecientes sera autorizada por el notario con su sello y firma. 

6) ACTA NOTARIAL. 

El citado autor Jorge Rios Hellig, seiiala que 'otro documento notarial, 

que es materia de una porcion muy grande de la actividad notarial, es el acta, la 

cual esta confecdonada para contener la certification que hace el notario de 

oido y de vista de hechos materiales o juridim especifim".z 

La Ley del Notariado (art. 125) la define como 'el instrumento publico 

original en el que el Notario, a solicitud de parte interesada relaciona para hacer 

constar bajo su fe, uno o varios hechos presenciadas p r  el o que le consten, y 

que asienta en 10s folios del protocolo a su cargo con la autorizacion de su 

firma y sello'. 

De lo anterior, se desprende que en las escrituras se hacen constar actos 

juridicos y en las actas hechos juridiws. Debemos decir que a pesar de la 

distincibn doctrinal y legal en la practica es muy comun que se entremezclen 

actos y hechos juridim, p r  lo que no es muy claro designar a un instrumento 

como escritura o como acta, ejemplo de ello, seh el instrumento en el que se 

hace constar nuestro objeto o tema de studio, en virtud de que al iniciar el 

tramite intestamentario, debera tomarse la declaracibn de dos testigos (esto es 

motivo de un acta) asi como la aceptacion de herenaa, del cargo de albacea y 

otros actos juridicos (que a su vez son objeto de una escritura). 



CAPITULO 11. SUCESI~N MORTIS CAUSA. 

I. CONCEPT0 DE SUCESI~N 

La sucesion es una institucion de gran importancia y trascendencia en 

nuestra sociedad, es una de las razones por las que se explica la teoria y 

existencia del patrimonio del cual siempre se han preocupado las personas para 

dejar asegurados a sus seres queridos para cuando ellos ya no existan, 

situacibn que nuestro Derecho reconoce y regula con la finalidad de que las 

personas con derecho a este benefido lo reciban, resguardando asi el derecho 

de propiedad y permitiendo la continuacion de las relaciones juridicas. En este 

sentido Aspron Pelayo afirma que 'el Derecho Sucesorio es la causa que 

impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para 

desahogar sus requerirnientos, puesto que los seres humanos desean pmducir 

mas para beneficiar a los suyos con 10s bienes que habiendo sido suyos durante 

su vida, al termino de &a, Sean repartidos entre sus benefi~iarios".2~ 

En el Dicdonario de la Lengua Espaiiola encontramos que sucesibn es 

'transmisi6n del patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas. 

Descendencia, conjunto de hijos o herederos". Para Lemus Garcia "en su 

acepcion generica el termino sucesion deriva del latin 'sucesio' que significa 

'accion de suceder' y suceder a su vez proviene de 'sucedere' que quiere decir 

'seguir una persona a otra'. En el orden juridico, implica la transmisibn de bienes, 

derechos y obligaciones de un sujeto a otro".Z7 Y asi, en principio se disCnguen 

dos tipas de sucesion: Inter vivos y mortis causa. La primera se da entre vivos, 

16 ASPR61Y PELAYO J,an Manuel. Smsones Mc Grw Hob 1996 Mex~co. pag 3 
77 LEMLS GARCIA Rall Derecho Ranam loersanbs B~enes. S~ceslonesl Ea tend L msa 1964 M e m .  



por ejemplo, en el caso de la compraventa el cornprador sucede al vendedor en 

la propiedad de la m a ,  y la segunda ocurre m o  consecuencia del 

fallecimiento de una persona, la cual es objeto de studio de este capitulo. 

En sentido amplio, la sucesi6n implica la sustitudon de una persona por 

otra en una relacibn juridica, existiendo asi un sucesor y un sucedido. En sentido 

estricto se refiere a la transmision de bienes por causa de muerte, por ello la 

mayoria de 10s autores e incluso la Ley la considera como siwhimo de herenda, 

y al respecto Lemus Garcia afirma que la sucesi6n es 'el conjunto de bienes, 

derechos y obligaaones, que al rnorir una persona son transmisibles a los 

herederos o legatarios. Sucesion significa, en este caso, el patrimonio de la 

persona fallecida y se toma entonces como sinonimo de herencia".28 

Para NuAez Elarmso 'la sucesion por causa de muerte no solo implica la 

sustituabn de una persona en los derechos transmisibles de otra, sino adem% 

la sucesion en las ~bligaciones',~~ es decir, el sucesor no solo adquiare 

derechos sino tambib obligaciones (aquellas que no son personalisimas y que 

nose extinguen con la muerte). 

Aspmn Pelayo se expresa en identicas terminos al seiialar que 'sucesion 

o herencia es la transmision de todos los derechos y obligaciones, actjvos o 

pasivos, de un difunto que no se extinguen con la muerteS.30 

Desde otro punto de vista, la sucesion en sentido objetivo se refiere a la 

masa o conjunto de bienes y en sentido subjetivo a la transmisi6n que por causa 

a Ibidem. pa. 258. 
B ~ U f i a  ~ R O S O . P l k i d o . R e W D e D e r e C ~ ~ a d o . ~ . S . n u m e m s  13.14, y 1 5 . w e .  1994. 
Medm, pa. 98. 
31 ASPR~N PELAYO, Juan Manual. @. CI, Pdg. 1. 



de muerte se hace del autor de la sucesibn a su sucesor, de todos 10s bienes, 

derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte (derechos 

personalisimos). 

Por ultimo, mencionaremos que el articulo 1281 del W i g o  Civil para el 

Distrito Federal seiiala que 'Herencia es la sucesion en todos 10s bienes del 

difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la 

muerte", confirmando que sucesion es sinonimo de herencia, debiendo 

entenderla como la suslitucion de una persona por otra y la transmision de todos 

sus bienes y derechos que nose extinguen con su muerte, por lo que quedarian 

excluidos de esa transmision el usufructo, el uso, el derecho de habitation; los 

derivados de relaciones personalisimas, como el parentesm, el matrimonio, la 

pabia potestad; los provenientes de relaciones intuitu personae, como el 

mandato, la prestacion de servicios profesionales asi como 10s derechos 

politicos, que si se extinguen con el fallecimiento de su titular. 

2.TIPOS DE SUCESIONES MOR77S CAUSA 

Nuestro Cbdigo Civil en su articulo 1282 preve dos l i p s  de sucesiones 

A) La testamentaria: aquella que se defiere por voluntad del testador, 

confone a la disposidon de ultima voluntad expresada por el en su testamento. 

0) La intestamentaria o legitima: aquella que se defiere por disposidon de 

la Ley, misma que presume la voluntad del autor de la sucesibn. 

C) La mixta: el articulo 1283 del citado ordenamiento ser7ala que el 

testador podh disponer del todo o de parte de sus bienes y que la parte de que 

no disponga quedarh regida poc los preceptos de la sucesion IegiSma, de lo que 

se desprende un tercer tip de sucesion, que vendria a ser en parte 

testamentaria yen parte ab intestato. 



Placido Nufiez considera otro tipo de sucesion ademas de las selialadas, 

al afinnar que 'te6ricamente tambien seria posible la sucesion contractual, en 

aras de salvaguardar plenamente la libertad de testar ...., trathndose del 

arrendamiento de casa habitadon el articulo 2448 H preve una sucesion que no 

se rige por las disposiciones del libro tercero, en virtud de que a la muerte del 

arrendatario se preve una subrcgacion espenal en favor de los familiars que 

hayan habitado real y permanentemente el inmueble',3' dando con ello 

continuidad a las relaciones juridicas que establecio el de cujus, en benefido de 

las personas que le sobrevivan. 

Por la forma en que se hereda, las sucesiones se clasifican en: 

A) A titulo universal: en la cual se transmite todo el patrimonio del autor 

de la herencia, activo y pasivo; es decir tanto derechos como obligaciones, y al 

sucesor se le llama heredero. 

B) A titulo particular: en la cual se adquiere a titulo particular lo que 

especificamente dispuso el autor de la herencia; en principio no se asumen 

obligaciones, a menos qua expresamente d autor de la sucesion las haya 

impuesto y solo estara obligado a responder subsidiariamente con su bien, si 10s 

demas bienes no alcanzan para pagar las deudas, y al sucesor en este caso se 

le llama legatario. 

Por su procedimiento Aspr6n Pelayo dasifica las sucesiones en: 

A) Judicial: para el, esta, es la regla, pues toda sucesion puede tramitarse 

ante juez, en todos 1% casos. 

B) Extrajudicial o notarial: este procedimiento es excepcional, ya que sblo 

se puede tramitar en los casos en que la Ley asi lo autoriice.32 

3 NJ~~UBARROSO. Raado. CQ W. pag 100 
ZASPRON PELAVO. Juan Manel. Op a. P& 3 



Ademas, por la legislacion que las regula podriamos distinguir: 

A) Sucesiones ordinarias: aquellas reguhdas en el W i g o  Civil y con un 

procedimiento previsto en el CtKligo de Procedimientos Civiles. 

13) Sucesiones especialej: aqubllas reguladas en otros ordenamientos, de 

los cuales solo citaremos algunas y de manera general, exponiendo algunos 

supuestos que prevbn: 

Una de los m L  importantes aparecen en la Ley del lnfonavit, al facultar al 

lnstituto para emitir titulos de propiedad de los inmuebles objeto de 10s 

crbditos que otorga a los trabajadores, en los que se prevb la designacion de 

beneficiarias, para el caso de falledmiento del titular. Es importante senalar 

que este tip0 de disposicih mods causa ya es objeto de regulacibn en 

nuestro W g o  Civil, por lo que no deberia a serlo de no de una Ley de 

vivienda, pues tal situadbn podria generar graves problemas en la prAclica. 

Otro ordenamiento que prevb disposiciones especiales, es la Ley Agraria, al 

establecer que el ejidatario tine la facultad de designar a quien d e b  

sucederle en los derechos sobre la parcela, con lo cual bastad que el 

ejidatario formule una lista de sucesion, en la que consten los nombres de las 

personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la 

adjudication de 10s derechcs agrarios, misma qua deberii ser depositada en 

el Registro Agrario Nacional o formalida ante fedatario publico. 

La Ley de lnstituciones de CMito, por su parte, sefiala que el M a r  de las 

operaciones como son el d e m o  banmrio, los p r k t a m ,  los crMitos, asi 

como los dep&itos banmrics en administradon de titulos o valores a caqo 

de institudones de crbdito, poddn en cualquier tiempo designar o sustituir 

beneficiarios, asi como modicar en su caso, la pmporcbjn correspondiente a 

cada uno de ellos. En caso de falledmiento del titular, la institution de d i t o  



entregara el importe correspondiente a 10s beneficiatios que el titular haya 

designado expresamente para tal efecto, esto sin exceder de 10s limites 

establecidos al respecto, pues para el caso de que existiere excedente, 

debera entregarse en terminos previstos p r  la legislacion comun. 

La Ley del Mercado de Valores, por su patte, seiiala que en 10s contratos 

que celebren las casas de bolsa w n  su clientela, el inversionista que sea 

titular de la cuenta podra en cualquier Cempo designar o cambiar 

beneficiario. Y que en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la 

casa de bolsa entregara al beneficiario que expresamente haya designado el 

titular, el importe de las cantidades establecidas en el mntrato respective, 

estableciendo limites para tal caso, mismos que si son rebasados, traeri4 

wmo wnsecuenda que este a lo diipuesto por la legislacibn wmun para la 

entrega del excedente. 

Todas estas disposiaones que implican una disposidbn moltis causa, se 

contemplan en Leyes federales, lo que nos hace dudar de su wnstitucionalidad, 

y en la mayoria de los casos el procedimiento no existe o su regulation es 

escasa, adernas de wntrovertir varios principios del procedimiento sucesorio, 

mmo aquel que establece que nose permitid la extracci6n de bien alguno si no 

se ha formulado d inventario. 

A) SUCESI~N TESTAMENTAHA 

a) CONCEPT0 DE TESTAMENT0 

El testamento es una disposidbn de ultima voluntad por medio de la cual 

una persona determina el destino de su pattimonio para despubs de su muerte; 

a travb de su ejecuabn se da continuidad a las reladones juridicas de la 

persona fallecida y, sobretodo, se evitan posibles litigios y situaciones a veces 



injustas ya que cuando no existe, la Ley determina quienes heredarhn, lo que no 

siempre coincide con lo que era la voluntad del autor de la sucesibn. 

Para Barroso Figuema, 'el testamento puede ser entendido en dos 

sentidos: 

a) Como act0 de ultima voluntad, puesto que se alude a un acto juridico 

con determinadas caracteristicas. Se emplea asi la palabra testamento, por 

ejemplo, cuando se expresa que alguien comparece ante el notario para 

manifestar su ultima voluntad en alguna de las formas que establece la Ley. 

b) Como el documento donde wnsta la manifestaci6n de ultirna voluntad. 

Es un documento, es algo material ...'." 

Por su parte Rojina Villegas afirma que '...el testamento es un acto 

juridico unilateral, personalisimo, revocable y libre, por el cual una persona 

capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la 

muerte, a sus heredems y legatarios o dedara y cumple deberes para d e s p k  

de la misrnam.Y 

Nuiiez Barroso mncephia al testamento como 'un acto juridiw, 

personalisimo, revocable, libre y, adembs solemne".s Es importante hacer notar 

que se discute acerca de que si el testamento es o no un acto solemne, lo que 

mbs adelante tratarernos. 

Nuesbu M g o  Civil para el Ditrito Federal en su ar t ido  1295, lo 

wncephia m 'un ado personalisimo, revocable y libre, por el cual una 

persona capaz diipone de sus bienes y derechos y dedara o cumple deberes 

para despuki de su muerte'. 

ngARROSO FIGUEROA, Jose, A~untes de su cuno sobe Der&ho Suxmio.inpatido en la FaW de 
~erecho de laU.NAM.. pas. 26 y 27. 
w ROJINA~LLEW, W. CamMia de Derecho &il.Tm I!. Ednpial Fwnia MBxico. 1977, pap. 379 
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El testamento tiene por objeto la transmision de bienes, derechos y 

obligaciones que no se extinguen por la muerte, asi wmo la declaration y 

cumplimiento de deberes. De 10s wnceptos expuestos, precisamos sus 

caracteristicas y elementos: 

A) Es un act0 juridiw. Fonosamente requiere de la voluntad del testador 

para que se generen [as wnsecuencias de Oerecho. En wntraposicidn al hecho 

juridico, la nuestro Derecho respeta el efecto deseado: la transmision de los 

bienes, derechos y obligaciones de la manera propuesta en el testamento. 

B) Es unilateral. Solo wncurre la voluntad del testador en el 

otorgamiento, hecha excepcibn del testamento p u b l i i  simplificado que miis 

adelante analizaremos. 

C) Personalisimo. Por regla general el testamento debe wntener la 

voluntad de una sola persona, solo podrh ser otorgado por el testador, quien 

designarh a sus sucesores. No admite ninguna clase de representadon o 

suplencja de la voluntad. Al respecto Nuiiez Barroso opina que 'el legislador fue 

aun mas lejos al establecer que el testamento debe ser unipersonal, para 

garantizar una esponthnea manifestation de la voluntad del testador, que debe 

ser libre de influencias ...'." 

El M i g o  Civil establece al respecto en su artiwlo 1296 que 'No pueden 

testar en el mismo acto dos o mAs personas, ya en provecho recipmco, ya en 

favor de un tercero", elio con la finalidad de proteger la libertad de testar que 

tiene el testador de disponer de sus bienes wmo mejor le parezca. Aunque mas 

adelante, al tratar 10s tipos de testamentos, veremos que el testamento phbliw 

"Idem. 



simplificado contempla la posibilidad de que puedan testar dos o mas personas 

en el mismo acto. 

D) Es revocable. Por tratarse de un act0 unilateral, el testador en 

cualquier momento, de manera expresa, podrd cambiar su voluntad con respecto 

a su testamento, dejando sin efecto la disposicion testamentaria anterior. 

Es suficiente con otorgar otro testamento para revocar los anteriores, a no 

ser que el testador expresamente diga que el anterior subsiita en todo o en 

parte (art. 1494 W i g o  Civil). 

A1 respecto Nuliez Barroso opina que 'el testamento es, en todo caso, un 

acto revocable conforme con la tradicion romanista, prque nadie puede darse a 

si mismo una Ley que luego no pueda cambiar, de tal rnanera que la disposicibn 

testamentaria vinculard a herederos y legatarias pem no a1 propio testadof.37 

E) Es libre. En virtud de que el testador en ningun momento debera ser 

presionado o coaccionado para que teste en favor de determinada persona, 

pues si algun factor extrafio obliga al testador a llevar a cab0 este acto, no surtirh 

efecto legal alguno (art. 1485 W i g o  Civil). Respecto a esta caracteristica, 

Aspron Pelayo, opina que 'para que un testamento sea eficaz requiere el 

otorgamiento libre p r  el testador. Esa libeftad debe ser analizada desde dos 

vertientes, la primera consiste en la ausencia de fuetzas exteriores, fisicas o 

morales, que presionen la voluntad del autor de la herencia, por otra parte, se 

discute que la voluntad del testador debe ser una voluntad consciente, 

informada, que sepa las consecuencias y los efectos del acto que estA 

realizando'." 

37 Ibidem. p@. 102. 
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F) Solemne. Cuando no se cumplan los requisites que establece la ley 

sencillamente no hay testamento pues la misma, setiala que es nulo el 

testamento que se otorgue en contravencibn a las formas establecidas y que 

faltando alguna de las solemnidades quedard sin efecto el testamento (ad. 1491 

W i g o  Civil). Al respecto el maestro Josb Barroso opina que 'por la falta de 

solemnidades queda sin efecto el testamento desde el principio; en realidad no 

es nub sino, inexistente ... por que no produce efectos, ni provisionales, ni 

definitivos, lo que si ocurriria si se tratara de nulidad".Jg 

G) El testamento debera ser otorgado por persona capaz, debiendo 

entender la capacidad como aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y 

ejercitarlos personalmente. De acuerdo a nuestro CMgo Civil, s tan  

capacitados para testar aqubllos a quienes la ley no prohibe expresamente el 

ejercicio de este derecho, wmo son todos 10s menores de 16 a h  de edad y los 

que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio, except0 que se 

trate de una persona con intervalos de lucidez, ( a t  1305 W i g o  Civil). 

E) Generalmente se piensa queen el testamento, solamente se instituyen 

herederos y legatarios para transmitides unicamente bienes, derechos y 

obligaciones; sin embargo, tambib puede tener por objeto la declaracibn y 

cumplimiento de deberes, wmo reconocer a un hijo, nombrar un tutor, ekbtera. 

bJ TlPOS DE TESTAMENT0 

El testamento necesariamente tiene que revestir alguna de las f o m s  

que la ley establece, pues walquier disposicibn o dedaraabn hecha para 

despub de b muerte, si no se ham rnediante dichas formas, no es un 

testamento y en wnsecuencia no producia efectos juridicos, a menm que lo 

3 RARROSO FIGUEROk Jose. Op. Ca, pa. 31. 



regule una Ley especial, como las mencionadas, aunque en realidad es 

discutible si en estos ultimos casos se puede hablar de testamento (art.1520 

m i g o  Civil). 

En cuanto a su forma, nuestro Gdigo Civil clasifica a 10s testamentos en 

ordinarios y especiales. Los primeros son aquellos otogados, en condiciones y 

circunstancias normales, es decir, hay tiempo suficiente para otorgar el 

testamento, en cualquiera de las formas que mas adelante analizaremos, 

mientras que los segundos son aquellos otorgadus en condiciones y 

circunstancias extraordinarias. 

TESTAMENTOS ORDlNARlOS 

Como testamentos ordinarios la Ley contempla los siguientes (art. 1500 

m i g o  Civil): 

TESTAMENT0 PI~BLICO ABIERTO 

Es el que se otoga ante notario, en el cual el testador expresa de un 

modo clam y terminante expresa su voluntad a aquel, quien redactah las 

dausulas, sujethndose estrictarnente a la voluntad del testador y las leera en voz 

alta para que k t e  rnanifieste, si esth conforme, debiendo firmarlo el testador y el 

notarii, este ultimo debera asentar lugar, aiio, mes, dia y hora del otorgamiento 

(art. 151 1 C6digo Civil). 

El notario debeh dar fe del cumplimiento de las formaldades antes 

seiialadas, mismas que serAn en un solo acto que comenzarA con la lectura y 

concluihn con la firma del testamento. Es importante hacer notar que si falta 

alguna de estas formalidades el testamento queda sin efecto y el notario serA 

respansable de daiios y pejuiaos, incumendo induso en la Nrdida de su oficio 

(art. 1520 Cbdigo Civil). 



En este tip0 de testamento, al otorgarse ante un perito en Derecho wmo 

es el notario, el testador cuenta con toda la asesoria pmfesional del caso, por lo 

que podriamos afirmar que es perfecto desde el momento de su otorgamiento 

por lo que no requiere ser declarado formal. 

Aspr6n Pelayo opina que 'este tip de testamento es publico porque 

consta en un instrumento pirblico, la escritura del notario, yes abierto por que la 

voluntad del testador es wnodda por el notario y, en su caso, por 10s testigos 

que hayan inte~enido, y ademas porque cualquiera puede enterarse de su 

wntenido, sin que ello afecte su validez'." 

TESTAMENT0 PljBLlCO CERRADO 

En este tipa de testamento la intenrencibn del notario es minima, pues es 

el testador u otra persona a su ruego quien escribe su disposici6n de ultima 

voluntad, en papel comun, debiendo d testador rubricar todas las hojas que lo 

wntiene y firmar al calce, mismo documento que deberb ser cerrado y sellado 

en el acto del otorgamiento, para exhibitlo al notario, en presencia de tres 

testigos, ado en el cual el testador, dedarara que en aquel pliego, se wntiene 

su ultima voluntad. El notario dad  fe del otorgamiento expresando que se 

cumplieron las formalidades requeridas por la ley, dejando constancia de elo, en 

la cubierta d d  testamento, misma que sed firmada poc el testador, 10s testigos y 

el notario, quien ademas imprimirh su sello (art. 1521 C6d'go Civil). 

No podrbn otorgar este tip de testamento las personas que no sepan 

leer o escribir, pues necesariamente tendrian que recunir a otra persona para 

que esuiba el testamento, con lo cual no podrian cerdorarse del wntenido del 

mismo (art. 1530 Cbdigo Civil). 

~ASPRON PELAYO. Juan Manuel. OP. Cn. pa. 41. 



Una vez que se derra y autoriza el testamento, el notario debeh poner 

una razbn en su protocolo, asentando el lugar, hora, dia y mes en que fue 

autorizado y entregado al testador, quien podh conse~arlo en su poder o dado 

a guardar a otra persona de su confianza o en su defecto depositado en el 

Archivo Judicial; si este ultimo fuera el caso se deberh asentar en el libm 

correspondiente la raz6n del dep6siio y s e h  f i m d a  por el funcionario 

respective y por el testador, a quien se le dah  copia auiorizada. 

Para nosotros este tipo de testamento noes recamendable, pues se cone 

el riesgo de que el testador no redacte daramente su ultima voluntad o asiente 

algo que juridicamente no es posible o se tenga por no puesto, lo que baeria 

graves consecuenaas en pejuicio de las Mum herederos. Otro pmblema es su 

tenencia, pues al consewado el testador podria darse el caw de Nrdida o 

alteraci6n del mismo, por no existir ningun registro de su contenido; tamMn se 

puede dar la posibilidad de su destrucci6n material (revocadbn real o material). 

TESTAMEMO OL6GRAFO 

Es aqubl que esMibe de pufio y leba el testador, asentando el dia, mes y 

afio en que se otorga, debiendo ademhs hacedo por duplicado e imprimiendo en 

cada ejemplar su huella digital. El original dentro de un sobre cerrado y lacrado 

serh depositado en el Archivo General de Notarias y el dupliido tambibn 

cerrado en un sobre laaado y con una nota en la cubierta, se devuelve al 

testador. En el sobre que contenga el original, debeh anotarse la siguiente 

Leyenda: '....dentro de este sobre se contiene mi testamento', expresando el 

lugar y la fecha en que se hace el depbsito; dicha Leyenda debeh ser firmada 

por el testador y el encargado de la ofidna, adembs de las testigos de identidad, 

en su caso. Leyenda muy similar debeh asentars8 en el duplicado. 



Una vez que le sea entregado el duplicado al testador, el encargado del 

Archivo tomah razbn en el libro resmivo  a fin de que el testamento pueda ser 

identificado. 

Este tipo de testamento solo puede ser otorgado por mayores de edad 

(art. 1551 W i g o  Civil), lo que se traduce en una excepcan a la regla general en 

relacibn con la edad pennitiia por la ley para testar (16 aiios wmplidos). 

Este testamento no brinda una seguridad respecto a lo asentado por el 

testador; la mayoria de las veces las personas no saben redactar en terminos 

j u r i d i i ,  trayendo wnsigo las desventajas que anotamas para el testamento 

publiw cerrado. Aunado a ello, la Ley pennite que el testador salve palabras 

tachadas o enmendadas, lo que podria dar lugar a un testamento wnfuso. 

TESTAMENT0 PuBLICO SlMPLlFlCADO 

Este tipo de testamento surge en la Ciudad de M k i w  en 1994 y se 

establece wmo un medio para prevenir la irregularidad de la tenencia de la fern  

ocasionada por la escasa cultura, sobre todo en personas de 'bajas recursos', 

que ante el desconocimiento del alcance del testamento prefieren no otorgallo. 

Este testamento se otorga ante notario respecto de un inmueble 

destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente, en la misma 

esaitura en que se wnsigne su adquisicion o regularizacibn o bien en acto 

posterior. Su objeto es limitado y la ley no fija plazo para destinar el inmueble a 

vivienda. En el caso de adquisidn, el valor del inmueble no debe exceder de 

veintidnco veces el salario minim general vigente en el D i s m  Federal y para 

el caso de regularization no imporla su mnto. 

El testador instituiri uno o mas legatarias con derecho de acrecer y pod& 

designar un representante especial para firmar el instfumento notarial en el caso 



de que 10s legatarios fueren incapaces y no estuvieren sujetos a patria potestad 

o tutela cuando se lleve a cabo la protocolizacibn respectiva. 

Se establece un caso de excepdbn a lo previsto en el articulo 1296 del 

Cixligo Civil (prohibicibn de testar dos o mas personas en el mismo acto), pues 

contempla la posibilidad, en el caso de pluralidad de adquirentes o de sociedad 

conyugal, de que cada copmpietario puede instituir uno o mhs legatarias 

respecto de su porcibn en el mismo instrumento e induso, en la phctica se da la 

posibilidad de que 10s otorgantes sean legatarias reciprocamente. 

En este orden de ideas, W n d o s e  del otorgamiento de este testamento 

se westionaria el supuesto de incapaadad de heredar por influencia contraria a 

la voluntad del testador, porque aqui, con apoyo en la pmpia ley, la voluntad del 

testador no es tan libre (pudiera haber coaccih, por ejemplo, de uno de los 

cbnyuges sobre el otro). 

Los legatarias instituidos en el testamento p u b l i  simpiificado podrin 

reclamar directamente la entrega &I inmueble y no le s&n aplicables las 

disposiciones relativas a que el albacea no debe penitir la extraction de alguna 

cosa o entrega de deteninados bienes, sino despubs de formulado y apmbado 

el inventario, asi wmo tambibn las relativas a la obligacibn de garantizar el pago 

de gastos y cargas de la herencia en la porabn que le corresponds a dicho 

legado respecto de la herencia. 

Por ultimo, diremos que este testamento ha sido ~ U e S t i o ~ d 0  desde su 

propia denominacibn, para algunos por no wntemplar la universalidad de 

bienes, lo que hace que no sea es propiamente un testamento, mucho m e m  

p~jblico y tampoco simplificado, a d e d s  de que por ser una figura nueva awsa 

deficienaas en su regulation y procedimiento y no obstante ello, podriamos 

afirmar que dada la escasa wltura juridica de las personas a quienes va dirigido, 



es un gran avance, porque en el mayor de 10s casos las personas propietarias 

de un inmueble que reunan las caracteristicas previstas para ser objeto de &, 

tienen como unico patrimonio precisamente dicho inmueble y siempre sera 

preferible haber testado de esta manera que morir intestado, con todo lo que ello 

apareja. 

TESTAMENTOS ESPECIALES 

Son aqubllos que se hacen tomando en cuenta determinadas 

circunstancias y d l o  en atencion a ellas se podrhn llevar a cabo. 

Como testamentos especiales el C6digo Civil contempla los siguientes 

(art. 1 5 0 1 ~ i g o  Civil): 

TESTAMENT0 PRIVADO 

Se caracteriza porque se otorga bajo circunstanaas extraordinarias en las 

que al testador le es imposible o muy dificil otogar otro tipo de testamento y 

requiem ser otorgado en presenaa de cim testigos y en caso de suma 

urgencia, solo bastarh la asistencia de tres de ellos. 

El articulo 1565 del W i g o  Civil, enurnera los casos en que puede 

otorgaffie este tipo de testamento: 

I.- Cuando el testador es atacado por una enfermedad tan violenta y 

grave que no de tiempo para que se acuda ante a!gh notario para hacer su 

testamento; 

11.- Cuando no haya notario en la poblacibn o Juez que actue por 

receptoria; 

Ill.- Cuando, aunque haya notario o Juez en la poblacibn, sea muy dificil 

que concurran k t o s  at otorgamiento del testamento; y, 



IV.- Cuando los militares o asimilados del ejkrcito entren en campaiia o se 

encuentren prisioneros de guerra. 

Solo se podrh otorgar este testamento por aquellas personas que no le 

sea posible hacer testamento olbgrafo (art. 1566). 

El testador que se encuentre en este cam declararh en presencia de 

cinco testjgos idoneos su ultima voluntad y uno de e l l s  redactad por esuito lo 

manifestado, si el testador no puede hacedo; no serh necesario redactarlo por 

escrito; cuando ninguno de 10s testigos sepa esaibir y en los casos de suma 

urgencia. 

Surtirh efectos cuando el testador fallezca de la enfermedad o en el 

peligro en que se hallaba, o dentro del mes de desaparecida la caw que lo 

autorizb, este tipo de testamento requiere de la dedaracibn judicial de ser formal 

(art. 1571 C6digo Civil). 

TESTAMENT0 MARlTlMO 

Este testamento lo podrA otogar cualquier persona que se encuentre en 

alta mar, a bordo de navios de la Marina Nacional, ya sean de guerra o 

mercantes (art 1583 M g o  Civil). 

El testament0 serh eswito por duplicado, ante la presencia del capitbn del 

navio y dos testigos y leido, datado y firmado, hadendose del m ism mencion 

en el diario de la embarcam (bimra). 

Una vez que la embarcacibn toque sudo mexicano se entregarA el 

duplicado dd testamento o los dos ejemplares, en el caso & no haberse hecho 

entrega antes a agentes diplomiticos, a la autoridad marititna del lugar. 

Los agentes diplomiticos, h s u l e s  o autoridades maritimas, segun sea 

el caso, levantarhn luego que redban el ejemplar del testamentq un acta de la 



entrega y la remitirin con el citado ejemplar a la brevedad posible a la Secretaria 

de Relaciones Exteriores. 

El testamento maritimo solamente produdra efectas legales si llegase a 

fallecer el testador en el mar o en su defect0 dentro del mes siguiente contado a 

partir de que desembarque en algun puerto, ya fuese naaonal o extranjero, en 

donde haya podido ratificar u otorgar de nuew su ultima disposicibn. 

TESTAMENT0 MlLlTAR 

El Cbdigo Civil permite la elaboracibn de este tipo de testamento al militar 

o al asimilado al ejbrcito, en el momento de entrar en combate o cuando haya 

sido herido en el camp de batalla, debiendo otorgario ante dos testigos o bien 

haciendo entrega a b t o s  del pliego cerrado que contenga su ultima voluntad, 

finada de su pur?o y letra. Pod& llevarse a cabo tambibn cuando el testador 

fuese hecho pdsionero de guerra. 

Una vez otorgado el testamento militar en forma escrita u oral, los testigos 

tendran la obligacibn de entregar el testamento en el caso que bste conste por 

escrito o de instruir sobre su wntenido en el de que fuere otorgado de palabra, 

al jefe de la corporacibn, quien deberri remitido o dar parte a la Secretaria de la 

Defensa National. 

TESTAMENT0 HECHO EN PAIS EXTRANJERO 

El nadonal que quiera otorgar su testamento enankhdose en el 

extranjero, deberi sujetarse a las fonalidades que establezca la legislacibn del 

pais de que se trate, pues sblo produdrin sus efectos en el Distrito Federal 

cuando hayan sido forrnulados de acuerdo con las Leyes del pais en que lo 

otorgaron (art. 1593 M i g o  Civil). 



Los secretarios de legacion, 10s dnsules y los vicednsules mexicanos 

podran hacer !as veces de notarios o de receptors de 10s testamentos de 10s 

nacionales en el extranjero, en 10s casos en que las disposiciones 

testarnentarias deban tener su ejecucibn en el Distrito Federal; dichos 

funcionarios deberhn remitir copia autorizada de 10s testamentos que ante ellos 

se hubieren o tqado  a la Secretaria de Relaciones Exteriores, misma que en el 

caso de haber sido olbgrafo tendra la obligacion de entregarlo, en un tbrmino de 

diez dias, a1 encargado del Archivo General de Notarias. 

C) CASOS EN QUE PROCEDE LA SUCES16N TESTAMENTARIA 

La sucesibn testamentaria procede linicamente, cuando exisla un 

testamento perfecto (valido) y haya al rnenos un heredem idbnea (si hay sblo 

legatarios se les considera herederos artlculo 1286 Cixligo Civil). 

El notario podrh intewenir en los casas en que la Ley expresamente se lo 

permita, pues en la mayoria de 10s testamentos, sobre todo 10s especiales. 

necesariamente tendrhn que ser declaradas formales mediante un procedimiento 

judicial. 

S) SUCESI~N INTESTAMENTARlA 

Como ya dijimos anteriormente, 8s la que se defiere por disposicibn de la 

Ley. Tambien se conoce como ab intestato o legitima. Para el studio de esta 

nos basaremos en las disposiciones que establece la Ley al respecto, por ser 

&ta quien presume la voluntad del de cujus, y establece las reglas a seguir para 

cada caso. 



a) CASOS EN QUE PROCEDE LA SUCES16N INTESTAMENTARIA 

El W i g o  Civil establece en su art. 1599, que la sucesibn legifma se abre: 

1. Cuando el autor de la herencia no haya otorgado testamento, o bien si lo 

otorgb, este resulta nulo o pierde su validez, ya sea por revocad6n o caducidad. 

2. Cuando el testador no haya dispuesto de todos sus bienes mediante su 

testamento: en este caso, s6lo se refiri6 a algunos de sus bienes, no a todos, por 

lo cual la sucesibn serh de naturaleza mixta, pues de 10s que si dispuso se 

trarnitarh sucesibn testamentaria y de 10s que no serh intestamentaria o legifma. 

Al respecto 10s articulos 1283 y 1601 de nuestro ordenamiento civil 

establecen: 

Articulo 1283 'El testador puede d i n e r  del todo o de parte de sus 

bienes. La parte de que no diiponga quedarh regida por los preceptos de la 

sucesibn legitima'. 

Articulo 1601 'Si el testador dipone legalrnente sblo de una parte de sus 

b'enes, el resto de dlos forma la sucesibn legltirna'. 

3. Cuando no se curnpla con la condiibn impuesta al heredero. Este caso 

supone que el testador no instituyb subsStudones. 

Al respecto el W i g o  Civil establece en su art. 1600 'Cuando siendo 

vhlido el testamento no deba subsistir la institucih de heredem, subsislirhn, sin 

embargo, las disposiciones hechas en #, y la sucesi6n legitirna sblo 

wrnprenderh 10s bienes que debian corresponder al heredem instituido'. 

4. Cuando caducare por cualquier causa la institucibn de heredero y este 

fuere unico, esto es si ese heredero muere antes que el testador, repudia la 

herencia o resulta incapaz de heredar, y no se nornbro subsftuto. 



b) QUIENES TIENEN DERECHO LEGlTlMO A HEREDAR 

CONFORMEA NUESTRO C6DIGO CIVIL 

En la sucesibn legitima unicamente tienen derecho a heredar las 

personas designadas por el Codigo Civil en su articulo 1602: o sea los 

descendientes, wnyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto 

grado y la concubina o el conarbinario; b tos  ultimos si satkfacen los requisios 

establecidos por la Ley para tal efecto. A falta de todos ellos la Beneficencia 

Publica. 

Existe un prinapio fundamental que rige la sucesion legitima contemplado 

en el articulo 1604 que establece: 'Los parientes mas pr6ximos excluyen a los 

mas remotos", salvo los casos de excepcibn que la misma Ley seilala y que mas 

adelante estudiaremos. 

Otra regla es que 10s parentescos que dan derecho a heredar, son el 

consanguineo y el avil, y no asi, el de afinidad (art.1603). 

Antes de entrar al analisis de wmo heredan las personas ya citadas, es 

importante saber que existen diversos modos de heredar ab intestato: 

Por cabeza.- Se da cuando el heredero es llamado directamente a suceder. 

Por estirpe.- Es llamado a suceder en sustitucion de la cabeza, dividibndose 

la porcion que corresponds a k t e  entra el numem de personas que integran 

su descendencia. 

Por lineas.- Se divide en dos, la linea paterna y la matema. 

c) ORDEN PRELATIVO PARA HEREDAR AB INTESTATO 

A continuation analizaremos los supuestos y casos que establece el 

Codigo Civil al respecto de c6mo sucederan las personas con derecho a ello: 



SUCESI~N DE LOS DESCENDIENTES 

Los descendientes son las personas que tienen derecho a heredar 

primeramente excluyendo a todos 10s demas, con excepcidn del c6nyuge o, en 

su caso, concubinarios quien en algunos casos podra heredar simultAneamente, 

cuando no tenga bienes o teniendolos no igualan la pordbn que corresponda a 

un hi@. 

Exiiten diversos supuestos specificos que debemos analizar: 

la Case.- Concurren solo hi@: la herenaa se dividih por partes iguales. 

Al respecto el art. 1607 senala 'Si a la muerte de 10s padres quedaran 

solo hijffi, la herenda se dividirA por parts iguales'. 

T Caso.. Concurren descendientes con cbnyuge: a kste le corresponded la 

porcibn de un hijo, estableciendo la ley aerlas hipbtesis al respecto: 

1' regla.- Que el c6nyuge suprstite no tenga bienes pmpios. En este 

caso heredarh wmo un hijo. 

2'regla.- Que el ojnyuge suprstite tenga bienes que sean de un monto 

igual a la porcion que les wrresponderia a cada uno de los hijos. En este caso 

no heredah nada. 

3aregla.- Que el cixlyuge supbrstite tenga bienes, pem la cuantia de 10s 

mismos no iguale al rnonto de la porcion que le corresponde a cada hijo. En 

este caso kste Gene derecho a heredar lo que baste para igualar la pordbn que 

corresponda a cada hijo. 

Y Case.. Concurren hijos con descendientes de ulterior grado. 

En este caso el Gdigo Civil establece una exception al prindpio de que 

jos parientes r n b  cercanos excluyen a 10s mas lejanos, al disponer en su 

articulo 1609, que 'si quedaren hijos con descendientes de ulterior grado, 10s 

primeros heredaran por cabeza y los segundos por estirpe. Lo rnismo se 



observara tratiindose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de 

heredar a que hubieren renunciado la herencia. 

Un ejemplo de lo anterior seria: que el de cujus tenia tres hijm y uno de 

ellos murib antes que el, quien a su vez tenia dos hijos. La herencia se dividiri 

en tres porciones; 10s hijos del de cujus heredarin por cabeza, 

correspondibndoles una porcidn a cada uno de ellos o sea un tercio, y los nietos 

heredarin por estirpe, correspondibndoles la mitad de una porcibn, esto es un 

sexto a cada uno de ellos. 

Conviene precisar que la estirpe, no tiene limits pues en el ejemplo 

anterior, sino hubiera nietos pasarh la porcion correspondiente a 10s bisnietos. 

4 O  Caso.. Conwnen hijos con ascendientes. En este caso los hijos serin los 

herederos y los ascendientes (padres, abuelos, etc.) s61o tendrin derecho a 

alimentos. 

So Caso.. Sucesidn del adoptado. El adoptado hereda como un hijo. Es 

importante seilalar que antes de las reformas de mayo del2000, la ley distinguia 

entre adopcion plena y adopcion simple; actualmente solo existe la adopcion 

plena, asi, todas las adopciones h&s antes de esta reforma se regirtin por las 

reglas que se establecian para heredar en ese entonces, por ejemplo: en la 

adopcibn simple no hay derecho de sucesibn entre el adoptado y los parientes 

del adoptante, ello en razdn de lo previsto en el articulo 295 del W i g o  Civil que 

establecia 'el parentesco civil es d que nace de la adopcion simple y solo existe 

entre adoptante y adoptado'. Con la reforma la ley no hace distincion en cuanto 

a la adopcion, pues Bsta se equipara al parentesco consanguineo; por lo tanto, 

establece vinculos entre todos 10s familiars del adoptante y el adoptado y 

considera a bste como si fuera hijo consanguineo. 



Este caso se inscribe en la sucesion de los descendientes, en el cual 

pueden concurrir 10s adoptantes con 10s descendientes del hijo adoptivo. 

Los adoptantes se equipararin a los ascendientes, por lo cual como ya 

sefialamos anteriorrnente, solo tendran derecho a alimentos y 10s descendientes 

(hijos) heredarhn en su totalidad el caudal hereditario. 

SUCESl6N DE LOS ASCENDIENTES 

lo Caso.. Concurren s61o padres. 

Al respecto la Ley establece que a falta de los ascendientes y del 

cbnyuge, sucederhn el padre y la madre por partes iguales. Si s61o hubiere 

padre o madre, el que viva sucedeh en tcda la herencia; es impwtante 

mencionar que esto liltimo exduye a los abuelos del de cujus (arts. 1615 y 1616 

del Cbdigo Civil). 

T Case.- Concurren s61o ascendientes de ulterior grado por una linea. En este 

caso la herencia se divide por partes iguales. 

30 Case.- Concurren ascendientes por ambas lineas. La herencia se dividiri por 

partes iguales por linea (patema-matema), y a su vez los miembros de cada 

linea se d'widihn la porcion que les co~esponda; aqui se aplica el principio de 

que 10s parientes mas cercanos excluyen a los mAs lejanos, pues en este caso 

no heredarh el bisabuelo, y se da el supuesto de que no todos 10s que est6n en 

el mismo g d o  heredardn igual. 

Caso.. Concurren los ascendientes del adoptado en forrna simple, con 10s 

adoptantes. La herencia se dividirh por partes iguales entre 10s adoptantes y 10s 

ascendientes del adoptado, p u s  10s adoptantes heredarin con las mismas 

reglas que se establecen para los ascendientes consanguineos. 



SUCES16N DEL C6NYUGE 0 CONCUBINARIO 

lo Caso.- Concurre el dnyuge m descendientes. En este caso se dan 10s 

supuestos que seiialamos al respecto con anterioridad en el apartado de 

sucesion de los descendientes. 

T Caw.. Concurre wnyuge m ascendientes. La herencia se dividirb en dos 

partes: una para el cbnyuge y la otra para los ascendientes. 

30 Caso.. Concurre la cbnyuge con hermanos. La herencia se dividirb asi: dos 

terceras paltes para la cbnyuge y una tercera palte para los hennanos; si btos 
son varios, se dividirb a prorrata entre ellos, lo anterior aunque el cbnyuge 

sup6rstite tenga bienes propios (art. 1628Cbdgo Civil). 

4' Caso.. No hay descendientes, ascendientes ni hermano. En este caw, 
aunque haya otros parientes distintos a los mencionados, el cbnyuge heredA 

en su totalidad el caudal hereditario. 

SUCESI6N DE LOS CONCUBINARIOS 

Se aplicarbn las reglas relativas a la sucesion del dnyuge. Es importante 

seiialar que actualmente el C H g o  Civil remnoce 10s derechos del concubinario 

como si fuese conyuge, siempre y cuando cumpla con 10s requisites que al 

efecto seiiala la Ley como son: 

a) Que no existan impedimentas legales para contraer matrimonio. 

b) Que al momento de la muerte del autor de la herencia, los conwbinarios 

vivan juntos en forma constante e inintermmpida. 

c) Que dicha union twiese una duracion no menor de dos atios, estos 

inmediatos al deceso del causante, pudiendo ser dicho plazo menor, en el caso 

de que hubiesen tenido un hijo en comun. 



d) Que esta relacion de concubinato se de como si fueran cbnyuges, pues si 

existe alguna relacion o matrimonio actual con otra persona, no procederi este 

beneficio. 

SUCESl6N DE COLATERALES 

lo Caso.- Concurren hemnos de doble linea. En este caso, si hay hermanos 

por ambas lineas (patemamatema) heredarin por partes iguales. 

T Case.. Concumen hemnos con medios hermanos. En este supuesto 10s 

hemnos PeredarAn una doble porabn y los media hermanos media porcibn de 

lo que les corresponds a la hennanos. 

3 O  Caso.- Concurren henanos con sobrinos. En este caso se da la excepdon 

al principio fundamental que establece la ley, de exclusion de los parientes & 

cercanos por lo mhs lejanos; pues los hermanos heredab por cabeza y los 

sobrinos tambibn aunque por estirpe. 

4 O  Caso.. Concurren solo sobrinos. A falta de los henanos sucederin sus hijos 

por estirpe y los miembros de cada estirpe por cabeza. 

5 O  Caso.. Otros parientes. A falta de Ios parientes rnencionados, sucederhn los 

parientes mhs pr6ximos dentro del cuarto grado, sin distincion de linea, de doble 

vinculo y heredadn por partes iguales. 

En ausenda de todos 10s mencionados, heredari la Beneficencia Publica. 

Es importante destacar que la ley prevk siempre un heredero en via legitima. La 

ley establece que en d caso de que resulte heredera la Beneficencia Publica de 

bienes raices que no pueda adquirir confonne al articulo 27 Constitutional, 

debed procederse a vender los mismos en subasta publica, aplidtndose el 

precio que obtuviere de dicha venta a la propia Beneficencia. 



I .  CONCEPTOS DE JURlSDlCClON Y PROCEDIMIENTO 
JURISOICCI~N 

Etimol6gicamente jurisdicdon significa 'decir o declarar el derechoB.4' Se 

deriva de la expresion latina "jusdicere que significa declarar o aplicar el derecho 

a casos pa~tiwlars'.~z 

'Es la funcion del Estado, wnsistente en tutelar y realizar el Derecho 

objetivo diciendo (ylo, haciendo) lo juridiw ante casos wncretos, a traves de 

organos especialmente cualificados para ello'?3 

En este sentido Rafael de Pina a f ina que la jurisdiction 'es la actividad 

del Estado encaminada a la actuacion del derecho objetivo mediante la 

aplicadon de la norma general al caso wncreto. Esta funcion es encomendada a 

10s organos specificos de car5cter publico, cuya potestad se deriva de las 

normas constitucionales".44 

Por su parte. Carlos Arellano Garcia la define como 'el conjunto de 

atribuciones que tiene el Estado, para ejercerlas, por conduct0 de sus organos o 

por medio de arbitro, con aplicacion de normas juridicas generals e 

individualizadas, a los diversos actos y hechos que se susciten con motivo del 

planteamiento de posiciones wncretas en wntroversia. Afirmando asi que el 

PILMES, Ed~ado. Olwonano de Dewno Procerd Cnl. E d m d  P d a .  Mbaco, pdg 510 
' 2  LOLANO, Anbmde J. Dcmnax, Ramnaro ae Lwlslau3n y J~monaenclx Meacanar. Tom ... Tnbund 
S~~notinr do .LeIida del Disita Federal a &  780 - ... . , --- .. 
0 DinionanO Juridm Espara.. Editwid Espasa, Erpaaa, pa. 552. 
u DE PINA, Rafael y Jose Castlllo Larraaga. In-dtuciones de Derecho Procesal CMI. Sexla edici6n. Ed'60nal 
Ponua, MbMco. 1978. pdg. 59. 



Para juzgar y a su vez la palabra 'juzgat, procede de la expresion 'judicare' que 

es decidir una cuestion"." 

Al respecto, Jose Becerra Bautista nos dice que la jurisdiccion 'es la 

facultad de decir, con fuena vinculatoria para las partes, una determinada 

situadon juridica ~ntrovert ida'.~ En este sentido Rafael de Pina afirma que 'la 

potestad para administrar justida, es atribuida a los jueces, quienes la ejercen 

aplicando las normas juridicas generales y abstractas a 10s casos concretes que 

deben decidif." Y que 'de la aplicacibn de la norma general al caso wncreto 

puede deducirse, a veces la necesidad de ejecutar el wntenido de la declaraaon 

formulada por el drgano wrrespondiente y entonces, la act'vidad jurisdictional 

no solo es declaratlva, sin0 tambibn ejecutiva'.Q 

Una vez apuntados divenos wnceptos de jurisdiccibn, entendemos que 

k t a ,  es el poder, autoridad, facultad o fundon que tiene el Estado, para 

gobemar, para aplicar las Leyes e incluso para ejecutadas, incluso dado el caso, 

para resolver wntroversias o deteninar ciertas reladones juridicas, ejerciendo 

dicha potestad a travbs de 10s organos facultados para ello. 

El Estado no solo delega o encomienda su jurisdicdon exdusivarnente a 

brganos jurisdicdonales (juez), pues la finalidad al aplicar o declarar el Derecho 

es reglamentar las reladones juridicas entre las personas, por lo que otras 

institudones o personas, wrno el notario pueden intervenir en la formalization y 

reglamentadon de los actos realizados, aplicando y declarando el Derecho, y 

tambien los particulares que intervienen en deteninados actos juridim, tienen 
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la facultad de decir el Derecho entre ellos, pues en ejercicio de la autonmia de 

la voluntad, las partes aplican las normas juridicas individualizadas que regidn 

sus obligaciones, a los contratos o convenios, realizados por las mismas. 

La intervena6n del juez para declarar o aplicar el derecho principalmente 

se da en 10s casos previstos en nuestra legislacion pero sobre todo cuando 

existe wntmversia, ello basado en el principio de que a nadie se le puede negar 

el acceso a la justicia y es asi wmo el juez juzga, pues al verse afectados Ios 

particulares, wncumrbn ante el, quien, mediante la aplicacion de la norma 

general al caso concrete, declara y aplica lo procedente wnfome a la Ley. 

En relacion con lo anterior d e b e m  adarar que la intervendon del juez, 

no siempre tiene como antecedente una wntroversia, porque puede devenir la 

actuacibn judicial para una mera dedaracibn o constatacibn de un hecho o una 

situacion, generalmente en 10s casos de la 'jurisdicci6n voluntaria', pues el juez 

tamtien puede intervenir aplicando o decbrancb el derecho en los asuntos en 

que no haya wntienda, ejemplo de ello seria este caso, en el que 10s 

interesados acuden ante d juez para solicitarle su intervencion, no obstante que 

no existe una diferencia que dirimir entre ellos. 

La funcibn jurisdictional del Estado es la intervehcion que d mismo Sene 

a instancia de los particulares, procurando la salvaguarda de 10s intereses 

pmtegidos por el Derecho, contribuyendo con etb al orden. 

En resumen, podriamas decir que la jurisdicci6n la puede ejercer no 

solamente el juez, sino tambien los particulares, y traandose de nuestro tern, el 

notario, quien a raiz de la nueva Ley de Notariado para el Ditrito Federal, podk 

declarar y aplicar la norma para determinar el orden de hefederos sean 

testamentarios o legitirnos. 



Otro punto que consideramos perfinente precisar es la distincidn de los 

conceptos de jurisdiccion y de competenaa, pues no son sinbnimos y pueden 

causar confusion. Boncenne, citado por Eduardo Pallares, considera a la 

jurisdiccibn como 'el poder del juez y a la cornpetencia como la medida de ese 

poder, tarnbien la define 'la aptitud del juez para ejercer su jurisdiccidn en un 

caso determinado' y corno 'la facultad y el deber de un juzgado o tribunal para 

conocer de determinado asunto'. La competencia es en realidad la rnedida del 

poder o facultad otorgada a un organo jurisdicdonal para entender determinado 

asunto'.e 

Por su parte, Ugo Rocco, cilado por Arellano Garcia, seiiala que la 

cornpetencia es 'aquella parte de la jurisdicci6n que compete en concreto a cada 

brgano jurisdictional, segun algunos criterios, a travbs de los wales las normas 

procesales distribuyen la jurisdicc'on entre 10s varios oganos ordinarics de la 

misrna'.s 

Eduardo Pallares define a la competencia como 'la porci6n de la 

jurisdiccion que la Ley atribuye a los organos jurisdiccionales para conocer 

determinados ~uicios'.~' 

Arellano Garcia nos dice que 'la cornpetencia es la aptitud derivada del 

derecho 0bjef~0, en virlud de la cual un organo del Estado esta facultado para 

ejercitar derechm y wmplir obligati~nes'.~~ 

Una vez seiialada la difemcia entre competenaa y jurisdiccion, por lo 

que respeda a nuestro tema diremos que las reglas que setiala el Cbdigo de 



Procedirnientos Civiles para fijar la wrnpetencia del juez en materia sucesoria, 

no son las mismas que sefiala la Ley del Notariado, para fijar la wmpetencia del 

notario, pues el primem podra wnocer aun existiendo controversia, en razon del 

dornicilio, lugar en donde se encuentren los bienes o el de fallecirniento d d  autor 

de la sucesi6n, ya sea que se trate de sucesion testamentaria o intestamentaria. 

No ocurre asi tratandose del notario, pues en el caso de la sucesion 

intestamentaria s6lo podra conocer cuando no exista controversia o rnenores, y 

siempre y cuando el ultimo dornicilio del autor de la sucesi6n hubiere sido el 

Distrito Federal, o si se encuentra en la Entidad en donde se pretende llevar a 

cabo la sucesibn, la mayor parte en numero o la totalidad de 10s bienes. 

Trathndose de la sucesi6n testamentaria, la tramitaci6n notarial podrb 

llevarse a cab0 independientemente de cuBl hubiere sido el ultimo domicilio d d  

autor de la sucesi6n o el lugar de fallecirniento d d  mismo, siempre y cuando no 

hubiere controversia y cuyos herederos fueren mayores de edad o menores 

emanupados. 

PROCEDlMlENTO 

Rafael de Pina seliala que 'en el leguaje wmente, procedimiento expresa 

manera de hacer, la serie de reglas ttmicas, legales, etdtera, que regulan una 

determinada actividad humana. En el lenguaje forense, la palabra procedimiento 

se emplea wmo sin6nimo de juicio, de pleito y de proceso. No obstante, esta 

palabra time una significaabn clara y especifica; expresa la forma exterior del 

pmceso; la manera cbmo la Ley regula las actividades procesales, la forma, el 

rito a que &tas deben ajustarse. No debe wnfundirse, por tanto, el proceso con 

el procedimiento, pues son wnceptos diitintos aunque muy estrechamente 



relacionados. Phcticamente, no hay proceso sin procedimiento, ni procedimiento 

que no manifieste la existencia de un proceso'.a 

De igual manera, Eduardo Pallares advierte que 'no hay que identificar el 

procedimiento y el proceso. Este ultimo es un todo o si se quiere una institution. 

Esta forrnado por el conjunto de actos procesales que se inician con la 

presentacibn y admisibn de la demanda y termina wando concluye por las 

diferentes causas que la Ley admite. El procedimiento es el modo como va 

desenvolviendose el proceso, 10s tramites a que esti sujeto, la manera de 

substanciado ...".% 

Por su parte, Carlos Arellano Garcia, afirma 'que el procedimiento es la 

acci6n o modo de obrar, es decir, marca una sene de acaecimientos en la 

realidad como consecuencia del desenvolvimiento del pmceso en la actuacibn 

concreta, asi misrno que el proceso es abstract0 y el procedimiento concrete. El 

proceso es el desarrollo regulado por la Ley de todos 10s actos concatenados 

cuyo objetivo es que se diga el derecho a favor de quien tenga la razon total o 

parcial. El procedimiento es el desarrollo real de un caso en que se ha planteado 

una determinada contr~versia".~~ 

De lo expuesto y transcrito concluimos: 

a) El proceso siempre tiene una finalidad jurisdicdonal, es dear aplicativa 

del derecho y resolutiva del litigio. El procedimiento en cambio se reduce a una 

coordinacidn de actas relacionados entre si, que tan sdo constituye una fase del 

DrOCeSO. 



b) El procedimiento regula conductas concretas dentro de un promo, 

como podrian ser las del juez, las partes o un tercero, estableciendo una 

tramitacibn especial para cada caso dependiendo de su naturaleza. 

c) Tambien d e b e m  serialar que existen procedimientos de diversa 

indole con fines distintos al jurisdim'onal, wmo es el caso del procedimiento 

notarial. 

d) Aunque el proceso y el procedimiento son vocablos que por costumbre 

suelen utilizarse indistintamente, prOceso precisa la idea de un todo como 

institucibn, formado por el conjunto de actos p m l e s  que delimitan la forma 

de llevarlo a cabo lo que a su vez se enliende como pmcedimiento que designa 

una fase procesal limitada dentm del proceso en que se desarmlla. 

2. PROCEDlMlEUTO SUCESORlO ANTE JUEZ 

El pmcedimiento sucesorio ante el juez, se regirA tanto por el M i g o  

Civil, pues en el existen diiposiciones referentes al mismo, como por el Codigo 

de Procedimientos Civiles, en el que se estaMecen las reglas de manera ITAS 

amplia. 

A) COMPETENCIA DEL JUEZ EN MATERIA SUCESORIA 

El articulo 156 del CMgo de Procedimientos Civiles, fraccion V establece 

los supuestos en los que el juez de lo familiar podti wnocer de un juicio 

sucesorio: 

"ARTICULO. 156. Es juez wmpetente: 

Fraccion V. En los juicics hereditarios, el juez en wya jurisdiction haya 

tenido su ultimo domicilio el autor de la herenaa; a falta de este domicilio, lo seri 

el de la ubicacion de los bienes r a i m  que fomlan la herenaa; y a falta de 

domicilio y bienes raices, el del lugar del falleamiento del autor de la herencia...". 



En este articulo se precisan 10s supuestos en 10s que un juez podra 

conocer de una sucesion, determinando un orden prelativo, que debera 

0 b ~ e ~ a r ~ e  al momento de iniciar la misma; es decir, la cornpetencia se 

determinara de acuerdo a 10s supuestos previstos y precisamente en ese orden: 

primer0 habrh que s t a r  al ultimo domicilio, despues a la ubicacion de 10s bienes, 

etdtera, por lo que, en un ejemplo, si el autor de la sucesion hubiere establecido 
0 

su ultimo domicilio en Guadalajara, Jalisco, teniendo sus bienes en Sonora y 

hubiere fallecido en el Distrito Federal sed  juez competente, el del lugar donde 

tuvo su domicilio el autor de la sucesibn, en el caw, el de Guadalajara. 

B) SECCIONES DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO JUDICIAL 

Nuestro W i o  de Procedimien@ Civiles, seilala que todo juicio 

sucesorio contendrh cuatro secciones: la primera llamada de sucesih; la 

segunda del inventario; la tercera de administradon y la warta de partidon, las 

cuales analizaremos a continuacibn. 

PRIMERA SECCI~N. DELA SUCES~~N 

Esta seccibn contendra la presentacibn del testamento o la denuncia del 

intestado, segun sea el caw; las citaciones a 10s herederos; la convocation a 10s 

que se crean con derecho a la herencia; lo relativo al nombramiento y remodon 

de albacea e interventores; el reconocimiento de derechos hereditarios; 10s 

incidents relatives al nombramiento o remou'bn de tutors, conduyendo con la 

resolucibn correspondiente, respecto a la validez del testamento, la capacidad 

para heredar y la preferencia de derechos en d intestado. A esta resolucibn en 

la pdctica se le conoce corn declaratoria de herederos (art 785 M i g o  de 

Procedimientos Civiles). 



En esta seccion debemos distinguir si hay o no disposicion de ultima 

voluntad (testamento) y por el alcance de este trabajo no distinguiremos si debe 

ser declarado o no formal. 

TratAndose de la sucesion testamentaria, el o 10s que pmmuevan, 

deberhn presentar al juez el testamento del autor de la sucesion. 

Aunque el articulo 790 del utado ordenamiento, seiiala que el juez, sin 

mas tdmite, tend& por radicada a la testamentaria y en el mismo auto 

convocad a los interesados a una junta para hacerles saber quien es el albacea 

designado en el mismo, o si no lo hubiere, para que lo elijan, en la prhctica no 

acontece asi, pues inmediatamente despub de radicada la sucesibn, solicitara 

informes al Archivo General de Notarias y al Archivo Judicial, para que informen 

si dentro de sus arch~os se encuentra diiposidbn testamentaria otorgada por el 

autor de la sucesibn, para saber si el testamento presentado es el ultimo. Cabe 

aclarar que esta obligadon no es impuesta por el M g o  de Procedirnientos 

Civiles, sino por el alticulo 123 de la Ley del Notariado y que a wntinuacion 

transcribimos "ARTICULO 123. Los jueces y 10s Notarios ante quienes se tramite 

una sucesion, recabaran los informes de los arch'~0S oficiales correspondientes, 

acerca de si b tos  tiene registrados testamentos otorgados por la persona de 

cuya sucesion se trate y en su caso, 10s data  de otorgamiento de dicho 

testamento...". 

Una vez obtenidos lo informes antes mencionados, el juez dentro de los 

ocho dias siguientes a la ataci6n de 10s herederas, procedera a llevar a cabo la 

aludida junta, en el caso de existir menores o inmpaatados, se citara al tutor de 

10s misrnos, si lo tuvieren, si no el juez dispondd para que se les noinbre. 



Tambien se citara a1 Ministerio Publico para que represente a 10s 

herederos cuyo paradero se ignore o a 10s que habiendo sido citados no se 

presentaren. 

Si el testamento no es impugnado o no se objeta la capacidad de los 

interesados, el juez en la misma junta reconocerh wmo herederos a los que 

esten nombrados y en las porciones que les correspondan (art 797 W i g o  de 

Procedimientos Civiles). 

Tra~ndose de la sucesan intestamentaria, el o 10s denunciantes tendran 

que justificar al juez, el parentesw que 10s unio con el autor de la sucesion, en el 

grado en que puedan considerarse herederos legitimos (mhximo cuarto grado), 

por medio de las partidas del Registro Civil o con los documentos o pnrebas que 

Sean legalmente posibles (constancias, dedaraciones, fe de hechos). 

Una vez radicada la sucesion, el juez procederh de igual manera que en 

la sucesion testamentaria a solidtar 10s informes wrrespondiintes al Arch~o 

General de Notarias y a1 Archivo Judicial, para cerciorarse que efect~amente no 

existe depositada en ellos disposici6n testamentaria y wmprobando lo anterior, 

mandara citar a 10s interesados, quienes deberan justificar sus derechos con 10s 

documentos necesarios que acrediten su entmncamiento, asi como, en su caso, 

con informadon testimonial. Para la recepci6n de d i i a  informacron se dtara y 

se darh vista al Ministerio Publiw, quien dentro de los tres dias siguientes a la 

diligenua, deberh formular su pedimento, del cual a su ve. se darh vista a 10s 

interesados para que subsanen la falta si la hubiere. Practicadas las diligencias 

antes mencionadas, el juez, sin m&s  mite dictad auto haciendo la declaracion 

de herederos, que resulte procedente. El juez en el mismo auto citari a una 

junta de herederos dentro de los ocho dias siguientes para que designen 



albacea. Se omitira la junta si el heredero fuere unim o si 10s interesados desde 

su presentacibn dieron su voto por escrito o en comparecencia. 

Si la declaraci6n de herederos la solicitaren parientes colaterales dentro 

del cuarto grado, el juez, despuh de recibir los justificantes del entroncamiento y 

la informacibn testimonial, mandarh fijar avisos en lus sitios publicos del lugar del 

juicio; en Ios lugares del fallecimiento y de origen del finado, anunciando la 

muerte de b t e  sin testar y 10s nombres y el grado de parentesco de 10s que 

redaman la herencia, llamando a los que se crean con derecho a la herenda 

para que comparezcan al juzgado a reclamar la herencia dentro de 10s cuarenta 

dias. Estos avisos (edictos) tambibn se publicaran en un peritdim de 

informacibn o corno en la Mctica se entiende de mayor circulacibn, de diez en 

diez dias (aunque en el Cbd'go de Pmcedimientos Civiles, ni en algun otro 

ordenamiento encontramos que debemos entender por 'peri6dico de mayor 

circulacibn'). 

La declaradn de herederos de un intestado surte el efecto de tener por 

legitimo poseedor de 10s bienes, derechos y acciones del difunto, a la persona 

en cuyo favor se hizo. 

. SEGUNDA SECC16N. DEL /WENTAR10 

Esta secci6n contendh, el inventario provisional del interventor; d - 
inventario y avaluo que forrne el albacea; los incidents que se promuevan y las 

resduciones correspondientes a los mismos (art. 786 M i g o  de Procedimientos 

Civiles). 

El albacea designado estb obligado a formar lus inventarios y avaluos 

dentro de 10s diez dias siguientes a la aceptaabn del cargo, debiendo 

presentarlos dentro de los sesenta dias consecutivos. 



El inventario serh p a  escrito: en el constara la relacion de 10s bienes, 

derechos, acciones asi como los crbditos que contra del autor de la sucesion se 

tuvieren. Esta relacion de activo y pasivo se desprende de lo dispuesto por el 

CMgo Civil y el W i g o  de Procedimientos Civiles, por que este solamente se 

refiere a ciertos rubros para el caso del inventario solamne, cuando la mayoria 

de los herederos la constituyan menores de edad o cuando la Beneficencia 

Publica es heredera y en este caso, serh practicado por el actuario del jwgado 

o por un notario, nombrado por la mayoria de los herederos. 

El avaluo constarb por escrito; serh realmdo por perito designado por los 

herederos o en su defect0 por el juez y tiene por objeto determinar el valor 

exacto de los bienes inventariados. 

Practicados el inventafio y 61 o los avaluos, serhn agregados a los autos y 

se pondrAn de manifiesto de la secretaria del juzgado por cinco dias, para que 

los interesados puedan examinadas. Si transcurre ese tbrrnino, sin hater 

oposicibn, el juez sin mhs trhmites los aprobarh. 

TERCERA SECCI~N. DE LA ADMlNlSTRAU6N 

Esta seccih contendrh, todo lo relativo a la administracion; las cuentas; 

su glosa y calificacjbn y la comprobacion de habese cubierto el impuesto fiscal 

(art. 787 Cod'go de Pwdimientos Civiles). Aunque esto ultimo en la prhctica y 

por las disposiciones kcales actuales es letra muerta. 

La administracion de los bienes que forman el caudal hereditario, tiene 

por objeto cuidar y consewar dichos bienes asi como el wmplir las obligaaones 

existentes. La administracibn puede ser llevada a cabo por el a lbam o el 

interventor, segbn sea el caso y en ciertos casos puede encargarse al cdnyuge 

supbrstite. 



Tanto nuestro W i g o  de Prmdimientos Civiles como el m i g o  Civil, 

establecen que tratandose del chnyuge suMrstite que hubiere estado casado en 

sociedad conyugal con el autor de la sucesibn, tendra la posesibn y 

administracibn de los bienes de la sociedad y en este caso el albacea s610 

inte~efldra limithndose a vigilar. 

La rendicibn de cuentas constituye una obligaaon atribuida a cuantos 

tienen a su cargo la administracibn de los bienes de la herencia (interventor, 

wnyuge, albacea, etcbtera), quienes deber;in rendir cuentas del aiio anterior 

dentro de 10s primeros cinco dias del aiio siguiente. 

Cuando el que administre no rinda cuentas dentro del plazo establecido, 

serh removido de plano. 

Debemos destacar que cuando se tramita una sucesibn ante notario, la 

Ley no lo obliga a solicitar la rendiaon de cuentas. 

CUARTA ETAPA. DE LA PARTIU~N 

Esta seccibn contendr6 los proyectos de distribuabn provisional de 10s 

productos de los bienes hereditarios; y de particion de Ios bienes; los inadentes 

que se promuevan contra los proyectos mencionados, asi como los arreglos 

relativas; las resoluciones correspondientes y lo relathro a la aplicaclbn de bienes 

(art. 788 M g o  de Procedlmientos Civiles). 

La partld6n consiste en el conjunto de operaciones que se practican para 

fijar la poruon del caudal herediirio que corresponde a cada uno de los 

herederos. 

Tienen derecho a pedir la particion de herencia: el heredero que tenga la 

libre disposiabn de sus bienes; el heredero que este sujeto a condicibn, luego 

que bta se haya cumplido: el cesionario del heredero y el acreedor del mismo; 



10s coherederos del heredero condicional y 10s herederos del heredero que 

muere antes de la particion. 

En esta seccion se mntemplan dos proyectos; uno referente a la 

distribucion provisional de 10s productos de 10s bienes hereditarios, el cual el 

albacea presentah dentro de 10s quince dias siguientes de haber sido aprobado 

el inventario y el otro respecto a la partidon de los bienes que forman parte de la 

herencia, misrno que el albacea presentad dentro de 10s quince dias siguientes 

de aprobada la cuenta general de la administracibn. 

Concluido el proyecto de pa~ticibn, d juez lo mandad p m r  a la vista de 

10s interesados, en la secretaria, por un tbrmino de diez dias; vencido este sin 

haber oposicibn, aprobara el proyecto y dictah sentenda de adjudicaaon, 

mandando entregar a cada uno de los interesados los bienes que le hubieren 

sido aplicados, con los titulos de propiedad relatives, despuk de ponerse en 

ellos una nota por d secretario, en la que se haga constar la adjudicacibn; 

debernos entender que se bata de bienes muebles. 

La adjudicacibn de bienes hereditarios se otorgara con las formalidades 

que, por su cuantia, la Ley exige para su venta, esto es que si se trata de bienes 

inmuebles y el valor de los mismos excede de 365 veces d salario minimo 

general en el Distrito Federal, tendra que constar en escritura publica, si no 

rebasa ese limite, podrd otorgarse en escrito privado. El notario ante el que se 

otorgue la escritura seh  designado por el albacea. 

3. EL PROCEDIMIENTO SUCESONO ANTE NOTARM) 

El pmcedimiento sucesorio ante notario se rige principalrnente por la Ley 

de Notariado para el Distrito Federal y de rnanera supletoria por C6digo Civil y el 

m i g o  de Procedirnientos Civiles. Mismo que estudiaremos en el capitulo 

siguiente. 



A) REFERENCIA GENERAL SOBRE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO 
( P U B L ~ C ~  EN LA GACETA WONC DEL DlSTRlTO FEDERAL EL 28 DE MARZO DEL 2000) 

Con fundamento en al articulo 122 constitucional, medularmente la funcibn 

legislativa en materia notarial en el Distrito Federal se encuentra encomendada a 

la Asamblea Legislativa del propio Distrito Federal. 

El 26 de noviembre de 1998, el Presidente de la Mesa Directiva de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la I Legislatura, turn0 a la Comision 

del Notariado para su studio y dictamen la iniciativa de Ley del Notariado para 

el Distrito Federal, del Partido Accion Nadonal. 

Con fecha 30 de abril de 1999, la Mesa Directiva antes mencionada tumb 

a la Comision del Notariado, para su estudio y dictamen otra iniciativa de Ley, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciQ Democratica. 

De las dos iniciativas mencionadas haremos un breve analisis de la 

exposicion de motivos y del texto propuesto para saber 10s fundamentos y 

argumentos que dieron origen a nuestra Ley vigente. 

En la inidativa del Partido Acci6n Nadonal, se enuncia que una de las 

necesidades bhicas de una sociedad ordenada es contar w n  plena certeza y 

seguridad juridica de los actos de esta naturalera que realian sus miembros; es 

por ello que se ha requerido de instituciones mmo la fe pliblica y el Notariado 

Mexicano encargado de aplicarla a 10s casos concretas, que garanticen la 

certeza y seguridad de los actos y hechos juridicm. 

En esta iniciativa se proponia reforrnar integramente la Ley del Notariado 

de 1980, con el fin de rnejorar y poner en orden su wntenido, actualizar las 

normas, establecer condiciones para que el Notariado btindara un mejor servicio, 

reforzar las condiciones de seguridad juridica para todos 10s interesados, 



reestructurar las relaciones existentes con la administracion publica y avanzar en 

materia de simplificacibn administrativa. 

Por su parte, la iniciatiia del Partido de la Revoluaon DemocrAtii, 

enfatiza la necesidad del prudente ejercicio de las atribuciones del organo de 

gobiemo encargado de ejercer la funuon legislativa en el ambito local, respecto 

de la materia notarial. Concibe al Notariado como una instituci6n social de fe 

publica vinculada a los poderes del Estado, product0 de una suma de fuentes 

estatales, socials y prufesionales. 

Esta iniciativa ubicaba la naturaleza juridica de la fundon notarial como 

un derecho adjetivo, regulador de los procedimientos y formas referidos al 

ejercicio de la fe ptiblica dada por el notario, encargado de dar forma a la forma 

del Derecho creado por el interactuar de los parliculares, mediante las 

mnvenciones cunbctuales ode manifestadbn de voluntad que realizan. 

Tambibn proponia, entre otras cosas, un mejor orden sistedtico de la 

Ley del Notariado yen la materia que nos ocupa, la tramitadon de la sucesibn 

mortis causa ante notario, establece que el notario podrh intervenir traundose de 

la sucesibn intesfarnentaria, lo que antes solo podia hacer un juez de lo familiar. 

En concrete, establecia cwno supuestos que: 

1. En las sucesiones en las que no hubiere controversia alguna y cuyos 

heredem fueren mayores de edad o personas juridicas con domicilio en el 

Distrito Federal, pudieran tramitarse ante notario, al igual que las sucesiones 

a que se refiere el articulo 1776 del M i g o  Civil relatiio a que wando todm 

los herederos fueren mayores de edad y estuvieren acordes, podran 

separarse del juido y optar por Ios acuerdos que estimen convenients. 



2. La sucesion intestamentaria se tramitara ante notario si el ultimo domicilio del 

autor de la sucesion estuvo en el Distrito Federal, una vez obtenidos del 

Archivo General de Notarias y del Archivo Judicial, las constancias de no 

tener estos depositado testamento o informe de que se haya otorgado alguno 

y previa acreditacion por 10s herederos de su entroncamiento con el de cujus, 

mediante las actas del registro civil correspondientes. 

3. Por lo que se refiere al testamento publim cerrado y al testamento olbgrafo, 

pudieran declararse formales ante el propio notario. 

4. Por lo que respecta a las publicaciones, si el autor de la sucesion hubiere 

tenido su domicilio fuera del Distrito Federal se haran ademas en un 

periodico de mayor circulation en la localidad del ultimo domicilio del 

testador. 

Confrontando el texto propuesto por ambas iniciativas, por lo que respecta a 

nuestro tema, la sucesion mortis causa, con el texto finalmente establecido en la 

nueva Ley del Notariado en vigor encontramos que: 

1. La regla general propuesta para la tramitacion sucesoria es que no hubiere 

controversia alguna y 10s herederos fueren rnayores de edad o personas 

juridicas, con domicilio en el Distrito Federal, no haciendo distincion entre 

testamentaria o intestamentaria. La Ley actual no lorcontempla asi, pues 

establece que tratandose de la sucesion testamentaria, la tra-amitaci6n notarial 

pod6 llevarse a cabo independientemente de cual hubiere sido el ultimo 

domicilio del auto de la sucesion o el lugar de su fallecimiento, obteniendo 

previamente 10s informs respectivos del Archivo General de Notarias y del 

Archivo Judicial o de la oficina res~ectiva si es fuera del Distrito Federal.En 



este orden de ideas no es claro que debemos entender por domicilio, pues 

nuestro Codigo Civil establece que es el lugar donde las personas residen 

habitualmente, el del centro principal de sus negocios, donde residan o 

simplemente el lugar donde se encontraren (art. 29). Lo anterior es 

susceptible de generar graves problemas pues podra tramitarse la sucesion 

en el lugar que se hubiere encontrado el autor de la sucesion, lo que se 

prestaria a ser utilizado a conveniencia de 10s posibles herederos. 

2. TratAndose de la sucesion intestamentaria, se propuso que se tramitara ante 

notario si el ultimo domicilio del autor de la sucesion fue el Distrito Federal. 

La Ley actual dispone que tambien podra tramitarse si se encuentran 

ubicados en la entidad la mayor parte en numero o la totalidad de 10s bienes, 

con lo que no es clam, pues no precisa si se alude a bienes muebles o 

inmuebles. 

3. Respecto al testamento publico cerrado y al testamento olbgrafo, se propuso 

que pudieran dedararse formales ante el propio notario. La Ley actual es 

clam en limitar la actuation notarial, al establecer que la apertura del 

testamento publico cerrado, asi como la declaration de ser formal un 

testamento especial, se otorgara siempre judicialmente. 

4. Finalmente por lo que toca a las publicadones, se propuso que si el autor de 

la sucesion hubiere tenido su domidlio fuera del Distrito Federal, se harian 

ademas en un peri6dico de mayor arculacion en la localidad del ultimo 

domicilio del testador. La Ley actual establece que se harin dos 

publicadones en el diario de mayor circulacion nachnal, con lo que se puede 

dar el caso que en la localidad que se esta tramitando la sucesion no llegara 

ese diario. 



B) NORMAS PARA LA TRAMITACI~N SUCESORIA NOTARIAL 

La Ley del Notariado establece wmo regla general para la actuation notarial 

en matena sucesoria, que ante notario se podran tramitar aquellos asuntos que 

en tenninos del M i g o  de Procedimientos Civiles Sean del conocimiento de los 

jueces, siempre y cuando no hubiere menores no ernanapados o mayores 

incapacitados y, ademas, no exista wntroversia. Las normas inherentes a este 

tipa de tramitacibn sucesoria, ias detallaremos en el capitulo siguiente. 



CAPITULO IV. LA INTERVENCI~N DEL NOTARIO EN EL 
PROCEDIMIENTO SUCESORIO. ESTUDIO SISTEMATICO Y CRITIC0 

1. REGULACION EN EL C ~ D I G O  DE PROCEDIMIENTOS CIWLES PARA EL 
DlSTRlTO FEDERAL, RESPECT0 A LA INTERYENC16N DEL NOTARIO EN EL 
PROCEDIMIENTO SUCESORlO 

Antes de la actual Ley del Notariado para el Distrito Federal (Diario Oticial 

de 28 de mayo de 2000), la inte~encion del notario en el procedimiento 

sucesorio, estaba prevista para la sucesion testamentaria principalmente en los 

articulos del 872 al 876 Bis del Chligo de Procedimientos Civiles, y en el 876 

para la intestamentaria. 

Actualmente la Ley del Notariado regula la actuacion del notario tanto en 

la sucesion testamentaria como en la intestamentaria. 

Para comprender mejor el contenido y alcances de la actual 

reglarnentacibn, consideramos necesario hacer una breve referencia a la manera 

como estaba regulada. Por ello, haremos un analisis de las disposiciones 

correspondientes del M i g o  de Procedimientos Civiles, con la aclaracion de que 

consideramos dercgadas todas aqu6llas que resulten incompatibles con lo 

previsto en la vigente Ley del Notariado, en virtud de lo dispuesto en su articulo 

segundo transitori0.5~ 

Segun lo previsto en el articulo 872 del W i o  de Procedimientos Civiles, 

el notario estaba facultado para tramitar una sucesion, siempre y cuando se 

cumplieran 10s siguientes requisites: 

A) Que todos 10s herederos fueren mayores de edad. 
B) Que hubieren sido instituidos en un testamento publico. 
C) Que no hubiere controversia alguna. 

WI?TiCULO SEGUNOO TRANSITORIO. Se abmga ia Ley del Notariado p a a  el Dishit Federal publiiada en el 
Oiaria (Xlcid del D i W  Feded, el 8 de enem de 1980 y ws especikas refmnas mrespordientes y se 
dwoga Iasdkpsi%mqueseopMganaesiaLey. 



De 10s requisitos antes mencionados se desprendia que: 

A) El nofario no podia conocer de, una sucesion en la que hubiere 

menores aun en el caso de que estuvieren emancipados, pues un requisito 

indispensable para que interviniera era que todos 10s herederos fueran mayores 

de edad. 

a) Por otm lado, el requisito de 'mayoria de edad' se prestaba a 

interpretar que si habia una persona moral no podia intervenir el notario. 

pues aquellas no pueden ser menores o mayores de dad ,  al ser este un 

atiibuto exclusi.vo de las personas fisicas; sin embargo, la interpretacion 

correcta era la de hacer el tr&nite toda vez que es un requisito que nose 

les aplicaba. 

b) Tampoco podia. tramitarse una sucesion ante notario en la que 

hubiere mayores incapacitados, ~aunque expresamente no lo dijere el 

atticulo 872 del W g o  de Procedimientos Ciuiles, pu.es &itas, al no tener 

la libre disposicibn de sus bienes necesariamente tendrian que ser 

representados por tutor, cuya.intervencion implica la previa designacibn, 

que solo puede ser hecha por un juez. 

B) Necesariamente se requeria la existencia de un testamento publico. Se 

referia al publico abierto o al simplificado, pues trakindose del testamento 

pirblico cerrado, el pmpio ordenamiento preve un procedimiento espedal ante 

juez para declararlo formalmente valido. 

C) No debia haber controversia entre los heredem. El notario al ser un 

profesional del Derecho, encargado de dar forma a 10s actos y hechos juridicos 

pasados ante su fe, no cuenta con la facultad y el imperio para dirimir 

contmversias; asi en cuanto hubiere oposicion de algun aspicante a la herencia o 

de cualquier acreedor, el notario debia suspender su inte~encion. 



En cuanto a 10s documentos necesarios para la tramitacion, se requeria que 

el albacea y 10s herederos exhibieran al notario: 

1) El acta de defuncion del autor de la herencia y 

2) El testimonio del testamento. 

La compmbacion de la muerte del autor de la sucesion, necesariamente 

tenia que ser mediante el acta de defuncion, por lo que no podia tramitarse ante 

el notario una sucesion en la que no existiere dicho documento, p u s  de otra 

manera seria materia de prueba la muerte del de cujus, situation que escapa a 

la competencia de un notario, mas no asi a la del juez de lo familiar, ante quien 

se podri acreditar este hecho 'con otro documento o pmeba bastante' (att.774 

CMigo de Procedimientos Civiles). 

Aunque d dtado ordenamiento no lo establecia, el notario al igual que el 

juez, tenia la obligation con fundamento en 10s articulos 80 de la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal de 1980 y 1559 y 1564 del W g o  Civil para el 

Distrito Federal, de sdicitar los informes respectivos al Archivo General de 

Notarias y al Archivo Judicial, para saber si el testamento presentado ante ellos 

era el ultimo. Obtenidos estos inforrnes, debia proceder a redactar la escritura 

haciendo constar la aceptacibn de herencia y el reconocimiento de 10s derechos 

hereditarios de los instituidos en el propio testamento, confomle a la voluntad del 

testador, y la dedaracibn de que el albacea procederia a forrnar el inventario. 

El notario estaba obligado a dar a conocer dichas declaraciones por 

medio de dos publicaciones, de diez en diez dias en un peribdiw de 10s de 

mayor circulacion en la Republica. Debemos decir que este tipo de publicaciones 

eran eficaces en ciudades pequeiias donde todos los habitantes se conocian; 

actualmente no tienen el mismo efecto de publicidad y mmo consecuenaa solo 



hacen mas complicado y costoso el tramite. Mas adelante insistiremos sobre 

este punto. 

El albacea, con la conformidad de 10s herederos debia presentar a1 

notario el inventario de 10s bienes de la herencia y el proyecto de particion para 

su respectiva protocoliadon (art. 874 y 875 del Codigo de Procedimientos 

Civiles). De la lectura de estos articulos podia desprenderse que la 

protocolizacion del inventario debia hacerse en una escritura y la del proyecto de 

particion en otra; sin embargo, en la pdctica era comlin hacerlo en una escritura 

por la cuestion de 10s costos. 

Dentro de estas disposiciones, se contemplaba la posibilidad de repudio 

ante notario, solamente tratandose de legatarios instituidos mediante un 

testamento publico simplificado (art. 876 bis, frac. IV del W g o  de 

Procedimientos Civiles) pues tratandose de otros herederos solo podian hacerlo 

cuando nose enwntraren en el lugar del juiao (art. 1661 del C&lgo Civil). 

El citado C6digo de Procedimientcs Civiles establece en sus articulos 876 

y 782 como caso de excepdon, que traandose de un intestado, &te podra 

seguirse tramitando con la intemencibn de un notario siempre y cuando todw 10s 

herederos fueren mayores de edad y hubieren sido reconocidos judidalmente 

con tal caracter. El juez lo hara saber a 10s herederos, para que estos designen 

al notario ante quien se tramitah y continuara la sucesion wrrespondiente. 

hasta la adjudication de bienes. 

Respecto del procedimiento en el caso de testamento publia, 

simplificado, el art. 876 bis del aludido ordenamiento establecia como requisito, 

que los legatarios o sus representantes exhibieran a1 notario: 

1) La copia certificada del acta de defuncion respectiva y 

2) El testimonio del testamento publico simplificado. 



El notario tenia que hacer una publicacion en un peribdico de 10s de 

mayor circulacion en la Republics, para dar a conocer que ante el se estaba 

tramitando la titulacion notarial derivada del testamento publiw simplificado, 10s 

nombres del testador y de las legatarios y, en su caso, el parentesw existente 

entre unos y otros. 

Tambien tenia que recabar del Archiio General de Notarias, del Archivo 

Judicial del Distrito Federal y de 10s wrespondientes archi is  u ofianas 

similares del ultimo domicilio del autor de la sucesion, las wnstancias relativas a 

la existencia o inexistencia de testamento, para deducir si el testamento 

presentado ante &I era el ultimo otorgado por el autor de la sucesion. 

Si el testamento presentado fuere d ultimo otorgado y no existiere 

oposici6n por parte de 10s legatarios, el notario redactaba el instnrmento 

relacionando 10s doarmentos exhibidos, asi corn las wnstancias relativas a la 

existencia o inexistencia de testamento y 10s dem$s documentos d d  caso. En el 

mismo instrumento en d que hacia wnstar la wnformidad de los legatarios en 

aceptar el legado, se podia hacer constar tanto la repudiation como el 

otorgamiento de otro testamento publiw simplificado (art. 876 Bis, fracs. IV y V 

Cddigo de Procedimientos C'viles). 

De estas disposiciones previstas en d Cddigo de Procedimientos Civiles 

respecto de la intervencion del notario en materia sucesoria, entendemos que 

solo tienen aplicacion las que no wntravengan lo dispuesto por la nueva Ley del 

Notariado para el Distrito Federal. 



2. REGuLAc~~N EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL DlSTRlTO FEDERAL DE 1980 Y 

SUS REFORMAS EN CUANTO A LA ~NTERVENCI~N DEL NOTARlO EN EL 

PROCEDlMlENTO SUCESORlO 

La Ley del Notariado que antecede a la actual (1980), no contemplaba la 

intervencion del notario en el procedimiento sucesorio, pues con respecto a la 

sucesibn mortis causa solo establecia la obligacion de 10s jueces y 10s notarios 

de solidtar 10s informes correspondientes al Archivo General de Notarias y al 

Archivo Judicial (art. 80) para saber de la existencia o inexistencia de algun 

testamento otorgado por el autor de la sucesion, y como senalamos las reglas 

specificas del procedimiento estaban contempladas en el Cbdigo de 

Procedimientos C'viles. Esto p m v d  en la prictica muchas dudas sobre la 

actuacion del notario. Recordernos que por una parte en la Ley Organica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (art. 4 frac. VIII) se le 

mencionaba como un auxiliar en la administradon de justicia y por ello su 

actuacion y cornpetencia debia ser similar a la del juez, apliciindole entre otras, 

las reglas del articulo 156 del WQO de Procedimientos Civiles. Por otra parte, 

al ser un fedatario cuya actuacion esta regulada en la Ley del Notariado, era &ta 

quien debia considerane, y por tanto, no tenia ni las limitadones ni la 

cornpetencia del juez. 

Con la nueva Ley se aclara esta duda, pues se fijan las nonas para la 

actuacion del notario. Esto ultimo debemos tomarlo con ciertas reservas, toda 

vez queen el fondo son las mismas normas ya contempladas en el W i g o  de 

Procedimientos Civiles (no controvenia, mayoria de edad, etc6tera) con la 

variante principal de darle competencia durante toda la intestamentaria de lo que 

antes solo podia conocer un juez de lo familiar; ademas distingue de alguna 



manera 10s procedimientos para cada tipo de sucesibn. La citada Ley (1980) 

tuvo varias reformas, sin embargo, no tuvieron relacion importante con nuestro 

tema. 

3. SISTEMA SEGUIDO POR LA LEY DEL NOTAWADO VlGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO SUCESORIO 

La intervendon del notario esta regulada en el titulo segundo, capitulo IV, 

denominado ' De la competencia para realizar funciones notariales en asuntos 

extrajudidales y de la tramitacion sucesoria ante notario', a su vez dividido en 

dos secciones, la primera, relativa a disposiciones generates y la segunda, a las 

normas notariales de tramitacibn sucesoria. 

Dentro de las disposiciones generals, enwntramos que el notario puede 

intervenir en distintas asuntos extrajudiciales. La propia Ley lo establece de 

manera ejemplicativa (art. 166): 

a) En sucesiones. 

b) En la celebration y rnodificacion de capituladones matrimoniales, 

disolud6n y liquidadon de sociedad wnyugal. 

c) En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demk 

diligenuas. 

Por las caracteristicas de este trabaju, nos referimos exclusivamente a 

las sucesiones. 

La Ley del Notanado faculta al notario a inte~enir en todos aquellos 

asuntos que en tbrminos del CMigo de Procedimientos Civiles, conozcan los 

jueces en via de jurisdiction voluntaria, en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados (art. 166). Es decir, a primera vista 

pareciera que el notario y el juez tienen la misma competencia; sin embargo, la 



actuacion del notario esta limitada por los supuestos mencionados, mientras que 

el juez tiene otros supuestos o reglas de competencia (art. 156 frac. V del 

Codigo de Procedimientos Civiles). 

Se establece como regla general, que sin perjuicio de lo dispuesto por el 

articulo 782 del Codigo de ~rocedimientos Civiles, podran tramitarse ante 

notario: 

'Las sucesiones en las que no hubiere controversia alguna, y cuyos 

herederos fueren mayores de edad, menores emancipados o personas 

juridicas" (art. 167). 

El mencionado articulo 782 del Cixligo de Procedimientos Civiles, 

establece que una vez iniciado un juicio sucesorio, siendo 10s herederos 

mayores de edad, de comun acuerdo poddn despubs del reconocimiento de sus 

derechos, enwtnendar a un notario la formation de inventarios, avallios, 

liquidadon y particion de la herencia. 

Con la nueva Ley, al igual que antes una vez iniciado un juicio sucesorio 

ante juez, los interesados despubs del reconocimiento de sus derechos 

hereditarios, pcddn separarse de la prosecution judicial y wntinuarlo ante 

notario; esto lo deducimos por la frase 'sin perjuicio" que a su vez nos plantea 

diversos problemas y dudas: 'Se trata de dos supuestos de actuacion? 'En 

realidad se dercga el 782, por lo establecido en el articulo segundo transitorio ya 

citado?. Para nosotros, se trata de dos hipotesis distintas. La primera es que de 

inicio se faculta a1 notario para actuar en 10s casos de intestado, y la segunda, es 

que ademas se wnseiva la posibilidad de los interesados de separarse 

judicialmente del procedimiento sucesorio una vez hecha la declaratoria de 



herederos, aunque aqui pareciera que si hay menores emancipados no podran 

hacerlo. 

Consideramos que la intencion del legislador fue tanto disminuir la carga 

de trabajo al juez como brindarle una mayor confianza al notario, a1 darle a este 

intervencibn en las sucesiones intestamentarias, de las que antes solo podia 

conocer un juez de lo familiar en su etapa inicial, lo cual, estaba vedado al 

notario. 

Por lo que respecta a la intervencibn del notario cuando no hubiere 

controversia, se refiere a que no exista ninguna, pues un principio de su 

actuacion es la rogacion y el consentimiento de 10s interesados y lleva implicita 

la idea de conformidad, y aunque no cuenta con facultad de dirirnir controversias, 

ello no impide su intervencibn, si 10s interesados llegan a un acuerdo preliminary 

se la solicitan. 

Tampoco puede intervenir cuando concurran menores no emancipados, 

porque k tos  no tienen la capacidad de ejercicio; contrario sensu si puede 

intervenir cuando hay emancipados toda vez que estos tienen la libre 

administration de sus bienes. 

En cuanto al termino personas juridicas que emplea el articulo 167, 

debemos decir que la Ley las rnenciona para evitar las interpretaciones 

equivocas que se daban anterionente por el requisito de la mayoria de edad. 

Nuestm CMigo Civil nose refiere a ellas con esta denominacion, sino con el de 

'personas morales" (art. 25 Cbdigo Civil). 

Por ultimo, aunque la Ley en el articulo 167 se refiere a 'herederos", 

consideramos que lo hace en el sentido de 'sucesores', comprendiendo a 10s 

herederos en si y a 10s legatarios, porque darle otra interpretacibn seria dar 



cabida a la psibilidad de intervention notarial en 10s casos de donde haya 

legatarios menores de edad, lo que iria en contra de la regla general. 

A continuation analizaremos las dispsiciones previstas para cada tip0 de 

sucesion. 

A) SUCESI~N TESTAMENTAHA 

Conforme a los articulo 167 y 168 de la Ley, la tramitacion de la sucesion 

testamentaria podh llevarse a cab,  por el notario del Distrito Federal, 

independientemente de cual hubiere sido el ultimo domicitio del autor de la 

sucesion o el lugar de su fallecimiento, siempre y wando no haya 

controversia y los heredems sean mayores de edad, menores emandpados 

o personas juridicas. 

Aqui el legislador no limita la competenaa territorial del notario, como lo 

hace con la del juez, pues &te solo sera competente para conocer de una 

sucesion, dependiendo o bien d d  ultimo domialio del autor de la sucesion, de la 

ubicacion de 10s bienes o del lugar del fallecimiento (art. 156 frac. IV Codigo de 

Procedimientos C'viles). 

El notario &lo podra intervenir en una sucesibn testamentaria trathndose 

de testamento publico abierto o publico simplificado, pues la Ley establece que 

la apertura del testamento publico cerrado, asi como la dedaracih de ser formal 

un testamento especial, se hah siempre judicialmente. No hace mencion del 

testamento olbgrafo, pues la declaracibn de ser formal k t e  la hara el juez 

conforme al procedimiento previsto en el C6digo Civil y en el de Procedimientos 

Civiles. A pesar de la prohibicion tajante y analiiando el procedimiento 

correspondiente, no encontramos mayor argument0 en contra para que ante 



notario se hiciera la apertura del publico cerrado, lo que redundaria en un tramite 

mas agil y menos costoso. 

Tampoco podra inte~enir el notario cuando hay otras disposiciones de 

ultima voluntad, distintas al testamento, por ejempio, en materia agraria, laboral, 

mercantil, etcetera. 

a) REQUISITOS PARA LA TRAMITACI~N DE LA SUCESI~N 

TESTAMENTARIA 

1) Exhibir al notario wpia certificada del acta de defuncion del autor de la 

herencia. 

2) Exhibir el testimonio del testamento. 

La Ley establece que todos 10s herederos deberin exhibir el testamento y 

el acta de defuncion, reafinando lo que antes establecia el Cbdigo de 

Procedimientos Civiles, ademas de seguir siendo una obligacion del albacea, 

con la conformidad de 10s herederos (art. 1706, fracn'6n I, CMigo Civil). 

La wpia certificada del acta de defuncion es indispensable porque a 

travb de ella se obtiene la certeza del fallecimiento de una persona y deberi 

exhibirse, pues en el tramite notarial no se aplica lo dispuesto por el articulo 774 

del Cbdigo de Procedimientos Civiles, ya que este articulo se refiere a1 juicio 

sucesorio tramitado ante juez. 

La Ley reitera dentro de las disposiciones relativas al tramite sucesorio, la 

obligacion del notario de solicitar los informes al Archivo General de Notarias y al 

Archivo Judicial, sobre la existencia o inexistencia de algun testamento otorgado 

por el de cujus, pues anteriormente esta obligacion solo la enwntrabamos como 

una disposicion aislada en la Ley de Notariado y en 10s articulos 1559 y 1664 del 

Cbdigo Civil. 



Ahora, tambien se le impone la obligation de solicitar el informe 

conespondiente a las oficinas r e s m v a s  del ultimo domicilio del autor de la 

sucesibn, si k t e  no fue el Distrito Federal, con el fin de brindar mayor seguridad 

y cetteza juridica de que el testamento presentado es efectivarnente el ultimo 

otorgado, pues podria darse el caso que hubiera otro testamento cuya existencia 

se ignore, lo que no puede wnocerse de otro mod0 al no existir un registro 

nacional de testaments o de disposiciones de ultima voluntad donde se pudiera 

corroborar lo anterior. Dicho sea de paso, actualmente es necesario y posible 

debido al avance de la tecnologia ese Registro, para tener un informe exacto e 

inmediato al respecto, que abarcara toda la Republic.. Esto lo mencionamos 

sin olvidar que la materia testamentaria es un asunto de competencia local y 

habria que hacer algunas reformas para culminar con el establecimiento de 

dicho Registro, aunque al respecto y a pesar de esto liltimo existen ya acuerds 

de la Sewetaria de Gobemacion con algunas Entidades. 

6) PROCEDlMlENTO PARA LJI TRAMITACI~N DE LA SUCES16N 

TESTAMENTARIA 

Una vez obtenidos los informes wrrespondientes del Arch~o General de 

Notarias y del Archivo Judicial, de los que se desprenda que el testamento 

presentado es el ultimo que otorgo el autor de la herencia, el notario procederi 

conforme a lo dispuesto en el attiarlo 170, de la Ley, a redactar la escritura de 

aceptacion de herencia, en la que los herederos 'podhn' manifestar 

expresamente: 



I. Su conformidad en llevar a cabo todo el tramite sucesorio ante su fe. 

11. Que reconocen la validez del testamento. 

Ill. Que aceptan la herencia. 

IV. Que reconocen por si y entre si sus derechos hereditarios. 

V. Su intention de proceder de comun acuerdo. 

Aunque se utiliza la palabra 'podhn', lo correct0 seria 'debefin'. Pensemos 

en el remoto caso que no quieran rnanifestar nada de lo setialado, ique clase de 

trirnite notarial resultaria? Cualquiera, menos el de inicio de tramite sucesorio 

ante notario. 

El instrumento de aceptacion de herencia podh otorgarse aun sin la 

cornparecencia de Ios legatarios instituidos, siempre que los herederos se 

oblguen al pago de los legados; es una hip6tesis muy prictica, pero tambien 

poco confiable, porque podria haber menores y los dejaria fuera de la actuacibn 

notarial. 

El notario podh hacer constar en la misma escritura la aceptacibn o 

renuncia del cargo del albacea instituido en el testamento, o bien, la desgnacion 

que del mismo hagan todos lo$ herederos de comun acuerdo. 

Actualmente tambien podra hacer constar la renuncia o repudio de derechos 

de 'alguno" de 10s herederos o legatarios (art 172), y por la redaccion surge la 

duda de que si es posible lo anterior wando 'todos' los herederos o legatarios 

deseen hacerlo, situacibn desde luego procedente. 

El notario esth obligado a dar a conocer las declaraciones anteriores 

mediante dos publicaciones en un diario de circulation national, de die! en die! 

dias, con mencibn del numero de la publication que corresponds; es dedr, si es, 

la primera o la segunda, de lo que dejah constancia en instrumento. Debemos 

mencionar que la Ley no establece un plazo para hacer la primera publicaci6n. 



Desde luego que la intencion del legislador al imponerle esta obligacion al 

notario, fue la de dar mayor infonacion a 10s interesados que crean tener 

derecho a la herencia. 

El primer punto a comentar es que no hay disposicion legal que nos defina 

que es un diario de circulacion national. Ademas no vemos la razon de que 

estas publicaciones se tengan que hacer de diez en diez dias, toda vez que se 

podria brindar la misma seguridad con una sola, como en el caso del testamento 

publico simplificado. 

Nos llama la atencion que esta obligacion de hacer las publicaciones no la 

tiene el juez ante quien se tramite un juicio sucesorio. Lo anterior, porque 

finalmente el sentido de las publicaciones se traduce en proteger el derecho que 

pudiera tener cualquier interesado en una sucesion, ya sea ante el juez o el 

notario. 

Una vez hechas las publicadones, el albacea procede* a realizar el 

inventario y 10s avaluos de 10s bienes que fotman el acervo hereditario, mismos 

que, en su caso, con la aprobacion de todos 10s herederos se protocolizaran. 

Para la formacion del inventario debemos remitimos a las reglas del 

Codigo de Procedimientos Civiles. 

Debemos mencionar que aunque el CWigo Civil en su articulo 1706, 

fraccion IV, establece como una obligacibn del albacea la rendicion de cuentas, 

ni la Ley de Notariado, ni el W i g o  de Procedimientos contemplan de manera 

especifica la misma dentro de las disposiciones relativas al procedimiento 

sucesorio ante notario. 

Posterior al otorgamiento de la escritura de aceptacion de la herencia, y 

de la formacion de inventario y avaluos, los herederos y el albacea otorgadn la 

escritura correspondiente de particion y adjudication, segun lo dispuesto por el 



autor de la sucesion en su testamento (art. 177). Esto no hace sino reproducir lo 

establecido en el W i g o  Civil, aunque este ultimo aclara que seria posible una 

reparticion distinta, en el caso de existir acreedores. 

Tratandose del testamento publico simplificado 10s legatarios instituidos 

exhibiran al notario el testimonio del testamento, el acta de defuncion, los titulos 

de propiedad y demas documentos del caso. 

En este caso tambien recabari las constandas relativas d d  Archivo 

General de Notarias y del Archivo Judicial y en su caso las correspondientes al 

ultimo domicilio del testador, para 10s efectos que ya hemos visto. 

Es importante destacar que la Ley establece que el notario 'antes' de 

redactar el insbumento, procederh a publ i i r  que ante 61 se lleva a cabo el 

trhmite sucesorio, mediante una sola publicacibn en un diario de mayor 

circulaaon naaonal, en la que se incluih el nornbre d d  testador y 10s de los 

legatarios. Se cuestiona d m o  es que sabe quienes son los herederos y si el 

testamento fue el ultimo, si la publication la hace, conforme a la Ley, antes de 

obtener los infones. 

Tambien nos llama la atencion que batindose del testamento publico 

simplificado, la Ley le ofrezca un tramite distinto al del testamento publico 

abierto, por ejemplo, en lo que se refiere al contenido y al numero de 

publicaciones, pues en un caso es una y en el otro dos, y en realidad no existen 

diferencias sustanciales al contener ambos una disposiah de ulrna voluntad 

que surtira efectos para d e s p ~ b ~  de la muerte, por lo que seria conveniente 

unificar este proceder y que en ambos supuestos fuera una sola, en todo caso 

de la manera prevista para el tramite del testamento publicu simplifcado. 



Finalmente debemos wmentar que respecto a en este tipo de sucesion 

se plasm6 en la Ley, lo que el W i g o  de Procedimientos Civiles ya establecia, 

con la ventaja de que se aclaran algunas de las dudas que se tenian en la 

prbctica. 

19) SUCESI~N INTESTAMENTARIA 

Traundose de la sucesion intestamentaria, el procedimiento previsto en 

la Ley del Notariado para su tramitacion es novedoso, al darle intervencibn 

desde el prindpio al notario, pues antes solo podia conocer un juez de lo familiar 

de la etapa inidal. 

Dicha sucesion podrb tramitarse ante notario: 

Si el ultimo domicilio del autor de la sucesion fue el Disbito Federal, o si se 

encuentran ubicados en la entidad la mayor parte en numero o la totalidad 

de los bienes. 

De esta regla que fija la wmpetencia del notario para conocer de una - 
sucesion intestamentaria, se desprenden varios casos: 

Caso 1. Si el ultimo domialio del autor de la sucesibn fue el Disbito 

Federal yen esta misma entidad se encuentran ubicados los bienes. Este seria 

el caso m& wmun que pudiera darse y no presenta problema al acudir a un 

notario del Distrito Federal. 

Caso 2. Si ultimo domialio del autor de la sucesion fue el Distrito Federal, 

aunque los bienes que forman parte de la herencia se encuentren en otra 

entidad. En este caso tampoco hay problema en la intervendon del notario y 

ademas se aplicah lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley que nos owpa y el 

articulo 121 wnstitudonal, wnforme a los cuales 10s actos que se celebren ante 

la fe del notario podran referirse a cualquier otro lugar, siempre que se de 

cumplimiento a las diiposiciones previstas en la misma Ley. 



Con relacibn a 10s dos casos mencionados, debemos decir que la Ley 

establece para acreditar el ultimo domicilio del autor de la sucesion, una 

declaracion bajo protesta de decir verdad (art. 174). 

Caso 3. Si el ultimo domicilio del autor de la sucesion no fue el Distrito 

Federal, p r o  en esta misma entidad (Distrito Federal) se encuentran 'ubicados" 

la mayor parte en numero o la totalidad de los bienes. 

En este caso la cornpetencia del notario se fija en razon de la ubicadon 

de 10s bienes. Cabe mencionar que esta regla no es clara, pues no especifica si 

son bienes muebles o inmuebles, per0 debemas entender que se trata de bienes 

inmuebles, porque 10s bienes muebles por su naturaleza o por disposition de la 

Ley no pueden ser ubicados (arts. 752, 753 y 754 del Codigo Civil). Tampoco se 

predsa la forma como se debe acreditar esto, por lo que sugerimos que previa a 

la intervendon del notario, se faculte a los presuntos herederos para que bajo 

pmtesta de decir verdad, hagan una reladon de 10s bienes manifestando, el 

lugar en que estos se encuentran ubicados, cuantos son, e induso, la propiedad 

de 10s mismos. 

La precision de si son la mayoria o la totalidad de bienes, se obtiene 

mediante la formaci6n del inventario, y en este caso estariamas en una etapa 

que juridicamente no es la idonea para detem'nar si 10s hay, pues solo esta 

limitada a declarar herederas. En esta situacibn y con lo propuesto, 

consideramas posible otorgar una escritura sin riesgo alguno, aunque se podria 

cuestionar jque pasaria si fuera suficiente con una mera declaraaon y cuando 

se formula el inventario se desvirtuara lo declarado?, jsubsiste lo hecho antes?, 

jjuridicamente d notario actuo en el marco de la Ley? Pensamos que si, porque 

la actuacion del notario esta delimitada al establecer cuales son 10s supuestos 

que validan su actuacion y en este caso se confirma tal posibilidad. 



a) REQUlSlJOS PARA LA TRAMITACI~N DE LA SUCESI~N 

INTESTAMENTARIA 

1) Exhibir al notario copia certificada del acta de defuncion. 

2) Acreditar 10s herederos su entroncamiento mediante las partidas del 

Registro Civil. 

Para que tenga lugar una suasion mods causa, necesariamente debe 

existir un falleddo, el autor de la sucesion; por ello, lo primero es que los 

presuntos herederos acrediten ese hecho al notario, mediante el acta de 

defuncion relativa y como dijimos antes la Ley no admite otro medio de prueba, 

pus,  establece categdricamente 'acta de defuncion". 

Desde luego, para que pmceda la intestamentaria, debe tenerse la 

arteza de la ausencia de testamento, por eso el notario debera obtener las 

constancias relativas del Archivo General de Notarias y del Archivo Judicial. 

En el supuesto en que la competencia del notario se abra en virtud de la 

ubicacibn de 10s bienes, la Ley unicamente obliga al notario a soliatar las 

constancias a que se refiere el phrrafo anterior del Archivo General de Notarias y 

del Archivo Judicial, y no establece que tambibn de las oficinas homblogas del 

ultimo domicilio del autor de la sucesion, como si lo hace trathndose de la 

sucesion testamentaria. 

Considerando lo anterior, podria darse d caso de que el ultimo domicilio 

del autor de la sucesion no fuera el Distrito Federal (Vg.Cuemavaca), pero los 

bienes que forman parte de la herencia se encuentren ubicados en el Distrito 

Federal; aplicando la regla de la ubicacibn de los bienes el notario si podd 

conoar de esta sucesion, pero al no estar obligado a soliatar in fmes del 

ultimo domicilio, puede darse el caso que en la entidad donde ultimamente tuvo 



su domicilio el autor de la sucesion, si exista disposicion testamentaria otorgada 

por el. Por analogia con la sucesion testamentaria, el notario en la practica 

solicita dicho informe a fin de evitar posibles problemas. 

Acreditada la muerte del autor de la sucesion y constatada la inexistencia 

de testamento, las presuntos herederos deberan comprobar necesariamente al 

notario su entroncamiento con el autor de la sucesion, por medio de las partidas 

del Registro Civil, pues no se aplica lo dispuesto por el articulo 801 del Codigo 

de Procedimientos Civiles, wnforme al cual 10s herederas abintestato que Sean 

descendientes del finado, podrin justificar su parentesw con el autor de la 

sucesion, con los wnespondientes documentas o con la pmeba que legalmente 

sea posible. Consecuentemente, si las presuntas herederas no pudieren 

acreditar su parentesw con las actas del Registro Civil, la sucesion no podb 

tramitarse ante notario. 

b) PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACI~NDELA SUCESI~N 

INTESTAMENTARIA 

Obtenidas las wnstancias de las que se desprenda que no hay 

testamento otorgado por el autor de la sucesion, wmpareceran ante el notario, 

en wmpafiia de dos tesmos idoneos, los presuntos herederos, en el orden de 

prelacion previsto en el articulo 1602 del Cbdigo Civil: los descendientes, 

cbnyuge, ascendientes, parientes wlaterales dentro del cuarto grado, la 

wncubina o el wncubinario y la Beneficencia Publica, exhibiendo las wpias 

certificadas del acta de defuncion del autor de la sucesion y aqubllas con las que 

acrediten su entroncamiento con aqUe1. 



Conforme a lo dispuesto por el articulo 169 de la Ley, que exige previa 

acreditacion de 10s herederos de su 'entroncamiento' para wntinuar la 

tramitacion, 10s primeros herederos citados no presentan problems, sin embargo, 

en el caso de concubinarios el notario no podra wnocer, pues al ser materia de 

prueba ello, necesariamente lo tendrian que acreditar con la resolucih 

correspondiente de diligencias de infomacion testimonial en via de jurisdiccion 

voluntaria ante juez de lo familiar (art. 291 Bis del M i g o  Civil). 

De lo anterior opinamos que una vez acrediido su estado por el 

wncubinario o la wnwbina, se deberia facultar al notario para wnocer de esta 

sucesion. Problema un tanto similar enwntramos cuando sea la Beneficencia 

Publica la heredera, por que para ella nunca habrh partida del Registro Civil. 

El notario redactarh la escritura de inicio de tramitacion de la sucesion 

intestamentaria, en la que harh wnstar tanto las dedaraciones de 10s presuntos 

herederos, wmo las de los testigos. De los primeros harh wnstar; que 

manifiestan ser unicos herederos; que proceden de wmun awerdo; que esGn 

conformes con tramitar dicha sucesion; que aueditan su entroncamiento con el 

autor de la sucesibn con las partidas del Registro Civil wrrespondientes, as1 

wmo el fallecimiento, el ultimo domicilio y, en su caso, el matrimonio del autor 

de la sucesion y que bste ultimo no o t o ~ b  disposicibn testamentaria. 

El notario proceder6 a tomar la dedaracibn de los tesligos por separado, 

en los terminos previstos en el articulo 801 del C6digo de Procedimientos Civiles 

para las diligencias de infomacion testimonial. Nos llama la atencion que este 

articulo no establezca los terminos en que las deposiaones deban realizarse. En 

la practica dichos testigos, bajo protesta de decir verdad, declaran al notario su 

nombre wmpleto, su edad, estado civil, nacionalidad, domicilio y ocupacion; 

asimismo y por analogia a lo impuesto a los herederos, el liltimo domicilio del 



autor de la sucesion y que no conocen de la existencia de persona alguna 

diversa a los presuntos herederos con mejor derecho a heredar. 

Como mencionamos, el dtado articulo 801 del Codigo de Procedimientos 

Civiles no establece ningun pmcedimiento para el desahogo de la informadon 

testimonial y debiera ser en ultima instancia la propia Ley, quien diera las reglas 

pues en el articulo 174 dice lo que deben dedarar 10s heredems. Es comun en la 

practica que el notario, por aplicacion analtgica del articulo antes mencionado, 

previa advertencia de las penas en que incurren 10s que dedaran kisamente 

ante el, interrogue a 10s testigos, por separado, de manera verbal y directa, para 

hacer constar: que conheron al autor de la sucesion y desde cuando; si saben 

y les consta el ultimo domicilio del autor de la sucesibn; si contrajo matrimonio y 

con quien; cuantos hijos procre6; que no conocen o no saben de la existencia 

de persona alguna diversa a 10s presuntos herederos con mejor derecho a 

heredar; finalmente dartin la razon de su dicho. 

Acto seguido el notario redact& el instrumento de aceptacion de 

herencia y aqui la Ley nos remite a lo ya apuntado para el tramite de la sucesion 

testamentaria, por lo que, en ella se hara constar: 

I. Que 10s heredems aceptan la herenaa. 

II. Que reconocen recipmcamente sus derechos. 

Ill. Que estAn de comun acuerdo en todo lo relaaonado con la sucesion. 

IV. La designacion de albacea. 

V. La aceptacion del caqo de albacea. 

Hecho lo anterior, puede continuarse el tramite sucesorio En obvio de 

repeticiones, nos remitimos a lo dicho en la testamentaria, por que es lo mismo: 

publicaaones, inventarios, avaluos, particion y adjudicacion. Reiteramos nuestra 



extraiieza de por que al notario siendo un fedatario publiw, se le requiere que 

haga dos publicaciones en todos los casos y no asi al juez, quien tambien 

declara wnforme a la Ley quien es el heredero. A nivel judicial solo se publica 

tratandose del caso de que 10s presuntos herederos sean parientes wlaterales 

dentro del cuarto grado. 

Por lo que respecta a la posibilidad de acumulacion de sucesiones y la 

sucesion mixta, diremos que a pesar de no estar previstas, tambien lo es que no 

esan pmhibidas y por otra parte, no debemos olvidar que el notario puede 

intervenir en aquellos casos en que lo puede hacer el juez cumpliendo 10s 

supuestos rnultiatados. 

A VENTAJAS DE LA N U N A  LEGISLAC/& NOTARIAL EN MATERIA SUCESORIA 

La actual Ley del Notariado establece en materia sucesoria reglas 

especificas tanto para la trarnitacibn notarial de la testamentaria como de la 

intestamentaria; con ello se facilita su aplicacion, ya que antes la inte~efldon del 

notario estaba regulada en el Capitulo Vlll del Titulo Decimocuarto del Codigo 

de Procedirnientos Civiles, intitulado 'De la framitacidn por nofanos: lo que 

ocasionaba diversas ambigiiedades e interpretaciones; por ejemplo, en la 

prhctica algunos notarios utiliiban terminos o frases afines al juicio sucesorio, 

tal como la afirmacion 'ante mi se radico la sucesibn de ...", con lo que podia 

pensarse que ningun otro notario podia conocer de esa sucesion. Tambien se 

llego a considerar que se podian aplicar supletoriamente las reglas del juicio 

sucesorio ante juez, a la trarnitacion sucesoria ante notario, porque ambas 

intervenciones se encontraban previstas en el mismo Cbdigo adjetivo. 



Veamos las ventajas: 

A) Tratiindose de la sucesidn testamentaria reitera, aclara e incluso 

preve nuevas disposiciones de las ya establecidas en el apartado antes 

mencionado del W i g o  de Procedimientas Civiles. 

0) Se faculta al notario a intewenir en una sucesion en la que haya 

menores emancipados. Antes el notario no podia conocer de este tip0 de 

sucesion, pues el articulo 872 del Chdigo de Pmcedimientos Civiles, establecia 

como requisito indispensable que todos 10s herederas fueran mayores de edad, 

aunque como menuonamas algunos notarios opinaban que si podian conocer 

de este t i p  de sucesion, con fundamento en el articulo 643 del Codigo Civil, 

donde se estaMece que 10s menores emancipados Cenen la libre administradon 

de sus bienes y la adquisicion de un bien como herederas o legatarios se 

traduce en un beneficio para el, al incrementar su patrimnio. 

Sin embargo, otros notarios afirmaban que no podian actuar mientras no 

se cumpliera el requisito de la 'mayoria de edad'. 

De cualquier manera ahora ya no es materia de interpretacibn esta 

situation, pues la Ley reconoce la capacidad de administration que el Cbdigo 

Civil atribuye al emancipado. 

C) Aunque de mera precision, es la especificacion de que el notario podri 

conocer de una suwion en la que intervengan 'personas juridicas: 

entendiendo a k t a s  como sinonimo de personas morals (art. 25 Cbdigo Civil), 

pues antes por el requisito de la hayoria de dad", y al ser kste un atributo de 

las personas fisicas, para algunos, esa era razon suficiente para que no 

interviniera el notario, mientras otras afirmaban que al no existir una dispasicion 

que expresamente prohibiera su intervencibn, hecha exception de cuando 

inte~iene en una sucesion la Beneficencia Publica pues fonasamente tiene que 



ser representada por el Ministerio Publico (art. 779 Codigo de Procedimientos 

Civiles), si podia conocer el notario. 

D) Se aciara que el notario podri conocer de una sucesion testamentaria 

independienternente de cual hubiere sido el ultimo domicilio o el lugar de 

fallecimiento del autor de la sucesion; antes, esto estaba sujeto a interpretation, 

no obstante que el multicitado articulo 782 solo requeria y enunciaba la 

existenaa de un testamento publico, fawlt~ndolo a tramitar una sucesion 

independientemente del domicilio o lugar de fallecimiento del autor de la 

sucesion, y no obstante ello, habia la tendencia opuesta de quienes aplicaban 

supletoriamente las reglas de competenaa que el juez tiene para conocer de 

juicia hereditaria, que van en razon del domialio, del lugar de falleamiento y 

de la ubicacion de 10s bienes. 

Por razones practicas se requeria saber cud habia sido el ultimo 

domicilio del autor de la sucesion, con el fin de solicitar el informe sobre la 

existencia o inexistencia de testamento, brindando asi mayor seguridad juridica, 

adquirirse la certeza de que efectivamente el testamento exhibido era el ultimo 

otorgado. 

E) Relacionado con el punto anterior, debemos decir que actualmente 

existe la obligacibn de los notarios de solicitar dicho informe e induso se 

contempla la posibilidad de que wando el ult im domicilio del autor de la 

sucesion no hubiere estado en el Diitrito Federal, se solicite tambien de la 

oficina respectiva a dicho domicilio. 

Esta obligation se encontraba prevista en la Ley del Notariado como una 

disposition aislada y regia tanto para el juez como para el notario. Ahora al 

notario se le impone la obligacibn de solicitarlo tanto a las autoridades locales, 

como tambien a las oficinas respectivas del ultimo domicilio, con la consiguiente 



ventaja de tener mayor certeza sobre que el testamento presentado fue el liltimo 

otorgado por el autor de la sucesibn, sobre todo cuando el ultimo dornicilio no fue 

el Distrito Federal. 

F) Tambien se da la posibilidad a 10s herederos de renundar o repudiar 

sus derechos, usando indistintamente estos terminos como sinonimos, al igual 

que como lo hacen el CMigo Civil y el de Procedimientos Civiles. 

Como estaba regulado, este punto solo podian repudiar ante notario los 

legatarios instituidos en un testamento publico simplificado y los herederos 

solamente wando no se encontraren en el lugar del juiao (tenia que estarse 

tramitando la sucesion ante juez, esto en razon de que se refiere a 5uicio'. 

(Art.1661 M i g o  Civil). 

Los notarios al verse impedidos a hacer constar la renuncia o repudio, 

hacian cesion de derechos lo que no wncordaba con la voluntad de los 

herederos pues les causaba perjuiclos patrirnoniales, al tener una repercusion 

de caracter fiscal y requerir el consentimiento del wnyuge para ello (en el 

supuesto de estar casado bajo el rbgimen de sociedad conyugal). Como esta 

regulado ahora se traduce en un beneficio economico y de ahorro de tiempo 

para los mismos. 

G) Por lo que toca a la sucesi6n intestamenlaria, esta Ley innova, aporta 

y preve una sene de disposidones y procedimientas que facultan a1 notario a 

intewenir en su tramitaabn desde el iniao y con ello se da la posibilidad de que 

10s juicios sucesorios intestamentarios Sean r n k  agiles. Considerando el tiempo 

ernpleado para obtener la documentacion conducente, induyendo las 

publicaciones, un tramite sucesorio integro, podria culminarse en un mes, lapso 

que en el ambit0 judicial resultaria casi imposible de lograr. 



H) Como consecuencia de lo anotado en el inciso anterior, se facilita y 

agiliza la regularizacion de la tenencia de la tierra, problema que siempre ha 

existido en nuestro Pais, ya que rnuchas veces 10s interesados cuando 

pretenden regularizar la posesion de su propiedad se encuentran con el 

problema de que para ello tienen que llevar a cabo un largo y tedioso 

procedimiento judiaal. 

I) Al darle inte~end6n al notario en los intestados, quita una fuerte carga 

de trabajo a los jueces, si considerarnos que hay muchos tramites sucesorios en 

10s que no hay controversia, donde no se deade y asi el juez estaria dedicado a 

resolver controversias. 

J) Se logra un fin del Derecho: procurar una justicia pronta y expedita. 

K) Desde nuestro punto de vista, el tramite sucesorio ante notario es &s 

economico, al estar regulados los honorarios del notario en el Arancel 

respective, mientras que en el juicio sucesorio ante juez, los presuntos 

herederos necesariamente tendran que ser asesorados por un abogado cuyos 

honorarios se tasan en relacion a porcentajes sobre el valor de los bienes que 

integran el acervo hereditario, por lo que de iniuo resulta muy dificil tener 

siquiera una aproximacibn del costo total. 

Deciamos que la actuacion en cuanto a su remuneracion o pago de 10s 

servicios notariales, esth regido por un arancel, que impide a 10s notarios cobrar 

alguna cantidad adiaonal a las determinadas en el mismo, hecha exception de 

las erogaciones que Sean necesarias o consecuencia del otorgamiento del 

instrumento (impuestos, derechos, documentas, cettificados, certificaciones, 

constancias, publicaciones, avaluos, et&tera), con lo que se brinda mayor 

certeza a los interesados en el cobro de los honorarios respectivos, situacion 

que es de vital importancia al tener repercusion econornica. 



L) Otra ventaja aplicable tanto a la sucesion testamentaria wmo a la 

intestamentaria, es que el notario tendrh la certeza del momento en que se 

debera abstener de seguir con la trarnitacion. Cuando alguien se oponga a dicho 

tramite o crea tener derecho en la sucesion, deberh hacerlo judicialmente y serh . 
el juez quien de estimarlo procedente lo wmunique al notario. Con esto se 

elimina la incertidumbre de la validez de su actuation, porque ahora, todo lo que 

haga mientras no tenga conmimiento de la opnsicion en los terminos citados. 

serh plenamente valido. 

M) Se reitera la obligacion d d  notario de hacer una publicadon 

tratandose del tramite del testamento publiw simplificado, sufidente a nuestro 

parecer, para informar a quien crea tener derecho a la herencia, adends de que 

con ello nose generan gastos innecesarios, wmo sucede traffindose de las dos 

publicadones del testamento publiw abierto. 

5. CRlTICA AL SISTEMA ACTUALMENTE SEGUIDO EN MATERIA SUCESORlA 

POR NUESTRA LEGISLACI~N NOTARIAL Y PROPUESTA DE ADECUACI~N 

Una vez que analkamos las disposiciones relativas a la intervendon del 

notario en materia sucesoria, wrresponde dar nuestro punto de vista y para fines 

de exposicion distinguiremos dos tipos de criticas u observaciones, para 

inrnediatamente desputk proponer la manera en que wnsideramos se deberhn 

de adecuar, en el entendido que a lo largo de la exposidon hemos procurado 

comenhr lo que adelante mencionamos; por ello, en algunos casos hacemos 

solo una somera referencia. 

Consideramos que unas son de mera redacdon o de forma, es decir, no 

son trascendentes a la institution o no la afectan; sin embargo, podrian dar lugar 



a diversas interpretaciones, y otras que afectan el fondo o el tramite, es decir, 

aquellas que si repercuten en la institution. 

Dentro de las primeras encontramos: 

1. En el inicio del articulo 166, al final del mismo, se repite dos veces 10s 

vocablos "en tbminos de esta Ley". 

Consideramos que es sufciente el primem y que se deberia de eliminar e l  

segundo, pam quedar el fexto como sigue: ARTICULO 166. En 10s ibnninos 

de esta Ley se consideran asuntos susceptibles de confmacibn por el 

nofario mediante el ejercicio de su fe pliblica (dice :... de su fe pliblica, en 

fbminos de esta Ley). 

2. En el mismo articulo 166 de la Ley, pareciera que las fracciones I y II se 

refiere a ident i i  supuestos. 

'Fraccibn I. Todos aquellos actos en lo que haya o no controversia judiaal, 

los interesados le soliaten haga constar bajo su fey  asesoria los acuerdos, 

hechos o situaciones que se trate; y 

Fraccion II. Todos aquellos actos en lo que haya o no controversia judicial 

lleguen los interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios 

puntos, o sobre su totalidad, y se encuentren wnformes en que el notario 

haga wnstar bajo se fe y con su asesoria los acuerdos, hechos o situaciones 

que se trate; siempre que se haya sdiatado su inte~encion mediante 

rogation". 

Consideramos que tambibn es suiicienfe una fraxion, pera quedar como 

sigue: Todos aquellos ectos en 10s que haya o no controversia judicial, 10s 

inferesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoria 10s acuem'os, 



hechos o sifuaciones que se frafe, asi como a los que voluntariamenle 

lleguen a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto o en su lofalidad. 

3. En la fraccion Ill del citado articulo 166 de la Ley, se seiialan 'en forma 

especifica, ejemplificativa y no taxativa", algunos de 10s asuntos en 10s que el 

notario pod& inte~enir, frase por demas innecesaria, toda vez que se 

establece al inicio de dicha fracdon. 'en todos aquellos asuntos que en 

terminos del Cbdigo de Procedimientos Civiles conozcan 10s jueces en via de 

jurisdiccibn voluntaria". Ademas esta frase no es del todo cieda, pues en 

realidad el notario no podra inte~enir en todos estos asuntos en los mismos 

terminos que el juez. Un ejemplo de ello serian las diligenaas de informaciim 

testimonial que hacen 10s concubinarios, a fin de cornprobar la wnvivencia 

entre ellos o incluso la existenaa de algljn hijo. 

4. En el articulo 167, la expresibn 'sinperjvicio'(sin afectacibn), ya comentada, 

se presta interpretar que una sucesibn iniciada ante juez, en la que haya 

menores emandpados, no podra wntinuarse ante notario, ello tomando 

wmo base que asi lo dispone el articulo 782 del W i g o  de Procedimientos 

Civiles.ST 

Para aclarar lo anterior recordernos lo dispuesto en el  articulo segundo 

transiforio de la Ley, donde se establece que se derogan las disposiciones 

que se opongan a la misma, y 6ste es un ejemplo de ello, pues ahora la 

regla general establece que el nofario s l  pod~4 inte~enir cuando haya 



menores emancipados. Pmponemos que para evitar estas interpretaciones 

se cambie la palabra "sin perjuicio" por "independientemente" tambi6n se 

modifique el artlculo 782 antes citado a fin de incluir a 10s menores 

emancipados. 

5. Varios de estos articulos que rigen la actuation notarial (167, 168, 170) st? 

refieren unicamente a 'herederos" y no mencionan a los legatarios lo que da 

lugar a diversas dudas, porque podriamas interpretar que el notario si pod12 

wnocer de una sucesion en la que intewengan legatarias menores de edad. 

Para subsanar lo anterior pmponemos que en lugar de emplear el t6rmino 

heredetus, se use el de 'sucesores: que incluye a herederos y legatarios. 

6. El articulo 170 establece que el heredem o herederos instituidos y el albacea 

designado, poddn manifestar expresamente al notario su wnformidad de 

llevar el tramite ante su fe; que reconcan la validez del testamento; que 

aceptan la herencia; que reconocen entre si sus derechos y la intention de 

proceder de wmun awerdo. 

Considefarnos que el vocablo 'pod~Sn' no es el adecuado, pues nos lleva a 

pensar que es optativo hacer estes declaraciones. Es recornendable que se 

rnodifique este articulo a fin de que se carnbie la expresi6n 'poddn' por 

'deberhn'. lrnaginemos el caso de que ninguno de 10s heredems quiem 

hacer esas declaraciones a1 inferpretar que no son obligatorias, iqu6 nos 

queda? Dentm de este mismo articulo, pensamos que las manifestaciones 

'SU confomaad de llevar el tramite ante su fe' y 'la intencibn de pmeder de 

comun acuerdo: poddn quedar en una sola y en todo caso en 10s t6rminos 

de la Gltima. 



Dentro de las criticas u obse~aciones de fondo encontramas: 

7. Traiindose de la sucesion testamentaria, no vemos la razon de timitar en 

todos los casos la intewencion del notario cuando haya menores. Para 

nosotros hay varios supuestos en 10s que no habria ningun impediment0 de 

para llevar el tramite ante notario como: 

a) Cuando en un testamento se instituyen corno herederas o tegatarios a 

menores de edad sujetos a patria potestad y donde no existen intereses 

opuestos. Debemos ponderar que lo importante es cumplir la voluntad del 

autor de la sucesibn de manera rapida, y mixime cuando se traduce en un 

beneficio para el menor al acrecentar su patrimonio. 

b) Cuando no hay quien ejena la patria potestad, pero l w  que la ejercian 

nombraron un tutor testamentario conforme a lo dispuesto por el articulo 470 

del Cbdigo Civil. 

En ambos cam, no hay raz6n pva que la sucesi6n necesariamenfe debs 

ser tramifada via judicial, lo que afedaria indirectamente el patrimonio del 

menor (mtdiempo). Pmponemos que se dB inte~enci6n a/ notario en 10s 

casos en que no existan intereses opuestos. Ademas /a linica intewenci6n 

propuesta es en el idmile, no en el desempeAo de la patria potestad o tufela. 

Por otra parfe, aqui eslariamos en una mera ejecuci6n de algo ya dispuesto 

en un testamento. 

Esta pmpuesta implicaria reformar algunas disposiciones del W i g 0  civil 

relatiitas a/ ejercicio de la patria potestad y especialmente a1 'usufructo' 

concedido a 10s padres sobre los bienes de 10s menores adquiridos por un 

medio distinto ai trabajo, pem bien valdria la pena, toda vez que siendo una 

finalidad del Derecho el dar a cada quien lo sup, de manera rApida y 



expedita, qub mejor que un trBmite sucesorio rapid0 y Bgil para proteccibn 

del menor. 

8. Por lo que toca a la declaracion de ser formal un testamento public0 cerrado, 

tampoco vemos la razon de que se limite al notario, pues al ser un fedatario 

pljbliw podria llevar a cabo la certificacion. 

Pmpnemos que el notario tambibn pueda declarar formal este tipo de 

testamento, e incluso podd ser el mismo notario ante quien se otorg6 toda 

vez que tendria mayor cerfeza de su fima y sello y sblo necesitarla 

combomr /as firms de 10s testigos, y que efectivamente se encuentre 

cemdo y sellado el sobre que lo contiene. Recordemos la imparcialidad del 

notario y /as facultades amplias que en principio le atribuye la Ley para 

c o m r  de todos aquellos asuntos de que conozcan 10s jueces en via de 

jurisdiccidn voluntaria. 

9. Por lo que ham a las sucesiones intestamentarias debe tomarse en 

wnsideracion lo siguiente: 

En el suppesto en que la competencia del notario sea en virtud de la 

ubicacibn de 10s bienes, no se precisa si se trata de bienes muebles o 

inmuebles, ni la forma en que se deberh acreditar la ubicacion y la mayoria 

de los mismos. 

Proponemos se faculte a los supuestos herederos a acredifado medianfe 

una relaci6n de bienes (bajo pmtesta de decir verdad), sin llegar a formar un 

invenfario, pues la formaci6n de Bste es obligacibn del albacea. Debemos 

decir que como estB este punto, regulado estarlamos en una etapa que 

juridicamente no es la id6nea para deteminar si hay o no bienes, mexime 

que apenas se comienza el idmite. 



10. La Ley no obliga a1 notario a solicitar el informe de la existencia o 

inexistencia del testamento de las correspondientes oficinas del liltimo 

domicilio del autor de la sucesion, corno si lo hace trathndose de la sucesion 

testamentaria, lo que genera incertidumbre. 

Proponemos se precise que el notario solicite lambibn 10s informes del 

ultimo domicilio de/ aufor de la sucesidn en este t i p  de sucesi6n 

(intestamentarisj. 

11. El artlculo 174 de la Ley, senala sobre que d e b  versar el wntenido de las 

declaraciones de 10s herederos y por lo que respecta a Ios testigos nos 

remite al numeral 801 del Codigo de Procedimientos Civiles, que a su vez no 

establece cue1 d e b  ser el tenor de la infonacibn testimonial. 

Proponemos que se aclafe este precept0 para precisar que el contenido de 

la decIaraci6n de de testi~os sea en lo conducente similar a lo esfeblecido 

para 10s heredem. 

12No hayamos razon de fondo para seguir disSnguiendo dos trhmites: uno 

para cuando hay testamento publiw abierto y otro para el testamento 

publiw simplificado. En el primer caso se exigen dos publicaciones (despub 

de otorgado el instrumento), por lo menos dos instrumentos (aceptacion- 

adjudicadon), inventario, et&tera, es decir, un tramite rr6s wmpleto, yen el 

segundo; una publicacibn (antes de iniciar el thmite), un solo instrumento, 

no inventario, etcktera. 

Pmpnemos, unificar el procedimiento de ambos testamentos o bien 

conservar el tdmite del testamento publico abiedo, pem con una sola 

publicaci6n, imponiendo un plazo de diez dias para hacer la misma. 



13, Tambien nos preguntamos porque al notario siendo un fedatario publico, se 

le obliga hacer dos publicaciones en todos 1m casos y no asi al juez, que 

tambien declara conforme a la Ley quien es el heredero, pues en el juicio 

sucesorio solo se hacen publicaciones wando 10s presuntm herederos Sean 

parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

En realidad el  pmp6sito de /as publicaciones, dar a conocer e l  tdmite 

sucesorio a los terceros que consideren tener derecho a la herencia, ha 

venido a menos, dedo que existen medios para impugnar o hacer valer 10s 

derechos respectivos (peticibn de herencia); pensamos que bien podrian 

suprimirse /as publicaciones, aunque por ahora, proponemos y reiteramos 

que sea una sola. 



PR/MERA. EI notariado es una institution de gran tradicion, seria y 

responsable que ha perdurado a traves del tiempo, pues ha sabido responder a 

las necesidades siempre cambiantes de la sociedad, segun el lugar y la C.poca. 

SEGUNDA. El notario en Mexico es un profesional del Derecho, investido 

de fe publica, cuya funcion se encuentra regulada en una Ley especifica; por las 

caracteristicas que le son propias y la indole de su funcion se identifica con el 

notariado de t i p  latino. 

TERCERA. La sucesion mortis causa es de gran importancia y utilidad, 

toda vez que a trav6s de la misma se traslada el patrimonio del autor de la 

sucesion a sus sucesores y se da continuidad a las reladones juridicas de aquel. 

CUARTA. Nuestro sistema juridico preve dos forrnas de suceder motiis 

causa: la primera tiene lugar por voluntad del autor de la sucesion y se 

denomina; testamentaria la segunda opera por disposidon de la ley y se llama 

intestamentaria. En nuestro Derecho siempre habra un sucesor, ya sea porque 

haya sido nombrado por el testador o porque adquiera esa calidad por ministerio 

de ley. 

QUINTA. Nuestro sistema legal, establece dos forrnas de tramitacion 

sucesoria: la judicial, como regla general, prevista en el Codigo de 

Procedimientos Civiles principalmente y la extrajudicial o notarial, como 

exception, actualmente prevista por la Ley del Notariado. Ambas sucesiones 



tienen por objeto, segun sea el caso, determinar si la disposition testamentaria 

fue otorgada conforme a Derecho y por tanto es valida y debe producir todos sus 

efectos hasta sus ultimas consecuencias o bien quien o quienes tienen derecho 

a heredar wnforme al orden de prelacion que establece la propia ley. 

SMTA. Acertadamente nuestro Derecho wntempla la inte~encion del 

juez en los juiaos sucesorios mortis causa cuando existe controversia, pues es 

el indicado para dedarar el Derecho. Consideramos que no resulta igualmente 

necesaria su inte~encibn en ciertos casos, como aqubllos en que existe 

testamento, no intervienen menores y no hay controversia, e induso seria 

wnveniente relevado de e l k ,  pues asi se atenuaria su carga de trabajo, la que 

en la practica le impide resolver las conboversias sucasorias y familiares de una 

manera mbs rbpida. 

SEPTIM.4. Por lo anterior, es de impostergable que el Derecho contemple 

mecanismos y formas legales Agiles para que el patrimonio del autor de la 

sucesibn se traslade a los sucesores y para que las relaciones juridicas en que 

era parte, se reanuden lo mbs pronto posible. 

OCTAVA. La nueva Ley del Notariado para el Distrito Federal (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal de 28 de marzo de 2000), represents en materia 

sucesoria un notable avance respecto de la anterior (Diario Oticial de 8 de enero 

de 1980), toda vez que establece reglas precisas para la tramitadon notarial de 

sucesiones tanto testamentarias como intestamentarias. Sin embargo, la vigente 

Ley es perfecbble e incluso ya ha sido objeto de reforma a unos cuantas meses 

de su promulgacibn (Decreto publicado en Gaceta Oficial del Ditrito Federal de 

14 de septiembre de 2000). 



NOVENA. La actual Ley del Notariado para el Distrito Federal, reitera la 

tendencia legislativa en el sentido que amplia la cunfianza en la actuation del 

notario dentro del ambito de lo sucesorio, que ya se habia hecho patente en las 

reformas introducidas precedentemente a1 C6digo Civil (Diario Oficial de 6 de 

enero de 1994). Lo anterior es muy conveniente, por que contribuirii a descargar 

un tanto de su abrumador trabajo a 10s juzgados familiars y adem& hara mas 

expedita y con ello menos wstosa, la tramitacibn para los sucesores. 

DECIMA. Entendemos que con la entrada en vigor de la nueva Ley, 

queda derogada o abrogada, segun el caso, toda la legislacion preexistente en 

materia sucesoria vinculada con la inte~enabn notarial, induido el Capitulo Vlll 

del ~ i tu lo  Decimocuarto del M g o  de Procedimientos Civiles 'De la tramitacion 

por notaries', tachado hecuentemente de arnbiguo e incomplete. 

DECIMA PRIMERA. Las innovaciones afoltunadas que presenta la nueva 

Ley son: que delimita de una manera especifica la actuadbn del notario en 

materia sucesoria; establece la obligacibn del notario de solicitar el informe 

wrrespondiente del ultimo domicilio del autw de la sucesibn si este no h e  el 

Diitrito Federal; da la posibilidad a 10s sumores de renunciar o repudiar la 

herencia y faculta al notario a intewenir en la sucesibn intestamentaria desde su 

inido. 

DECIMA SEGUNDA. Respecto a las inconveniencias que aun presenta la 

Ley, destacamos que: no es clara ni precisa en cuanto a su redaction; un 

ejemplo de dlo son las ambiguas reglas de wmpetenda que establece para la 

intervention del notario en la sucesibn intestamentaria (en este caso tampoco 



precisa que el notario tambien solicite el informe del ultimo domicilio del autor.de 

la sucesion cuando este no fue el Distrito Federal); sigue distinguiendo dos 

tramites diversos uno para el testamento publico simplificado y otro para el 

testamento publim abierto e, incurriendo en una practica anacronica, reitera la 

obligation del notario de hacer publicaciones, para dar a conocer el obito del 

causante, mismas que adualmente en las mayoria de los casos no cumplen con 

el objetivo para el cual con que se instituyeron y solo hacen m h  castosa la 

tramitacion sucesoria ante notario, lo que representa una desventaja (wstos), 

frente a la tramitacion sucesoria ante juez. 

DEClMA TERCERA. Reiteramos que una de las aportaciones mAs 

importantes de esta Ley, es que autoriza la intervendon del notario en las 

sucesiones en que haya menores, siempre y cuando esten emancipados, lo cual 

debe ser asi, pues k t o s  tiene de acuerdo con el articulo 643 del C6digo Civil, b 

libre administradon de sus bienes. Anterionente, del alticulo 872 de Cbdigo de 

Procedimientos Civiles, resultaba vedada esta posibilidad por el caricter 

generim del precepto, pues no distinguia entre menores emancipados y no 

emancipados, sino simplemente exigia para la intervendon notarial, que todos 

los herederos fueran mayores de dad.  

OECIMA CUARTA. En relaaon con el punto anterior, mnsideramos que 

no existe razon para impedir la inte~vencibn del notario, como lo hace la 

legislacion referida en la mnclusi6n precedente, en todos 10s casos en que haya 

menores sucesores. Podrian exceptuarse de la regla general aludida, los 

supuestos en que se instituyan como herederos o legatarios a menores sujetos a 

Patria Potestad, cuando no haya oposicion de intereses entre estos y quienes la 



ejercen; asi mismo, en la hipolesis de que quien ejercia la Patria Potestad 

designe un tutor testamentario a su descendiente, para que se haga cargo de 

este, tras su fallecimiento. 

DECIMA QUINJA. Finalmente, concluimos que las aportaciones que 

hace la Ley son buenas, per0 como ya lo mencionamos, perfectibles; ello en 

atencion a que cada vez nuestro sistema juridiw sea mejor al brindar justicia 

de manera pronta y expedita. 
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