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I N T R o D u c c I o N 

LA BENEFICENCIA PUBLICA Y MI TESIS PROFESIONAL. 

La raz6n por la cual me incliné a estudiar este tema es una 

inquietud que surge no tan solo por laborar en la Institu -

ci6n del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, sino que -

este interés es aún más antiguo y es por observar a mi pa -

dre cuando laboraba en esta Instituci6n fungiendo como el 

Inspector contable del Patrimonio de la Beneficiencia Públ! 

ca, mi principal cuestionamiento era, ¿ cuál sería la fun-

ci6n de esta Institución?. A simple vista se puede obse~ 

var a una estructura administrativa que ayuda a gente pobre 

pero ¿ Qué tan solo es gente pobre ? Y ¿ Quién es esa ge~ 

te pobre ?. Estas preguntas solamente pueden ser contest~ 

das a través de la investigación y que mejor forma que la -

de una tesis profesional en la cual satisfago mis cuestionA 

mientas y de igual forma cumplo con un compromiso adquirido 

con mi Universidad que es el sinónimo del Pueblo de México. 

De tal forma que podemos decir que la importancia social del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública es de gran importancia, 

su estructura administrativa permite al estado proveer a las 

clases económicamente débiles de asistencia alcanzando así -

un satisfactor social, necesario para el desarrollo de nues

tra sociedadr la ayuda que da esta Institución se vierte en

un sinnúmero de personas que va desde la asistencia médica

hasta la de subsistencia diaria, esta ayuda es canalizada a 

instituciones que están conformadas en asociaciones civiles, 



que son desde orfanatorios, casas de asistencia, asilos, in.§. 

tituciones que se dedican al cuidado de enfermos; a estos o~ 

ganismos se les prevee de ayuda en dinero o en especie. 

Con las actividades de la Beneficencia Pública se pretenden 

alcanzar metas satisfactorias verdaderamente ambiciosas, p~ 

ro que no son imposibles de alcanzar; hoy en día hay planes 

de trabajo encaminados a lograr esas metas. 

De igual manera podemos mencionar la estructura que se dió

a esta investigación y que quizimos comenzar con el capítu

lo I, con el concepto de la Sociología dada la importancia

social que desempefta 'esta Institución, de tal forma que prf!. 

seguimos a dar el concepto de Sociología Jurídica, importa!!. 

te en el estudio del Derecho, disciplina que es nuestro ca!!l 

po de estudio. Logrando un redondeamiento de ideas respe.Q. 

to al derecho y a la s~ciología se incluye al Estado y sus 

funciones, definiendo al Estado como una estructura de go -

bierno, y las funciones que se atribuye recalcando una fun

ción importante del Estado como es la de asistir a las cla-

ses necesitadas. 

Por consiguiente debemos considerar cuáles son las necesid~ 

des sociales y dejar establecida la importancia de " La B!!, 

tisfacci6n de las necesidades sociales "· Siguiendo un ºL 

den lóqico en la exposición de este tema cabe mencionar dos 

palabras que serán invocadas indistintamente en el desarro

llo de este trabajo: Asistencia y Beneficencia, las cuales 

·van a tener el mismo significado en su acción, aún cuando 



distan en su significado estrictamente formal. 

En el entendimiento de comprender asistencia y beneficencia -

debemos diferenciar entre la beneficencia pública y la priva

da y establecer la diferencia entre la que se desempefta como 

la función del Estado y la otra como la organización expontá

nea por parte de los particulares de manera altruista. 

La teoría acerca del Patrimonio es de importancia incluirla,

dado que la denominaci6n de la Institución, motivo de este e~ 

tudio, comienza con la palabra Patrimonio y esto nos hace pe~ 

sar en esa universalidad de derechos y obligaciones traduci -

bles en dinero y dado las diferentes formas de patrimonio c2 

mo consecuencia se puede llegar a la esencia de esta investí-

gación que es El Patrimonio de la Beneficencia Pública " 

en la cual ya podemos manejar todos los conceptos ya que se -

tienen para obtener una idea más clara de lo que es Patrimo -

nio y de lo que es Beneficencia Pública; asimismo, se hace 

comprensible la función del Estado en la administración del -

Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Respecto al Capítulo II es de gran importancia dar a conocer

los antecedentes históricos de la actividad asistencial en 

nuestro país, los hechos históricos que marcaron un cambio s2 

cial y que dieron como consecuencia el seguimiento de una in~ 

tituci6n asistencial que prevalece en nuestros días. 

En nuestro Capítulo III se entra al estudio jurídico de la 

creación y regulación de la institución, dando el fundamento 



constitucional y haciendo un análisis del mismo y, como cona~ 

cuencia, la legislación especial y enseguida las disposicio -

nes complementarias que regulan la administración del Patrim2 

nio de la Beneficencia Pública. 

En el Capítulo IV se da a conocer la trascendencia social que 

tiene la Institución del Patrimonio de la Beneficencia Públi

ca y que se dividió en tres aspectos importantes que son: 

" Formas de incrementar el Patrimonio de la Beneficencia Pú -

blica ", las cuales se dan a conocer de manera simple y con 

cisa ya que son formas muy sencillas de incrementar este pa 

trimonio. 

Asimismo, mencionamos el destino que se le da a los bienes 

que integran al Patrimonio de la Beneficencia Pública1 dando 

a conocer cuáles son estos bienes y cuáles son sus destinos -

para cumplir con los planes asistenciales de la Institución. 

En consecuencia podemos senalar la importancia en el fomento

y apoyo de programas asistenciales para las clases económica

mente débiles. En este tema se manejan datos estadísticos de 

la ayuda que brinda la Institución a personas físicas así c2 

mo a Instituciones Privadas de Asistencia. 

Con las conclusiones se da término al trabajo de tesis que -

presento al Honorable Sínodo para que se califiquen mis cono

cimientos vertidos en esta investigaci6n y se determine si -

soy apto o no para el Titulo de Licenciado en Derecho. 



C A P I T U L O I 



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTUALIZACION 

l.- EL DERECHO, LA SOCIOLOGIA Y LA SOCIOLOGIA JURIDICA. 

La esencia del derecho estriba en que es un instrumento que utili

za el hombre para organizar la vida social, tanto en sus conexio-

nes individuales como en sus conexiones sociales. Es evidente que 

el Derecho, por tener su única raz6n de existencia en el hombre y 

ser para el hombre es, ante todo, una instituci6n humana, está in-

tegrado por realidades sociales, relaciones sociales, condiciones 

de vida social, h~bitos colectivos y actos individuales entre otros. 

La palabra derecho tiene muchas acepciones, como aquella que lo -

ubica como el conjunto de reglas que dirigen al hombre en su con-

ducta para que viva conforme a la justicia y en paz social. 

En cuanto al significado etimol6gico de derecho, podemos decir que 

la palabra derecho proviene del lat!n directum, el cual deriva de 

dirigere ("enderezar•, •dirigir", •encaminar"), a su vez de refere, 

rexi, rectum (•conducir", •guiar•, "conducir rectamente", "bien"). 

Por extraño que parezca "derecho" no desciende de una palabra lat! 

na de morfo1ogia semejante e igual significado. La pa1abra latina 

que corresponde a "derecho" (o a sus equivalentes en 1as lenguas -

modernas) es iuis de antigua raíz indoir.S.nica. ( 1 ) 

La vida en sociedad obliga al hombre a mantener con sus semejantes 

re1aciones mGltiples y complejas, que son a veces causas de razon~ 

miento, de discrepancia, de conflictos. Para evitar tales con---

( 1 ) Diccionario Jur!dico Mexicano, 2a. Edici6n, Editoria1 PorrGa, 
S. A., Tomo D. H. 1 p.5.g. 924 
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flictos, o para resolverlos en el caso de que se produzcan, se ha 

creído necesario determinar los límites dentro de los cuales debe 

desenvolverse libremente la actividad de cada individuo, es decir, 

determinar los derechos de cada uno de estos. Fija por tanto, el 

derecho los límites m~s allá de los cuales la actividad de un hom 

bre podría molestar o perjudicar a sus semejantes, señalando nor

mas a las cuales debe someterse para hacer lo m!s apacible posi-

ble esa vida de relaci6n. 

Podemos señalar los dos sentidos: el objetivo y el subjetivo. El 

primero, podríamos definirlo como el conjunto de normas o reglas 

que limitan la conducta social de los hombres conforme a los dic

tados de la justicia; el segundo corno facultad de hacer, exigir u 

omitir alguna cosa, conforme a las limitaciones impuestas por el 

derecho objetivo, es pues ºEl derecho objetivo es la norma que da 

facultad y el subjetivo es la facultad concedida por la norma." 

( 2 

Las normas de derecho, las relaciones juridicas y la conducta hu

mana, en tanto que estas son objeto de la regulaci6n jur!dica, --

tienen una naturaleza coman que hace posible, desde el punto de -

vista cient!fico, el conocimiento y la or9anizaci6n de un todo -

coordinado y arm6nico que se presenta corno unidad. 

( 2) Peniche Solio Francisco J., Introducci6n al estudio del D~ 
recho, sAptima edici6n. Edit. PorrGa, S.A., p&g. 28. 
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LA SOCIOLOGIA • 

En la sociedad los cambios sociales se producen con una gran cel~ 

ridad, ya que vivimos en una sociedad de transformaci6n, para po

der tomar conciencia del car~cter inestable de la estructura de -

nuestra sociedad es necesario recurrir a la Sociolog!a, la cual -

nos permite percatarnos de ello y esto hace que nuestras actitu-

des y nuestra conducta en relaci6n con la sociedad se encuentren 

en consonancia con ella. Sin los conocimientos que nos suminis-

tra la Sociolog!a no es posible cobrar conciencia de la forma en 

que debemos instalarnos en el marco de referencia de la sociedad 

actual. 

••sociolog!a: Estudio científico de los fen6menos que se produ-

cen en las relaciones de grupo entre los seres humanos. Estudio 

del hombre y de su medio hu.mano en sus relaciones reciprocas. 

Las distintas escuelas sociol6gicas insisten y ponen de relieve 

en grado diverso los factores relacionados, algunos subrayando -

las relaciones mismas, tales como la interacci6n, la asociaci6n, 

etc.; otras destacan a los seres humanos en sus relaciones soci,!. 

les, concentrando su atenci6n sobre el socius en sus diversos p~ 

peles y funciones. Que la Sociologta, tal como se ha desarroll,!. 

do hasta ahora, tenga derecho al rango de ciencia es cuesti6n SS!, 

bre la que aGn no existen completo acuerdo, p~ro en general se -

reconoce que los m4todos de la Sociolog!a pueden ser estrictame!!, 

te cient!ficos y que las generalizaciones comprobadas que const.! 

tuyen la caracter!stica inequ!voca de la verdadera ciencia van -

siendo progresivamente cimentadas en una extensa y concienzuda -

observaci6n y an&lisia de las reiteradas uniformidades que se m.!. 



nifiestan en la conducta de grupo.• ( 3) 

A medida que la Sociolog!a se fue desarrollando, pareci6 perfilar-

se en dos direcciones. Unas veces, los soci6logos subrayan la es

tabilidad social y la objetividad científica; otras sin embargo, -

atendieron más a la reforma social y a la resoluci6n práctica de -

los problemas, desarrollando teortas sobre conflictos que se con--

centraban en la necesidad de cambios y de reformas sociales. Ese 

doble enfoque de la Sociolog{a como •científica" y "reformista" -

apareci6 en sus estudios, que continúa hasta hoy. Durante la d~c~ 

da de los años 40 y 50 de este siglo, la Sociologta cobr6 un inte

r~s científico. Pero durante la d~cada de los 60 y 70 ha sufrido 

un agudo resurgimiento aplicado a la reforma social, movimiento 

que no ha hecho a un lado con todo, la preocupaci6n científica, s! 

no que corre paralelamente a ~ste. Los Soci6logos tratan de ente~ 

der e interpretar la situaci6n cambiante de la sociedad. Al igual 

que otros científicos sociales estudian las bases físicas de la v! 

da social, al individuo, los grupos sociales, las instituciones y 

la cultura. La tem~tica principal de la Sociología, no obstante, 

son los grupos e instituciones sociales. 

Creo conveniente agregar que el t~rmino Sociolog!a es creado por -

Augusto Comte y tomado de las ratees socius de origen latino y lo

gos de origen griego que significan el estudio de la sociología o 

lo relacionado a la sociedad, y que define como la parte compleme~ 

taria de la filosofía natural que se ~ef iere al estudio positivo -

de todas las leyes fundamentales de los fenómenos sociales. 

( 3) Pratt Fairchild Henry, Diccionario de Sociolog{a, M~xico --
1984, p!g. 282. Sexta Edici6n, Edit. Fondo de Cultura Eco
n6mica 



SOCIOLOGIA JURIDICA 

Para Luis RecaslSns Siches, el objeto de ·la ·sdc!:~~.01?q·1:~ ~~~~~Deri:!'Cho,~. 
considera dos aspectos: 

"a) El estudio de como el derecho en tanto que ·,hecho representa el 

conjunto de procesos sociales. 

b) El examen de los efectoR que el derecho ya ha producido (de ---

cualquier !ndole que sea) o causa en la sociedad. Estos efectos -

pueden ser de varias clases: positivos, de confi9uraci6n de la vi

da social, negativos, es decir, de fracaso; de interferencia con -

otros factores (econ6micos, religiosos, etc.), produciendo combin~ 

cienes muy diversas e imprevistas algunas veces, de reacci6n, con

tribuyendo a formar corrientes adversas contra las normas vigentes. 

Para derogarlas y sustituirlas.• ( 4 

La Sociología del derecho constituye, como su nombre lo indica, -

una de las ramas o aspectos de la Sociologia general. Podr& disc~ 

tirse si la Gltima representa el conjunto de las ciencias sociales 

particulares o es una disciplina diferente de ellas; pero en todo 

caso deberS admitirse que la primera pertenece al grupo de las --

ciencias que en una u otra forma tratan de explicar los fen6menos 

que engendra la vida en coman. 

En su sentido m&s amplio, puede decirse que la Sociología general 

se ocupa del hecho de la sociabilidad del hombre como un modo -

de ser y existencia. En este sentido su atenci6n se dirige a las 

( 4 ) RecasAns Slches, Luis. Sociología. Edit. PorrGa. MAxico 
D. F. 1982, p&q. 528. 
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distintas formas de socializaci6n o, dicho con otras palabras, a 

las distintas maneras en que los hombres aparecen agrupados o me

ramente relacionados. Y trata de explicarse, con unos u otros m~ 

dios, las causas, manifestaciones y consecuencias de esos agrega

dos y relaciones humanas. 

De manera mSs concreta "la Sociolog!a del derecho podemos defini~ 

la como una disciplina que tiene por objeto la explicaci6n del f~ 

n6meno jur!dico considerado como hecho social." ( 5 ) 

Por lo que toca al primer tema de SociOlog!a Jur!dica, cabe decir 

que sobre los procesos sociales encaminados a la gestaci6n de de

recho influyen una serie de factores, dentro de los cuales pode-

moa mencionar los siguientes: las necesidades existentes en un m2 

mento dado, las creencias religiosas, las convicciones pol!ticas 

y las morales, los sentimientos de justicia, los sentimientos de 

·esperanza y de mejora de la sociedad existente, etc., todos estos 

fen6menos son hechos sociales." ( 6 ) 

Si bien entendemos que el derecho es el conjunto de normas jur!d! 

cas que regulan la conducta del hombre en sociedad. La Sociolo-

q!a al estudiar la dimensi6n de la realidad social nos muestra su 

peculiar estructura completa para la cual las normas jurídicas 

son creadas y en la cual se va a operar. 

( 5 ) Garc!a Maynez Eduardo, Introducci6n al Estudio del Derecho, 
p~g. 159, Edit. PorrGa, s. A. 

( 6) Azuara P~rez Leandro, Sociolog!a, Edit. Porrúa, S.A., M~xi
co 1989, pSg. 257. 



2. El Estado 

La actividad de Estado es el conjunto de actos materiales y jurí_

dico, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuci~ 

nes que la lcgislaci6n positiva le otorga. El otrogamiento de di 
chas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente -

loe medí.os adecuados para alcanzar los fines estatales. 

11Para llegar a un concepto cabal de Estado no podemos enhebrar sO

lo factores jurídicos. La historia nos enneña cdmo se logra ese -

monopolio del poder coactivo¡ la Sociolog!a y la Economía nos mue~ 

tran las fuerzas que entran en juego para crear un supremo instru-

mento de vida social que es el poder soberano." ( 7) 

Finalizando podemos decir que es un orden de convivencia de la so-

coedad política.mente organizada en un ente pfiblico superior saber~ 

no y coactivo. 

( 7 ) Enciclopedia Jurtdica Omeba 1 tomo x, a/no,, Editorial Bibli2 
gr&fica Argentina, 1967 1 p&g. 857, 

7 



LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

Intimamente relacionado con el concepto de atribuciones del Esta

do, encontramos el de las funciones del mismo. En la práctica se 

usan indistintamente esos t~rminos; pero ellos hacen referencia a 

nociones diferentes, por lo que es preciso darles su significa--

ci6n exacta. 

El concepto de atribuciones comprende el contenido de las activi-

dad del Estado; es lo que el Estado puede o debe hacer. El con-

cepto de funci6n se refiere a la forma de la actividad del Esta-

do. Las funciones constituyen la forma de ejercicio de las atri

buciones. Las funciones no se diversifican entre s! por el hecho 

de que cada una de ellas tenga contenido diferente, pues todas -

pueden servir para realizar una misma atribución. 

Será fácil apreciar la relación que guardan las atribuciones con 

las funciones legislativa, administrativa y judicia1, estudiando 

el papel que juega cada una de las Gltimas en la realizaci6n de -

las primeras. 

Respecto a las atribuciones que se refieren a la reglamentación -

de las actividades de los particulares, la función legislativa -

constituye el medio de realizar esa regulación, puesto que ella -

se hace por normas generales de derecho. 

La funci6n administrativa interviene muy poco en esta categoria. 

Sin embargo, pueden señalarse varios casos en que es notable esa 

intervenci6n: 

a) En primer t6rmino y tratándose de relaciones familiares, es --
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por medio de funciones administrativas que presta el servicio del 

Registro Civil que da validez, publicidad y certidumbre a esas r.!:. 

laciones. 

b) De igual manera, los registros de propiedad y de comercio, cu

yas actuaciones son tambi~n administrativas, constituyen medios -

adecuados para dar estabilidad a las relaciones privadas. 

e) El servicio notarial, impuesto como forzoso en unos casos y VE, 

luntario en los dem!s, constituye otra de las formas en que la 

funci6n administrativa interviene con motivo de las atribuciones 

de que venimos hablando. 

La intervenci6n de la funci6n administrativa va creciendo a medi

da que la legislaci6n civil se va transformando de supletoria en 

imperativa. 

Por lo que hace a la funci6n jurisdiccional, constituye también -

otro de los medios de que el Estado se vale para ejercitar sus -

atribuciones de reglamentaci6n de la actividad privada. 

En efecto, en las relaciones entre particulares surgen numerosos 

conflictos a cuya resoluci6n el Estado debe proveer para hacer -

respetar la reglamentaci6n que ha hecho de esas relaciones. El -

medio para conseguir ese resultado es la funci6n jurisdiccional. 

En cuanto al fomento, limitaci6n y vigilancia de la actividad de 

los particulares, que constituyen una segunda categor!a de atrib,!! 

clones, la funci6n legislativa es el medio de crear la competen-

cia de los agentes pGblicos para realizar esos actos de fomento, 

limitaci6n y vigilancia determinando, por medio de normas genera-
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les, en qu~ deben consistir estos actos y cuSl es la situaci6n j~ 

rtdica de los particulares a quienes afectan. 

La funci6n administrativa tiene aqu! un amplio campo de acci6n. -

El fomento, la limitaci6n y vigilancia son actos que necesariame~ 

te deben tener un alcance concreto, individual. 

El otorgamiento de una subvenci6n, el cobro de un impuesto, la -

realizaci6n de un acto de beneficencia constituyen actos que de-

terminan situaciones jur!dicas individuales. 

El control de los actos particulares, por medio de la vigilancia 

que sobre ellos se tenga, es un acto material que forma parte de 

la funci6n administrativa. 

Lo mismo ocurre con el otorgamiento de licencias y permisos para 

desarrollar una actividad especial, pues esos actos condicionan -

la aplicaci6n de reg!menes generales, creados de antemano, a un -

caso individual. 

Por filtimo, todos estos actos pueden dar lugar a conflictos y pa

ra ese caso 1a funci6n jurisdiccional, resolviendo esos conflic-

tos constituye otro de los medios de que el Estado se vale para -

realizar esta sequnda categorta de atribuciones. 

La tercera categoría de atribuciones en la clasificaci6n adoptada 

es la relativa a la sustituci6n total o parcial del Estado a la -

actividad de los particulares o la combinaci6n con esta filtima. 

Aqut tambi~n es la funci6n legislativa un medio para desarrollar 

esas atribuciones; ella se encarga de organizar las empresas que 



el Estado ha de asumir, la competencia de los agentes pGblicos en 

esas empresas, y la situaci6n de los particulares que se han de -

relacionar con ellas. 

La funci6n administrativa es otro de los medios de que el Estado 

se vale para realizar las mismas atribuciones, pues el funciona-

miento de las empresas se verifica por actos materiales y juridi

cos de alcance individual. 

Por Gltimo, como tambi~n pueden surgir conflictos con motivo de1 

ejercicio de estas actividades, la funci6n jurisdiccional est~ --

llamada igualmente a intervenir. ( 8 ) 

( 8 ) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo 18a. Edici6n. Edit. 
PorrQa, MAxico 1988, p!gs. 26 a 28. 
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J.- LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES SOCIALES. 

Es opini6n generalizada que corresponde al Estado satisfacer las 

necesidades sociales. Como lo expresa Marcos Kaplan. ( 9 ) 

''La sociedad resulta impotente para gestionar por si misma sus 

asuntos y para desplegar una actividad directa en el inter~s ge

neral, se ve obligada a crear funciones comunes de las que no -

puede prescindir.• 1 

O sea que los miembros del grupo social no pueden en lo indivi--

dual satisfacer las necesidades de grupo y como tal tampoco re-

sulta adecuado organizarse para tal fin, por la virtud de la di

visi6n del trabajo por lo que encargan este cometido a un 6rgano 

superior creado que resulta ser el que ejerce la funci6n poltti-

ca. 

Nuestra propia Carta Magna impone al estado como forma de gobier

no la tarea de atender a los requerimientos de los gobernados, C.2, 

mo se aprecia en su primer capitulo ''de las garanttas individua-

les y derechos sociales'' corno en el caso de la vivienda articulo 

4o. y educaci~n art. 3o. 

La satisfacci6n de las necesidades sociales por parte del estado 

generalmente se manifiesta a trav~s de la prestaci6n de los serv!. 

cios pliblicos. ( 1 O) 

Pero tarnbi~n se lleva a cabo en algunas ocasiones mediante la --

creaci6n de organismos e instituciones creadas específicamente p~ 

9 ) Kaplan, Marcos. Estado, Derecho y Sociedad, la. Edici6n, 
editado por UNAM, MExico 1981, p&g. 80. 

10) Serra Rojas, AndrEs. Opeit, p&ga. 99 y 35. 
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ra cumplir con tales objetivos, como en e1 caso del Instituto Na

cional de la senectud (INSEN), Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), y, por lo menos en teorta, el terna centra1 de nuestra in

vestigaci6n el patrimonio de la beneficencia pfiblica. 

Como podemos reconocer a otras Instituciones de Asistencia Social 

también debemos reconocer que la Beneficencia PGblica fue la ini

ciadora de este servicio asistencial, esta misma dio la iniciati

va para crear dichas Instituciones; quiz4s en nuestros d!as no se 

observe con qran trascendencia a la Beneficencia Pdblica, pero ~~ 

ta ayuda a crear las Instituciones anteriormente citadas. 
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4.- LA ASISTENCIA Y LA BENEFICENCIA. 

La palabra Beneficencia, deriva del vocablo latino Sene facere- -

hacer bien-, expresa en el sentido legal la caridad social y par

ticular, ejercida oficialmente o por medio de fundaciones o soci~ 

dades, consagradas a socorrer a los desvalidos; ya amparando al -

niño abandonado, ya prestando refugio al anciano, ya satisfacien

do necesidades que requieren una atención especial como la ense-

ñanza de sordo-mudos y ciegos y la protecci6n y el cuidado de los 

locos. La Beneficencia como virtud y obra social deber ser ejer

cida por la sociedad, no por el Estado. Organizada convencional

mente la sociedad para socorrer a los menesterosos, debiera el E~ 

tado limitar su sociedad para socorrer a los menesterosos, debie

ra el Estado limitar su acci6n a prestar a las Instituciones so-

ciales y privadas para que constituyan las condiciones de Derecho 

necesarias para el m4s cabal desarrollo y desenvolvimiento de es

tos 6rganos de la caridad; ya que no es la caridad misi6n racio-

nal del Estado, ni lo fue tampoco en la historia. 

"Las tendencias absorVentes de la monarquía absoluta y centraliz~ 

doras de la administraci6n de la monarqu!a constitucional, anula

ron la brillante vida que en España tuvo la Beneficencia particu

lar, apoder4ndose el Estado de los cuantiosos bienes de que disp~ 

n!a ~sta y tomando sobre sI la obligaci6n de subvenir a las nece

sidades de las clases indigentes. Como ha cumplido esta obliga-

ci6n, lo dice m4s de un siglo de pr4ctica. Las cantidades que el 

Estado, las Provincias y los Municipios consignan en sus presu--

puestos con destino a los establecimientos ben,ficos, mas de una 

vez han servido de pasto a la codicia de los contratistas de cie.!_ 
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tos servicios benáficos y a la rapacidad de ciertos funcionarios -

encargados del gobierno, inspecci6n y r~gimen de las cosas de car! 

dad. Hoy se atribuye al Estado como funci6n propia la Beneficen--

cia Pública y presta condiciones de Derecho a la particular". ( 11) 

No importa la acepci6n que se prefiera, pues todas coinciden te--

niendo el mismo sentido, entienden la beneficencia como relaciona

da con la satisfacci6n de las necesidades humanas, tanto del espt-

ritu como del cuerpo, de aqu~l que no tiene medios para satisfacer 

las, diriqiándose en ocasiones al entendimiento (enseñanza), a la 

voluntad (consejos, correcciones), otras al sentimiento {consuelo) 

y por filtimo a las necesidades materiales (como alimento, vestido, 

habitaci6n y curaci6~ de enfermedades) son precisamente estas Gl

timas a las que se refiere la Beneficencia PGblica. 

La Beneficencia PGblica fue una instituci6n destinada a ayudar al 

necesitado. Actualmente al sistema de impartir ayuda a los indi-

qentes ya no se le denomina Beneficencia, que daba idea de caridad 

sino Asistencia. El serv~cio asistencial es una verdadera obliga

ci6n por parte del Estado impartirlo. Se trata de un servicio pG

blico, pues como se trata de una necesidad colectiva, es necesaria 

una regulaci6n del poder pGblico, y el Estado ha tomado como atri

buci6n esa regulaci6n, ha centra~izado la Asistencia PGblica, por

que los 6rganos administrativos que la rigen, estln en relaci6n j~ 

rtdica de jerarqu!a, es decir estSn unos respecto de otros, en una 

situaci6n de dependencia, de diferencia de grado. 

( ¡¡) Diccionario Enciclop4!dico Hispano Americano. Tomo III. 
Montañer y Sim6n Editores. Barcelona, España. 1888. pSg. 
45~ 
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Félix F. Palavicini, con gran acierto hace una distinci6n entre -

Asistencia, caridad y Beneficencia. Para este autor la caridad -

fue el medio de que se vali6 el Estado eclesi~stico para ayuda.r -

a los d~biles sociales, sin investigar rígidamente qui~nes lo re

cibían. Por su parte la Beneficencia viene a ser la transici6n -

entre la caridad y la asistencia, sistema mixto, pues en ~1 ínter 

ven!a el Estado y los particulares, sin ser esta intervenci6n tan 

r!gida que privara o impusiera determinadas normas a los particu

lares, en cuanto a la modalidad t~cnica de los servicios. Y por 

Gltimo, para ~l la Asistencia es un fen6meno de post-guerra, re-

presentando el medio de que se vale el Estado moderno, para pres

tar servicios a los débiles sociales. No suprime tampoco la ini

ciativa privada, pero impone la intervenci6n del Estado en la --

orientaci6n y coordinaci6n de los servicios asistenciales, aprov~ 

chando los métodos m§s modernos y alcanzando no s6lo el sector 

que se ocupaba de la Beneficencia y Asistencia, sino a todo el 

conglomerado social sin lúnites de edades, sexo o actividades". 

( 12) 

Por lo que no debe confundirse el sistema de Beneficencia con el 

de Asistencia, pues si bien es cierto que en ambos hay interven--

ci6n mixta del Estado y de los particulares, en el primero la in

tervenci6n del Estado fue menos r!gida, menos exigente, y sobre -

todo, que al impartir esa funci6n social, lo hac!a de una manera 

voluntaria, y no como el sistema actual de Asistencia que consis

te principalmente en considerarla como obli9aci6n del Estado, ---

( 12) Palavicini, Félix Fulgencio. Historia de su Evoluci6n Cons
tructiva. Tomo III. Editorial Libro. M6xico 1945. p~9. 73. 
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ciativa privada, pero impone la intervenci6n del Estado en la --
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( 13) 

Por lo que no debe confundirse el sistema de Beneficencia con el 

de Asistencia, pues si bien es cierto que en ambos hay interven--

ci6n mixta del Estado y de los particulares, en el primero la in
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( 13) Palavicini, Fflix Fulgencio. Historia de su Evoluci6n Cons 
tructiva. Tomo III. Editorial Libro. M~xico 1945, plq. 73. 
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frente a la que se encuentra el derecho correlativo del indigente 

a solicitarla. 

A mayor abundamiento podemos decir que la Beneficencia es una vi_!. 

tud que nos induce a hacer el bien con nuestros semejantes1 sien

do tambi~n ~sta el conjunto de las Instituciones y centros ofici~ 

1es o privados, con sus correspondientes servicios en los que se 

practica la atenci6n a los desvalidos, hu~rfanos, necesitados y -

enfermos menesterosos. 

No obstante lo anterior, el·bien a los semejantes puede hacerse -

tambi~n por caridad y por filantrop!a; siendo en ambos casos el -

amor al pr6jimo lo que impulsa al benefactor. Por otra parte, la 

beneficencia puede practicarse por m5viles diversos; convenien--

cias, remordimientos, sentido de justicia, deber, etc. Siendo é.§. 

ta una diferencia capital entre beneficencia y caridad o filantr2 

p{a, 

La beneficencia, en el sentido de servicio es el resultado de --

tres virtudes. La practica quien atiende al necesitado y le pro

porciona vestidos y alimentos porque se compadece de su necesidad; 

la cultiva quien abandona el mundo para ingresar a una orden rel! 

giosa al servicio de asilos y hospitales: la establece y practica 

el Estado al crear y sostener manicomios, orfanatos y comedores -

ben~ficos. 

Existe a nivel mundial una gran divergencia en cuanto a la forma 

para denominar las acciones que el Estado realiza al otorgar ayu

da, auxilio o apoyo a las personas desprotegidas econ6micamente -

o aqu~llas que manifiesten necesidades que les impidan incorpora~ 



19 

se a la vida productiva, dicha divergencia se puede delimitar den 

tro de dos corrientes de denominaci6n: una llamada Asistencia So

cial y la otra Beneficencia PGblica. 

De los pa!ses comparados se pueden enlistar dentro de la Asisten

cia Social a Francia, B~lgica, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos 

de Am~rica, Argentina y Colombia; y por otro lado el que sigue la 

corriente de Beneficencia Pública es España. Cabe señalar que 

los pa!ses de Am~rica que fueron en una ~poca colonias europeas -

conservaron la tradici6n de sus conquistadores. 

En cuanto a la organizaci6n burocrática que cada pa!s ha implemen 

tado para otorgar la Asistencia o Beneficencia, refleja algunas -

variantes, como por ejemplo: Francia presta este servicio a tra

v~s de Asociaciones Privadas previo dictamen de la Oficina de Ay~ 

da Social; España a trav~s del Consejo de Beneficencia y Obras -

Asistenciales, mismo que se encuentra adscrito al Ministerio de -

Gobernaci6n; B~lgica cuenta con el Consejo Superior de la AsisteE 

cia y de servicio Social, el cual coordina los trabajos oficiales 

y privados encaminados a la asistencia y al servicio social, den

tro de lo gubernamental el Ministerio de Salubridad Pfiblica y Fa

miliar se encarga de unas ~reas de la asistencia y el Ministerio 

del Trabajo y Previsi6n Social de otras; Suiza es uno de los pat

ees m!s desarrollados en la materia, ha descentralizado las fun-

ciones ya que divide al pata por domicilio de asistencia: el usu~ 

rio del servicio pertenece a un domicilio asistencial de acuerdo 

a la entidad donde reside; Inglaterra y Estados Unidos de Am~rica 

otorgan los servicios a trav~s de sus Departamentos de Salud y -

del Trabajo; Argentina cuenta con un Consejo Nacional de Asisten-



cia Social; Colombia realiza sus funciones por medio de la Junta 

de Asistencia, que est~ integrada con un representante del Mini~ 

terio de Higiene. 

20 

Por otra parte, en cuanto a los recursos que los estados utilizan 

u obtienen para realizar este tipo de funciones, se denota que en 

la mayoría es por medio de los impuestos y donaciones; pero tanto 

en Inglaterra como en Suiza el propio Gobierno adem~s asigna una 

cierta cantidad para su cometido1 en Argentina, B~lgica y España 

existen fondos exprofeso para la asistencia, en el primero lo 11~ 

man Fondo Fiduciario de Promoci6n y Asistencia de la Comunidad, -

en el segundo Fondo Nacional de Asistencia y en el tercero Fondo 

Nacional de Asistencia Social¡ Francia incorpora una modalidad, ya 

que cuenta con el producto de lo explotado por los establecimien-

tos departamentales directamente afectados para el servicio de la 

ayuda social a la infancia. Asimismo Gnicamente se encontr6 que 

tanto en Francia como en M~xico cuentan con disposiciones legales 

para que sus organis~os encargados de la Beneficencia sean hered~ 

ros de los intestados. 

La Beneficencia o Asistencia que los paises proporcionan se caraE 

teriza por ir dirigida a toda persona con escasos recursos econ6-

micos, a niños abandonados o hu6rfanos, enfermos, ancianos e inc~ 

pacitados o inv,lidos; pero dentro de la legislaci6n francesa re

salta su inter~s por proteger al nUcleo familiar y por ende la -

asistencia tambi~n va dirigida a los niños maltratados, descuida

dos o moralmente abandOnados y a las mujeres en estado de gravi-

dez; B€lgica, Inglaterra y Estados Unidos de Am~rica protegen a -

las v!ctimas de guerra y a las viudas de los catdos en guerra, --
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adem4s de que en los dos Gltimos países incorporan corno un deber -

del Estado subsididar a los desempleados, Argentina, cuenta con una 

innovaci6n consistente en la rehabilitación de toxic6manos, alcoh2 

1icos y v!ctimas de prostituci6n o desviaci6n. Por último Suiza -

ampl!a aan más su competencia, y la asistencia se encuentra dirig.!, 

da a tOdo nacional o extranjero que as! lo requiera. 

Dentro de los servicios que se prestan todos coinciden en propor-

cionar ayuda econ6mica o en especie ya sea individual o en grupo, 

as! como brindar asistencia m~dica. 

Es de mencionarse que tanto Inglaterra como Estados Unidos de Am§. 

rica -contemplan el seguro nacional de desempleo, pensi6n de ve--

jez, seguro contra riesgos de trabajo y bolsas de trabajo para -

personas enfermas mentales, ciegos o inv4lidos. B~lqica en cam-

bio, subsidia centros de trabajo a favor de accidentados, inv~li

dos, mutilados, ciegos y sordomudosr ast como a talleres e insti-· 

tuclones que ayuden a estas personas sin recursos. Francia por -

su parte proporciona rentas mensuales a los padres de familia que 

as! lo requieran, cr~ditos alimenticios y comida a precios modera 

dos. Colombia proporciona servicios m~dicos y asistenciales. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento para otorgar los servicios 

se puede decir que es muy parad6jico: ya que por ejemplo, 

Suiza 4nicamente requiere que el usuario acuda a su domicilio 

asistencial para que se le proporcione el servicio e inclusive -

si tuviera un accidente en eotro domicilio que no le corresponde, 

fate le proporciona el ser~icio y posteriormente , el domicilio 
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ademAs de que en los dos últimos pa!ses incorporan como un deber -

del Estado subsidiar a los desempleados, Argentina, cuenta con una 

innovaci6n consistente en la rehabilitaci6n de toxic6manos, alcohg 

licos y victimas de prostituci6n o desviaci6n. Por último Suiza -

amplia aún m~s su competencia, y la asistencia se encuentra dirig! 

da a todo nacional o extranjero que asi lo requiera. 

Dentro de los servicios que se prestan todos coinciden en propor-

cionar ayuda econ6mica o en especie ya sea individual o en grupo, 

as1 como brindar asistencia m~dica. 

Es de mencionarse que tanto Inglaterra como Estados Unidos de Am~

rica contemplan el seguro nacional de desempleo, pensi6n de ve--

jez, seguro contra riesgos de trabajo y bolsas de trabajo para -

personas enfermas mentales, ciegos o inválidos. B~lgica en cam-

bio, subsidia centros de trabajo a favor de accidentados, inv!li

dos, mutilados, ciegos y sordomudos~ as! como a talleres e insti

tuciones que ayuden a estas personas sin recursos. Francia por -

su parte proporciona rentas mensuales a los padres de familia que 

as! lo requieran, cr~ditos alimenticios y comida a precios moder~ 

dos. Colombia proporciona servicios m~dicos y asistenciales. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento para otorgar los servicios 

se puede decir que es muy parad6jico: ya que por ejemplo, 

Suiza finicamente requiere que el usuario acuda a su domicilio 

asistencial para que se le proporcione el servicio e inclusive si 

tuviere un accidente en otro domicilio que no le corresponde, Es

te le proporciona el servicio y posteriormente, el domicilio 
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al cual pertenece le reembolsa lo gastado al domicilio que lo auxi 

116. En cambio Francia requiere del llenado de una solicitud que 

será revisada por la Cornisi6n Central de Ayuda Social para su dic

tamen, y en caso que ~ste sea favorable entonces la comisi6n le i~ 

dicará al usuario a que asociaci6n privada deberá acudir, pero si 

es denegada la solicitud entonces el usuario tiene el derecho de -

entablar un juicio contencioso-administrativo. ( 14) 

( 14} Alvarez Am6zquita, Jos€ y otros. Historia de la Salubridad 
y de la Asistencia en M6xico. T. I. Ed. Secretaria de Salu 
bridad y Asistencia. M~xico, 1960. p!g. 26. -
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BENEFICENCIA PUBLICA Y PRIVADA 

El concepto de asistencia pública en México, ya superado en el or

den de legislaci6n administrativa federal, se ha forjado a través 

de la historia de los hospitales de beneficencia y orfanato de la 

vida colonial, creados en el siglo XVI bajo concepciones mon~sti-

cas y de caridad, para mSs tarde convertirse en instituciones pú-

blicas, enmarcadas por una legislaci6n administrativa muy caracte

r1stica de los siglos XVII y XVIII. La culminaci6n de este proce

so evolutivo corresponde al surgimiento de las instituciones repu

blicanas de la ~poca independiente y m~s tarde afloran con la apa

rici6n de las garant!as sociales que surgen del movimiento revolu

cionario de 1910, para dar origen a otras instituciones que compl~ 

mentan a la asistencia pública, son propias de la seguridad social 

y se derivan de un concepto m~s evolucionado que se denomina, --

asistencia social. En el siglo XIX las instituciones de beneficen 

cia pública heredadas de la Colonia fueron administradas en algu-

nas ~pocas por los ayuntamientos y el 4 de enero de 1841, con la -

creaci6n del Consejo Superior de Salubridad del Departamento de M! 

xico, que se convirti6 en 1876 en el Consejo Superior de Salubri-

dad del Distrito y Territorios Federales, dicha administraci6n pa

s6 a ser competencia de este 6rgano federal. Con posterioridad se 

sumaron a estas instituciones, la Oirecci6n General de Beneficen-

cia Pública que continu6 administrando los fondos de los hospita-

les y al desaparecer el 30 de agosto de 1862, de nueva cuenta ---

transfiri6 aquEllos hacia los ayuntamientos. Por esta circunstan

cia y hasta 1879 el gobierno de la ciudad de M~xico administr6 ho~ 

pitales, hospicios, casas de corrección y otros establecimientos -

de beneficencia pública. A partir del 23 de enero de 1879 se ini-
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cia la configuraci6n de un r~gimen jur!dico administrativo de la 

asistencia pGblica al erigirse la junta denominada Dirección de -

Beneficencia PGblica que reasumió la administración de los fondos 

que el ayuntamiento administraba, teniendo Gnicamente jurisdic--

ci6n en el Distrito Federal. Igualmente el lo. de agosto de 1881 

se emitió el Reglamento de la Beneficencia PGblica y en virtud -

del cual los establecimientos asistenciales y de beneficencia pa

saron a formar parte de la estructura interna de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y de Gobernaci6n. 

En el periodo comprendido entre la promulgación de la Constitu--

ci6n de 1917 y las reformas constitucionales que consagraron como 

garantía social el derecho a la salud el 3 de febrero de 1983, se 

inici6 un proceso evolutivo en las estructuras administrativas 

del gobierno federal, en el cual las instituciones encargadas de 

ejercer funciones relacionadas con la asistencia pGblica, se en-

cuadran en dos etapas bien diferenciadas, a saber: 

A) La asistencia pfiblica como funci6n encomendada al Estado, du-

rante el período postrevolucionario fue materia de la competencia 

de una Secretaría de Estado, que asumi6 como denominaci6n el pro

pio concepto y que fue creada a ~niciativa del presidente L&zaro 

c&rdenas, por decreto del Congreso de la Uni6n, publicado en el 

Diario Oficial del 31 de diciembre de 1937, para modificar a la -

Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado de 1935. La Se'cret_! 

r!a de la Asistencia PGblica adem&s de contar con atribuciones -

sustantivas para controlar, coordinar y vigilar cualquiera activ! 

dad de asistencia pfiblica que realizaran particulares, agrupacio

nes o instituciones oficiales, estaba facultada para organizar a 
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la asistencia pública en el Distrito y Territorios Federales, crear 

establecimientos con fondos presupuestales para atender los servi

cios de asistencia pública y los hospitales, dispensarios, consul

torios, y establecimientos similares que atienda la beneficencia -

pública, las escuelas, colegios, internados, escuelas y talleres a 

cargo de dicha beneficencia, los asilos, casas de ancianos, hospi

cios, dormitorios, comedores públicos y centros de asistencia pa

ra niños, adem~s de tener como finalidad prevenir y atender la mi 
seria, la desocupaci6n y suprimir la mendicidad. Esta Secretaria 

de Estado, desapareci6 al derogarse la Ley de Secretarías y Depar

tamentos de Estado del 30 de diciembre de 1939, por la nueva Ley -

de Secretarias y Departamentos de Estado, publicada en el Diario -

Oficial del 13 de diciembre de 1946 y en la cual los asuntos que -

venta atendiendo el Departamento de Salubridad PGblica y la Secre

taria de la Asistencia PGblica se agrupan en una sola competencia 

encomendada a la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

B) Las diversas reformas y adiciones que se observan en el arttc~ 

lo 4o. de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos 

efectuadas el 31 de diciembre de 1974 y el 18 de marzo de 1980, -

culminan con la m&s reciente y Gltima, que se publica en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el 3 de febrero de 1983 y que consagra el 

derecho a la protecci6n de la salud que asiste a toda persona y 

que se agrega a los principios en virtud de los cuales la ley pro

teger~ la organizaci6n y el desarrollo de la· familia y los apoyos 

a la protecci6n de los menores a cargo de las instituciones pGbli

cas. 

A partir de estas transformaciones constitucionales, y en lo que se 
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refiere al concepto de asistencia pública empieza a surgir otro -

concepto mSs amplio al cual, Lucio Mendieta y Núñez, llama el de

recho de asistencia social. En ~ste se considera los intereses y 

las necesidades de los incapacitados para trabajar y para procu-

rarse atenciones m~dicas, de alimentaci6n, de indumentarias, de -

habitaci6n, imparti~ndoles la ayuda del Estado o reglamentando la 

de instituciones privadas. Comprende todas las prestaciones de -

la antigua beneficencia pública, pero con otro sentido. Ya no se 

basa en la caridad, sino en el deber socialt ya no se recibe como 

una d&diva, sino que se reclama como un derecho y se refiere ex-

clusivamente a los que se encuentren impedidos de trabajar por la 

edad, o por cualquier otra causa y que además carecen de recursos. 

Las innovaciones en el orden de la legislaci6n administrativa fed~ 

ral, aparejadas por la consagraci6n del derecho a la salud en la -

Constituci6n, trajeron como consecuencia cambios en el orden de -

las estructuras administrativas del Ejecutivo Federal, por cuanto 

a que fuera la Secretaría de Salud la que asumiera las atribucio-

nes que la Secretaria de Salubridad y Asistencia venia desempeñan

do, según lo dispuesto por el articulo 39 de la LOAPF. En esta -

virtud a partir del 22 de enero de 1985, fecha en que entr6 en vi

gor la reforma al articulo 39 de la LOAPF, decretada por el Congr~ 

so de la Uni6n,la Secretaria de Salud cont6 entre sus atribuciones 

fundamentales con facultades para crear y administrar estableci--

mientos de asistencia pública y de terapia social, as! como facul

tades para establecer y conducir la política nacional en materia -

de asistencia social. Igualmente a dicha Secretaria le correspon

di6 adem&s organizar y vigilar las instituciones de beneficencia 

privada en los tArminos de las leyes aplicables e integrar sus pa-
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tronatos, respetando la voluntad de los fundadores. 

En el mismo contexto, la LS fue publicada el 7 de febrero de 1984, 

en el Diario Oficial de la Federaci6n; su propósito fundamental -

fue aportar los elementos legales b~sicos que permitan dar progre

siva efectividad al derecho a la protecci6n de la salud. En la -

concepción jur!dica de esta ley, debe subrayarse la clasificación 

de los servicios de salud en servicios de atención m~dica, de sa-

lud pfiblica y de asistencia social que favorecen a los grupos de -

las sociedad m§s vulnerables. As! en la exposición de motivos de 

la LS, se especifica que el concepto de asistencia social es reco

gido por primera vez en la legislación sanitaria, reconoci~ndole -

una funci6n estrat~gica y atribuy~ndole el carácter de finalidad -

básica del Sistema Nacional de Salud. A este respecto se hace hi~ 

capi~ en que el desarrollo desigual provoca la formación de grupos 

vulnerables de menores y ancianos en desamparo, inválidos y perso

nas en estado de necesidad que requieren de la asistencia física, 

mental, social, t~cnica y jur!dica del Estado, a fin de proteger-

los de los riesgos y de incorporarlos a una vida más plena y pro--

ductiva. 

La reciente ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, p~ 

blicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 1986, da pauta para 

apreciar una paulatina transformaci6n·del concepto de asistencia -

social, definido por la propia ley como el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter s2 

cial que impidan al individuo su desarrollo integral, as! como la 

protecci6n física, mental y social de personas en estado de neces! 

dad, desprotecci6n o desventaja f!sica y mental, hasta lograr su -

incorporaci6n a una vida plena y productiva. ( 15) 

( 15) Hern4ndez Esp!ndola Olga. Diccionario Jur!dico Mexicano, Ed. 
PorrGa, M~xico 1987, p4gs. 244 a 246 
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6,- TEORIA ACERCA DEL PATRIMONIO 

El patrimonio es el conjunto de bienes de una universalidad de -

Derecho, es decir, una masa de bienes que, con naturaleza y ori

gen diversos y materialmente separados, no son reunidos por el -

pensamiento mas que en consideraci6n al hecho de que ellos pert~ 

nacen a una misma persona. 

El patrimonio lo podemos analizar de la siguiente manera: 

Los bienes los podemos tomar como todo aquello que est4 dentro -

del comercio y por ende susceptibles de enajenaciones. La unive~ 

salidad de derecho la podríamos dar a entender como el conjunto -

de derechos y obligaciones que tambi~n son considerados parte del 

patrimonio. 

Con respecto a nuestro inciso de patrimonio, cabe mencionar las -

diferentes clases de patrimonio que existen. Para un mejor entend! 

miento en el estudio de nuestro tema, como lo será el Patrimonio -

de la Beneficencia PGblica debemos partir desde el concepto más g~ 

neral que es el de dar a conocer esencialmente la idea de patrimo

nio desde su origen antiguo hasta su regulaci6n en nuestro C6digo 

Civil, en el manejo de patrimonio familiar, el cual es de mayascu

la importancia en nuestra sociedad1 en el entendimiento de que es

ta noci6n se ha enriquecido por el pensamiento de profesores dile~ 

tos de nuestra Facu1tad como es el caso de las obras de los maes-

tros Jorge Mario Magall6n Ibarra, JosA de Jesfis L6pez Monroy y Pe

dro Hernlndez Gaona. 
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A continuaci6n daremos tratamiento a la teor!a acerca.der Patrimo-

nio. 

Podemos decir que toda persona tiene un patrimonio, ya sea por po

seer bienes o bien por ser sujeto de derechos y obligaciones, de -

esa manera podemos hablar que el patrimonio en cuanto a derechos y 

obligaciones no es inalienable y no puede perderse por prescrip---

ci6n. 

Con esa visi6n exacta del patrimonio podemos entender que la cara~ 

teristica esencial del patrimonio ~s la de ser una emanaci6n de la 

personalidad humana y por ello posee todas las caracteristicas pr2 

pias como la unidad e individualidad que a ella le corresponden. 

Concretamente, respecto de esta figura, cabe destacar: 

1) En nuestra sociedad toda persona posee un patrimonio por el mi~ 

mo hecho de ser persona susceptible de derechos y obligaciones. 

2) Con la misma idea inmaterial aunque la persona no poseyera nin

gGn bien ni tuviera ninguna deuda, este patrimonio es inaliena-

ble y no puede perderse por prescripci6n. 

De esa forma podemos entender que aún en el supuesto de que no se 

posea ningGn bien se da cabida a obtener nuevos bienes. Aun ast, 

como concepto, el patrimonio no puede enajenarse totalmente. 

De lo anteriormente expuesto, resulta que la misma persona no pue~'. 

de tener mSe que un patrimonio por ser la persona un ente indivi-

dual y Este como individuo es indivisible, el patrimonio por ser -

parte integral de la persona rige la suerte de esta misma y como -
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tal conserva su unidad. 

Con esta idea de unidad y universalidad, de hecho el Patrimonio -

como conjunto de bienes y derechos sujetos a un orden jurídico, -

no se altera a pesar de que cambien, varien, o desaparezcan algu

nos de sus elementos de ese conjunto. ( 16) 

''Patrimonio (del latín patrimonium).- Parece indicar los bienes 

que el hijo tiene, heredados de su padre y abuelos. Desde el pu~ 

to de vista jurídico, patrimonio es el conjunto de poderes y deb~ 

res, apreciables en dinero que tiene una persona. Se utiliza la e~ 

presi6n poderes y deberes en raz6n de que no e6lo los aerechos son 

subjetivos y las obligaciones pueden ser estimados en dinero, sino 

qie tarnbi~n lo podr!an ser las facultades, las cargas y en algunos 

casos el ejercicio de la potestad, que se puede traducir en un va

lor pecuniario. 

El patrimonio tiene dos elementos: uno activo y otro pasivo. El -

activo se constituye por el conjunto de bienes y derechos y el pa

sivo por las cargas y obligaciones susceptibles de una apreciaci6n 

pecuniaria. Los bienes y derechos que integran el activo se trad.!:!. 

cen siempre en derechos reales, personales o mixtos y el pasivo por 

deberes personales o cargas u obligaciones reales por deberes pers.Q_ 

nalee o cargas u obligaciones reales. El haber patrimonial resulta 

(16) Ma.9all6n Ibarra, Jorge Mario. Inst. de Derecho Civil, Tomo 
II, la. Edici6n. Edit. Porrúa, MExico 1987, p&q. 18. 
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de la diferencia entre el activo y el pasivo, cuando aqu61 es supe

rior a ~ste, mientras que el d~ficit patrimonial surge cuando el P! 

sivo es superior al activo¡ en el primer caso se habla de solvencia 

y en el segundo, de insolvencia. 

Atento a lo anterior se puede afirmar que el patrimonio constituye 

una universalidad juridica, en tanto que el conjunto de poderes y 

deberes entendidos en t~rminos absolutos que se extiende en el tiem 

po y en el espacio¡ en el tiempo, porque abarca tanto los bienes, -

derechos, obligaciones y cargas presentes, como los que la misma -

persona pudiera tener en el futuro, y en el espacio, porque compre~ 

de todo lo susceptible de apreciaci6n pecuniaria. En este caso un! 

versitajuris se opone a la simple universitas rerum. 

Sobre el patrimonio existen, fundamentalmente, dos teorías: la te2 

r!a calificada como cl&sica o teoría del patrimonio-personalidad -

y la teoría moderna o del patrimonio afectaci6n. 

A. Teoría del patrimonio personalidad. Elaboraci6n de la escuela 

francesa de Aubry y Rau, concibe patrimonio como una emanaci6n de -

la personalidad; entre personas y patrimonio existe un vinculo per

manente y constante. Los principios que integran esta teoría son: 

a) S6lo las personas pueden tener un patrimonio, tanto que s6lo --

ellas son sujetos de derechos y obligaciones. Si deudor es el que 

responde con sus bienes en el cumplimiento de sus deberes, s6lo las 

personas pueden tener un patrimonio, pues s61o ellas pueden ser de~ 

doras. 

b) Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. Se entieE 

de que patrimonio no es sin6nimo de riqueza y que aunque en el pre-
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sente no se tengan bienes, existe la capacidad de tenerlos en el -

futuro, es decir comprende los bienes in potencia. De este modo -

el arttculo 1964 del C6digo Civil establece que el deudor responde 

del cumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes, con e~ 

cepci6n de los declarados por la ley como inalienables e inembarg~ 

bles. 

e) Cada persona s6lo tendrá un patrimonio, lo que resulta de la CD!! 

sideraci6n de su universalidad y de la indivisibilidad de la perso

na a quien se atribuye. 

d) El patrimonio es inseparable de la persona; considerado como un1 

versalidad el patrimonio s6lo es susceptible de transmitirse mortis 

causa. Si en vida pudiera enajenarse todo el patrimonio, signific~ 

rta que su personalidad podria enajenarse. 

La teoria clásica del patrimonio ha sido fuertemente criticada. R~ 

firi~ndose a estos principios de la doctrina clásica, Francisco Ge

ny apunt6, y con toda raz6n, que las deducciOnes irreprochables de 

una 16gica imperiosa y necesaria no siempre son válidas en el dere

cho, pues dice que si el principio de unidad del patrimonio ''perm! 

te explicar por qu~ los acreedores pueden dirigirse contra un bien 

cualquiera del deudor la transmisi6n universal del difunto es com-

prensiva en todas las cargas'', esta soluci6n es inútil y peligro-

sa: inGtil porque es incapaz de servir de justificaci6n a todas las 

soluciones legales, pues la t~cnica juridica lejos de dominar la -

ley, estA justificada solamente si la explica por entero¡ es peli-

grosa porque sirve de obst&culo para el desenvolvimiento de las no

ciones jur!dicas que la jurisprudencia podria hacer, como es el ca-
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so de patrimonios afectos a un fin, constituidos en fundaciones -

por el intermedio de personas jurídicas públicas. En otros t€rm! 

nos, no cabe interpretar la teoría del patrimonio con absoluta l! 

beralidad, porque esto impediría el desarrollo de la jurispruden

cia y Geny invoca a este respecto la existencia de patrimonios -

constituidos en fundaciones que tienen validez jurídica a trav~s 

de la Beneficencia Pública, sin que exista una persona de derecho 

privado. 

Para Rojina VIllegas la teor!a cl~sica del patrimonio es ''artif! 

cial y ficticia, despegada de la realidad y vinculada hasta confuE 

dirse con la capacidad'', ya que dicha teoría lleg6 a considerar -

que el patrimonio puede existir aun sin bienes presentes y con la 

sola posibilidad de adquirirlos en el futuro. 

B} Teorta del patrimonio afectaci6n. Esta moderna teorta surge co

mo consecuencia de las criticas a la teorta clásica, pero sobre t.2, 

do en cuanto a la conceptuali2aci6n de la indivisibilidad e inali~ 

nabilidad que se hace del patrimonio. Esta moderna teorta desvin

cula las nociones de patrimonio y personalidad y evita su confu--

si6n, sin que esto signifique negar una obvia rclaci6n. 

La base de la teorta moderna radica en el destino que en un momen

to determinado tienen los bienes, derechos y obligaciones en rela

ci6n con un fin jurtdico y organizados aut6nomamente; el fin al 

cual pueden estar afectados los bienes, derechos y obligaciones 

considerados como universalidad, igual puede ser jur!dico que eco

n6mico. 

A diferencia de la teor!a clásica, la teorta del patrimonio afect~ 



35 

ci6n considera que de hecho una persona puede tener distintos pa

trimonios, en raz6n de que puede tener diversos fines jurídico- -

econ6micos por realizar, ast como que dichos patrimonios, consid~ 

rados como masas aut6nomas, pueden transmitirse por actos entre -

vivos. 

La moderna teorla del patrimonio afectaci6n no ha sido aceptada -

universalmente por todas las legislaciones y son todavta muchas -

las que, con una serie de excepciones siguen recogiendo la teorta 

cllsica. En este Gltimo supuesto se encuentra la legislaci6n me

xicana, fundamentalmente en lo relativo al principio de indivisi-

bilidad. 

•una diversa concepci6n del patrimonio lo entiende como el conjun

to de bienes que tiene una persona y que ~sta tiene el deber de -

desarrollar y explotar racionalmente. Su fundamento se encuentra 

en las Institutas de Justiniano, cuando se dice que conviene a la 

Repfiblica que nadie use mal de sus bienes, y en Tom!s de Aquino -

cuando 6ste, en su Suma (q. 66 de la segunda parte), sostiene que 

el hombre es administrador de los bienes y que 6stos deben ser -

usados para el bienestar de la comunidad.• ( 17) 

•patrimonio Nacional. I.) Es la totalidad de bienes, derechos y -

obligaciones en donde el Estado es el propietario y que sirven pa

ra el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislaci6n -

positiva.• 

La noci6n de patrimonio nacional resulta diftcil de precisar debi 

do a que existen elementos cuyo reqimen jurtdico es dis!mbolo. 

C 17) L6pez Monroy, Jos' de JeaGs, Diccionario Jur!dico Mexicano. 
Ed. Inatituto de Investigaciones Jurldicaa, UNAM, la. Ed. 
MIXico 1984, pl.qs. 59 a 61 
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Eduardo Bustamante lo define como un conjunto de bienes y derechos, 

recursos e inversiones, que como elementos constitutivos de su es

tructura social o como resultado de su actividad normal ha acumul~ 

do el Estado y posee a titulo de dueño, o propietario, para desti

narlos o afectarlos en forma permanente, a la prestaci6n directa o 

indirecta de los servicios pGblicos a su cuidado, o a la realiza-

ci6n de sUa objetos o finalidades de pol!tica social y econ6mica. 

II) El patrimonio nacional ha estado en constante proceso evoluti

vo, su antecedente m!s importante se localiza en el siglo pasado, 

con la expedici6n de la Ley de Oesamortizaci6n de Bienes de Corpo

raciones Civiles o Religiosas del 25 de junio de 1856 y con la Ley 

de Nacionalizaci6n de ios Bienes del Clero del 12 de julio de 1859. 

El Constituyente de Quer~taro introdujo en la Constituci6n de 1917 

importantes modificaciones relacionadas con el patrimonio nacional, 

en donde se dict6 una vasta legislaci6n federal en materia de pe-

tr6leo, colonizaci6n, bosques, minas, aguas, bienes de asociacio-

nes y corporaciones religiosas, o deStinados a la propaganda, adm_! 

nistraci6n o enseñanza de un culto, etc. 

En el año de 1941 el legislador ordinario extrajo los conceptos -

m&s generales que tuviesen validez tanto para las normas sobre pa

trimonio nacional que el art!culo 27 Constitucional formula y para 

las de inferior jerarquta y con este prop6sito, expidi6 la primera 

LGBN. 

Esta ley estableci6 principios comunes a todo el patrimonio fede-

ral, adem&s reguló con detalle la situaci6n de bienes inmuebles 

destinados por la ley a los servicios pGblicos y los que forman 
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parte del dominio privado, así como la condici6n de los bienes mu~ 

bles. 

III) De conformidad con el artículo 1° de la .LGBN el patrimonio -

nacional está compuesto: 

a) De bienes de dominio público de la Federación. 

b) De bienes de dominio privado de la Federación. 

Los elementos del patrimonio del Estado están constituidos por: 

1) El territorio y todas las partes integrantes del mismo. 

2) Todos los bienes cuya titularidad directa o indirecta ( a tra

vés de organismos decentralizados o sociedades mercantiles del 

Estado) 

3) Bienes de dominio privado del Estado. 

4) Los ingresos del Estado por vías de derecho público y de dere-

cho privado. 

5) El conjunto de derechos de los que es el titular. 

La ley Federal sobre monumentos y zonas arque61ogicas, artísticas 

e históricas expedida el 6 de mayo de 1972, establece en sus arti 

culos 2, 27, 28, 37 y 33 que son propiedad de la nación inaliena

bles e imprescriptibles los monumentos arquitectónicos, hist6ricos 

y artístico• que fueren muebles o inmuebles. 

Entendiendo por monumento arquitect6nico los que han sido produc

to de cultura anterior al establecimiento hisp&nico en el territ2 

rio nacional; por monumentos artísticos, las obras que revistan -

valor estático relevante, las obras de artistas vivos no podrAn -

declararse del patrimonio de la naci6n, salvo el muralismo mexic~ 

no1 monumentos históricos son los bienes vinculados con la histo-
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ria de la nación. 

Con lo consignado en la constitución, en la LGBE y en LMZAA, se e~ 

tlablecen los bienes que conforman el patrimonio de la Federación. 

IV) conforme a la legislación administrativa federal se puden ob -

servar tres diferentes tipos de patrimonio nacional. 

1) Patrimonio intransmisible. Que comprende los recursos de su~ 

suelo y que el Estado Mexicano adquirió el dominio directo con la 

consumación de Independencia y que el articulo 27 Constitucional

define por su naturaleza y tradición histórica, corno propiedad 

inalienable e imprescriptible de la nación. 

2) Patrimonio de uso. Incluye el conjunto de bienes muebles e -

inmuebles que aunque siendo susceptibles de aprobación por parte

de particulares, no ha dejado de ser del dominio de la nación. 

3) Patrimonio de Inversión. Son ios recursos, bienes e inversi2 

nes de fondos púb1icos que el Estado ha destinado o apartado a oL 

ganismos descentralizados y empresas de carácter privado en las 

que participa y a los que ha encomendado la prestación de servi -

cios públicos especializados y otras finalidades de interés cole~ 

tivo. " ( 18 ) 

( 18 ) Hernández Gaona, Pedro. Diccionario Jurídico Mexicano. Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la. Ed., 
México, 1984, Págs. 67 y 68. 



39 

7.- EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

El Patrimonio de la Beneficencia Pfiblica nace como un patrimonio de 

orden especial, ya que si bien es cierto que los bienes que perte

nec!ar1 a las instituciones de Beneficencia se nacionalizan, tam--

bi6n es cierto que ~stos no se incorporau al acervo federal sino -

que se dejan asignados a estas Instituciones para asegurar su man

tenimiento. 

, Es animismo incuestionable que en relaci6n al Patrimonio de la F~ 

deraci6n se reserva exclusivamente el derecho de administrarlo, f~ 

cultad que no tiene m~s prop6sito que el de garantizar que el man~ 

jo de ~ste cumpla estrictamente con el destino establecido. 

Los términos de constituci6n del Patrimonio y las facultades que -

frente a ~l tiene la Federaci6n, se mantienen.inalterables respec

to de loe considerados en ~1 momento de su fundaci6n, ya que en la 

Legislaci6n precedente, que incluye a la Constituci6n y Acuerdo v! 

gente, no se contemplan disposiciones que revoquen las condiciones 

de inicio. 

Sobre la base de la legislaci6n vigente se puede afirmar que en la 

actualidad el Patrimonio de la Beneficencia PGblica sigue siendo -

un patrimonio independiente del federal, afecto a fines de benefi

cencia, sobre el cual la Federaci6n continOa manteniendo exclusiv~ 

mente la facultad de administraci6n. 

Nos encontramos, en consecuencia, ante una clara wanifestaci6n de 

lo que la doctrina denomina ''Patrimonio de afectaci6n 1
•, definido 

por Planiol y Ripert como ''una universalidad reposando sobre la -
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coman destinaci6n de los elementos que la componen .•• •• y m~s e~ 

pltcitamente por el maestro Rafael Rojina Villegas como un ''con

junto de bienes, derechos y obligaciones, afectados a la realiza

ci6n de un fin jur!dico-econ6mico que le da autonomia propia y -

que permite la existencia de un r~gimen jur!dico especial, para -

darle tambi~n fisonom!a distinta en el derecho, a esa masa aut6n~ 

ma de bienes''· 

En efecto, en el caso del patrimonio de la Beneficencia Pública, -

se presentan de manera inobjetable los tres elementos que el mismo 

autor señala como requisitos para la configuraci6n del Patrimonio 

de afectaci6n: 

1.- Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones des

tinados a la realizaci6n de un fin. 

2.- Que este fin sea de naturaleza jur!dico-econ5mica. 

3.- Que el derecho organice con fisonom!a propia y, por consiguierr 

te, con autonom!a, todas las relaciones jur!dicas activas y pasi-

vas de acreedores y deudores, en funci6n de aquella masa indepen-

diente de bienes, derechos y obligaciones. 

En la especie, es evidente la existencia real de un conjunto de -

bienes, derechos y obligaciones afectos a la realizaci6n de un fin 

determinado, como lo es la Beneficencia PGblica, fin Aste.que re-

viste un importante contenido econ6mico y que es reconocido por el 

derecho, y existe una reglamentaci6n jur!dica que le da autonomta 

al conjunto de bienes que integran este patrimonio, en relaci6n a 

los derechos y obligaciones tanto de la Federaci6n, como de los -
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particulares e instituciones que hacen aportaciones al mismo. 

De lo anterior, se concluye que los bienes que integran el patri

monio de la Beneficencia Pública tienen una naturaleza especial y 

forman un patrimonio aut6nomo en relaci6n al patrimonio federal, 

al cual nunca han ingresado y, la Federaci6n, por conducto de la 

Secretar!a de Salubridad y Asistencia, ejerce sobre ellos una fa

cultad de administraci6n diversa del derecho de propiedade 

Sin embargo, el hecho de que con motivo del ejercicio de esta fa

cultad, un 6rgano del Gobierno Federal, como lo es la Direcci6n -

General de Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia PGbli 

ca, adquiera estos bienes, ha generado confusiones en algunos es

tudiosos de la materia, que pretenden encontrarse ante bienes del 

dominio privado de la Federaci6n, en los t~rminos del artículo Jo, 

fracci6n VI de la Ley General de Bienes Nacionales, que reputa co

mo bienes del dominio privado de la Federaci6n a ''los demSs inmu~ 

bles que por cualquier título jurídico adquiera la Federaci6n ••• ". 

Cabe destacar, que las opiniones en este sentido no se sustentan 

en ninguna argumentación s6lida. Simplemente se asume que es la -

Federaci6n la que adquiere estos bienes, por conducto de un 6rgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como -

lo es la Direcci6n General de Adrninistraci6n del Patrimonio de la 

Beneficencia POblica. 

Con el objeto de aclarar esta confusión, derivada de una interpre

tación superficial del precepto citado, es conveniente determinar 

si efectivamente la Federaci6n adquiere los bienes de la Benefice~ 

cia PGblica. Al respecto, encontramos que el Diccionario de Dere-
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cho Privado que ya citamos al principio de este trabajo, nos dice 

que adquisici6n significa "La incorporación a un patrimonio de -

una cosa o un derecho real que estaba fuera de él". Esto nos cOE 

duce, trat&ndose de bienes (cosas) al concepto de propiedad, defi 

nido por Planiol y Ripert como el "derecho real de usar, gozar y 

disponer de los bienes en forma absoluta, exclusiva y perpetua". 

Un concepto rnSs moderno de propiedad, es aportado por Ernesto Gu

ti6rrez y Gonz~lez cuando nos dice que 11 Propiedad es el derecho -

real mSs amplio, para usar, gozar y disponer de las cosas, dentro 

del sistema jurídico positivo de limitaciones y modalidades im--

puestas por el legislador de cada ~poca". Resulta claro, que aún 

en esta Gltima definici6n subsisten los tres elementos cl~sicos -

de la propiedad que son: 

a) El jus utendi, que es la facultad de servirse de la cosa y de 

aprovecharse de los servicios que pueda rendir. 

b) El jus fruendi, o facultad de disfrutar (gozar) de la cosa, es

to es, recoger sus frutos. 

c) El jus abutendi, o facultad de disponer de la cosa. 

Es claro que estos elementos no se dan en la facultad de adminis-

traci6n que sobre los bienes que integran el patrimonio de la Ben~ 

ficencia Pública ejerce el Estado por lo que no se configura el d~ 

recho de propiedad. 

En este sentido se expres6 la Secretar!a de Bienes Nacionales e -

Inspecci6n Administrativa, antecesora de la Secretaria de Desarro

llo Urbano y Ecolog!a, en el oficio No. 206 del 12 de marzo de ---



43 

1947, al afirmar, sobre los bienes del patrimonio de la BeneficeE 

cia Pfiblica, que son bienes de los cuales ' ' • • • el Gobierno Fede

ral no puede disponer libremente ••• •• es decir, que '' ••. no le per 

tenecen pues falta la esencia del derecho de propiedad, que es la 

facultad de usar y disponer de las cosas sin limitaci6n alguna 

por parte de terceros''· En efecto, los bienes de la Beneficencia 

Pfiblica son, desde su origen como tales, afectos a un fin determi

nado que es precisamente la beneficencia y el Estado no tiene, en 

nuestro sistema legal, facultad alguna para disponer de ellos paL·a 

un fin distinto. Por· lo tanto, no es posible hablar de propiedad 

de la Feaeraci6n ni de que dichos bienes ingresen a su patrimonio 

y, en consecuencia, no se da la adquisici6n a que se refiere el c! 

tado articulo Jo. de la Ley General de Bienes Nacionales. 

No obstante lo inobjetable de los anteriores razonamientos, se ha 

llegado, inclusive, d sostener que los bienes que integran el pa-

trimonio de la Beneficencia PGblica son bienes del dominio pGblico 

ae la Federaci6n por estar afectos a un servicio pfiblico. Esta P2 

sici6n se pretende sustentar en la fracci6n V del art!culo 2o. de 

la Ley General de Bienes Nacionales, que reputa como bienes del d2 

minio ptíblico de la Federaci6n a ' 1 Los inmuebles destinados por la 

Federaci6n a un servicio pfiblico ••• '' en este sentido se dice que 

la Beneficencia P(iblica, como actividad asumida por el Estado, es 

un servicio pQblico, y en cuanto los bienes del patrimonio de la -

Beneficencia Pfiblica est!n destinados a este fin, son pfiblicos co

mo pfiblico es su destino. 

Al respecto, es de precisarse que no nos encoutramos ante este su

puesto. Es decir, el solo hecho de que la funci6n de beneficen---
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cia Pública, entendida como ayuda brindada a menesterosos sin es--

tar necesariamente dirigida al desarrollo integral del individuo -

(aspecto áste que la distingue de la Asistencia Pública), sea asu-

mida por un 6rgano de la Adminis-traci6n Pública Federal, no la CO,!!. 

vierte en un servicio público. 

En efecto, la Beneficencia Pública no presupone una necesidad re-

conocida de inter~s general (elemento~.esencial del servicio ptibl!. 

.co según Ouez y Oebeyre). Tampoco es un servicio t~cnico hecho -

al público de •anera regular y continua por una organizaci6n pú--

blica (definici6n de servicio público por Hariou). 

A mayor abundamiento, a continuaci6n se citan los elementos que -

según el maestro Andr~s Serra Rojas, caracterizan al servicio pG-

blico. 

GENERALIDAD: Todos los habitantes tienen derecho a usar los ser-

vicios pGblicos de acuerdo con las normas que los rigen. 

UNIFORMIDAD: Todos los habitantes tienen derecho a esas presta--

cienes en igualdad de condiciones. 

CONTINUIDAD: El servicio no debe interrumpirse. 

REGULARIDAD: El servicio se realiza de acuerdo con 1as condicio-

nea establecidas por la Ley. Debe manejarse conforme a reglas. 

PERSISTENCIA: El servicio debe existir en tanto subsistan las n~ 

cesidades pGblicas para cuya satisfacci6n fue creado. {19 

Como se ve, estos elementos no concurren en las actividades de b~ 

neficencia PGblica, ya que no se da un mecanismo que garantice la 

( ¡9) Serra Rojas, Andr~s, Derecho Administrativo, Tomo I, Edi-
ci6n XV. Edit. Porrúa MExico 1988. Pág. 105. 
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generalidad, uniformidad y persistencia de este servicio, ni mu-

cho menos existen reglas definidas conforme a las cuales se pres

te el mismo. 

As1, resulta claro que al no tratarse de un servicio pfiblico, no 

se da el supuesto conforme al cual se pretende atribuir a los bi~ 

nea de la Beneficencia PQblica el carácter de bienes del dominio 

pfiblico de la Federaci6n. 

De lo anterior, se desprende en forma indubitable que no nos encon 

tramos ante bienes del patrimonio de la Federaci6n, ya sean del d2 

minio pfiblico o del dominio privado. 

Las opiniones en este sentido, emanadas de diversos servidores pfi

blicos y estudiosos del tema se han multiplicado, e inclusive se -

han visto reflejadas en actos materialmente legislativos. De 

ellas, conviene citar el estudio formulado por el Lic. Fernando 

Betancourt, en julio de 1952, que en lo conducente dice: 

"Podría argUirse, no obstante, que el Gobierno Federal ha destina

do al servicio de beneficencia bienes como los que habiendo ingre

sado al dominio de la Naci6n a virtud de las Leyes de Reforma, fu~ 

ron conservados para servir de base al patrimonio de la Beneficen

cia Pública en el Distrito Federal, y los adquiridos posteriormen

te por el mismo Gobierno con objeto de incrementarlo, cuyo origen 

les da, en consecuencia, un car4cter estrictamente nacional. Pero 

es menester tener presente que esos bienes no forman todo el cau-

dal asistencial, sino que a su lado est4n los bienes ••adquiridos 

mediante donaciones y legados de particulares, con la intenci6n m~ 

nifiesta de que sean aprovechados por los indigentes, pero ante la 
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imposibilidad de entregarlos a ~stos personalmente, se utiliza e~ 

mo medio la Beneficencia Pública, consider&ndola como capacitada 

para hacer la distribuci6n en la mejor forma posible; de lo ante

rior resulta que los legados y donaciones de que se trata son de 

car&cter condicional, es decir, quien los cede lo hace para un -

fin estrictamente determinado como es el socorro a los necesita--

dos y el cual no puede contravenirse••. (Lo ubicado entre aste-

riscos corresponde a una cita que el Licenciado Betancourt hace -

del mencionado ofiCio 206 del 12 de marzo de 1947). (20) 

( 20) Autonomía del Patrimonio de la Beneficencia PGblica. Secre
taria de Salud, Oficialta Mayor, M~xico, 1985, plg. 10 a 15. 
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Una de las instituciones m~s añejas e importantes que han exis

tido en nuestro país, es la Beneficencia PQblica, misma que se 

ha enmarcado en sus diferentes etapas dentro del esquema de la 

salubridad. 

Las naciones que forman. el mundo, han atacado de diversas y va

riadas formas durante sus años de existencia el problema de sa

lubridad; €ste fue combatido en un principio por los religiosos 

en forma aislada o por las 6rdenes a las que ~stos pertenecían, 

paralelamente y al igual que por gente piadosa. Unos y otros, 

haciendo acopio de la caridad y d~divas de gente noble o bien -

en ocasiones con recursos propios, dedicaban su vida y su tiem

po a curar, tanto las enfermedades como a atender las necesida

des primarias y esenciales de los indigentes, menesterosos y -

desprotegidos. 

En el Islam se acostumbraba dar limosna a los pobres; conside-

rando la limosna, como el rescate al pecado cometido co~tra --

Dios. 

En Grecia y en Roma, la beneficencia fue de carácter eminente-

mente pol!tico. En Atenas, se proporcionaba atenci6n m~dica a 

los pobres1 en Esparta, uno de los fines de los baños pGblicos 

era el de permitir que por la noche pernoctaran en ellos los 

extranjeros que de paso se hallaban en la ciudad, y en Roma, -
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se hacían reparticiones peri6dicas de trigo al pueblo cumpliendo 

con lo dispuesto en la Ley Claudia del año 58 A.C. Como medio -

preparatorio de las elecciones, se distribu!an v!veres y dinero 

entre los pobres, pues eran ~stos quienes podían decidir las -

elecciones a favor de algunos de los partidarios contendientes. 

Existi6 tambi~n, un servicio de alimentos destinado a los niños 

hasta los once años de edad, y para las niñas hasta los catorce 

años. Para la administraci6n y distribuci6n rle los alimentos, -

habían los llamados Quaestores, Praefectos y Procuratores alime~ 

torum. Los fondos con que se sostenían estos servicios proce--

dlan de diferentes partee, como legados, donaciones de particul~ 

re~, intereses de los pr~stamos que el Estado hacia a los parti

culares, etc~ 

Pero todo lo anterior, si bien prestaban ayuda al necesitado, no 

constitu!an un verdadero sistema de Beneficencia; sino que eran 

actos aislados en su mayor!a, para atraerse la simpat!a popular 

y mantenerse en el poder4 



~n tiempos antiguos, la beneficencia que se practicaba con el es

clavo no merec!a tal nombre, ya que se atend!a al enfermo para 

que se encontrara pronto en condiciones de reanudar su trabajo h~ 

bitual en beneficio del dueño. Son demasiados los pueblos anti-

guas que eliminaban a los seres que pudieran constituir una carga 

para la sociedad. En otros casos, los grandes pueblos clásicos -

practicaban la beneficencia con un sentido de justicia muy dista~ 

te del amor al pr6jimo que debe inspirar la práctica del bien, s~ 

gfin los principios cristianos. 

''Fue Jesucristo quien realmente afirm6 y consagr6 las esencias -

efectivas de la Beneficencia al predicar la caridad y el amor al 

pr6jimo como a uno mismo''. ( 21) 

No obstante lo anterior, el concepto moderno de Beneficencia es -

combatido por las tendencias sociales avanzadas, ~stas, acusan al 

Estado de burqu~s, de crear al menesteroso para atenderlo despuás 

en las diversas Instituciones. Aún con ello, Estados de la actu~ 

lidad han establecido y continúan estableciendo importantes serv.!, 

cios de Auxilio Social, por estimar que la Beneficencia es una -

funci6n del Estado con un carácter social preponderante. 

En España existieron por los siglos VIII y IX, establecimientos -

para el amparo de peregrinos, rescate de cautivos, atenci6n a los 

enfermos, para recoger a los niños que la guerra y las enfermeda-

( 21) Enciclopedia Cultural Uteha. Tomo III. Editorial Hispano 
Americana. M~xico. 1963, p4g. 84. 
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des dejaban hu~rfanos. Los !rabes, al invadir España observaron 

estos esblecimientos y fundaron en sus m&s importantes ciudades, 

varias de estas Instituciones. 

Con el Cristianismo, la beneficencia tuvo un contenido religioso, 

por haberse considerado la limosna como agradable a Dios. Huchos 

cat6licos que ten!an grandes propiedades, destinaban el fruto de 

sus bienes a la ayuda de los cristianos pobres. SegGn un mandato 

apost6lico, cada fiel deb!a socorrer a sus allegados, a los cole

gas de comunidad o iglesia hasta donde le permitieran sus medios. 

En tiempos post-apost6licos, encontramos la instituci6n del Diac2 

nado y de los Diaconistas, cuya finalidad era el de dar asisten-

cía a los pobres, a los enfermos y a los niños abandonados. 

Una vez que la reliqi6n cat6lica dej6 de ser hostilizada y que qo 

z6 de libertad en tiempos del Emperador Constantino, se form5 lo 

que se llam6 Patrimonium Pauperiwn, que fund6 hospitales y hospi

cios, contando la iglesia con un sinnGmero de ingresos, como eran 

las donaciones impei:Íales, diezmos, etc. 

El primer hospital de que se tiene noticia, fundado por la igle-

sia, fue el de Basilias, que debi6 su nombre a su fundador San B~ 

silio, ubicado en Cesarea de Capadocia. En el C6di90 de Justini~ 

no, aparecen los nombres de los principales establecimientos de -

beneficencia cristianos, como los Gerantrocomia u hospicios para 

ancianos; los Nosocomia y hospitales; la Ptochotrphia o refugio -

para los pobres; los Orphanatrophia u orfelinatos; los Bephotro-

phia o asilo de niños reci~n nacidos y los Xenodoxia o refugios -

para forasteros que viajaban con fines de piedad. 
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A partir del siglo VI, la organizaci6n de la beneficencia tuvo -

un carScter de descentralizaci6n, esto es, cada instituci6n ben! 

fica qued6 a cargo del rector de la iglesia de la poblaci6n don

de se localizaba ~sta. 

Desde el Papa Gregario el Grande hasta el Concilio de Trente, la 

Beneficencia eclesi!stica fue en decadencia. A poco de la muer

te del Papa Gregario, los bienes destinados para los pobres pas~ 

ron a otras manos que le daban distinto uso. 
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2.l ANTECEDENTES EN MEXICO 

Por lo que se refiere a nuestro pa!s, el pueblo azteca que sobre

sali6 por su relevante cultura, su organizaci6n social y econ6mi

ca. Entre ellos no habta mendigos y los hombres al nacer eran li 

bres, no importando que sus padres fueran esclavos, el hombre pe~ 

dla su libertad cuando era derrotado en la guerra. Se dice que -

fue el Emperador Moctezwna quien orden6 la creaci6n de varias in~ 

tituciones de beneficencia, como fueron: un hospital para desamp~ 

radas, y un asilo para ancianos. Para los casos de carestia y -

ayuda al necesitado se almacenaban gramíneas alimenticias. 

Con la conquista de los españoles, el pueblo azteca fue esclaviz~ 

do y v!ctima constante de malos tratos, de manos de los aventure

ros, que ven!an ~vidos de riqueza y poderlo. 

S6lo los misioneros cat6licos ejerc!an actividades de piadosa ca

ridad, eran los Gnicos protectores de los indígenas, pues no obs

tante que se dieron las llamadas ''Leyes de Indias'' para prote-

ger a los naturales, ~stas no fueron obedecidas. 



2.2 LA COLONZA 

La ayuda que se daba a los naturales no estaba organizada por -

las autoridades, se practicaba esa ayuda por las instituciones 

de caridad particulares, en su mayor!a religiosas. 
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Fue en el siglo XVI cuando la corona española cre6 en la Nueva 

España el •aospital Real de Naturales", en el que s6lo se aten-

d!a a los ind!genas. Por esa misma ~poca Fray Juan de Zum§rraga 

fund6 el hospital llamado "del amor de Dios" destinado a la ate_!! 

ci6n de los enfermos de s!filis. 

HernSn Cort~s fund6 el Hospital de San L§zaro para atender a los 

enfermos de lepra, mSs tarde fund6 el Hospital de la "Pur!sima -

Concepci6n• hoy de Jesas destinado a los pobres. Don Bernardino 

Alvarez fund6 el hospital de "San Hip6lito• destinado a atender 

dementes; fue el primero en su tipo que existi6 en Am~rica. 

El Hospital de •La EpifantaM fue fundado por el doctor Pedro L6-

pez, uno de los primeros profesores de medicina que hubo en Am~

rica. Juan del Castillo y Francisco de Olmos fundaron el Hospi

tal de la •santtsima Trinidad". El virrey Don Antonio de Mendo

za, obedeciendo la disposici6n real dada por Carlos V, el 8 de -

diciembre de 1535, fund6 el Colegio de la Santa Cruz de Santiago 

Tlaltelolco. 

En el siglo XVII se fundaron varios hospitales entre loe que de~ 

tacaron: el de San Juan de Dios, fundado en 1604 por los reli-

giosos de esa orden. El del Esp!ritu Santo fundado por Alonso -

del Vado y su esposa. El de Berthelemitas, fundado por el Virrey 
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Arzobispo Payno Enr!quez de Rivera. El Colegio de Niñas de Be-

16n o casa de recogimiento. El Hospital de San Antonio Abad p~ 

ra leprosos y el Hospital del Divino Salvador para mujeres de-

mentes, fundado por iniciativa de un carpintero de nombre Jesfis 

sSyago y su esposa. 

En el siglo XVIII se tienden a modificar las irregularidades -

que se ventan observando por no estar oraganizada la Beneficen

cia; en esta epoca la beneficencia se enfoca principalmente a -

los niños desamparados y a los enfermos; a los pobres no se les 

olvida, pero la ayuda que se les brinda es limitada a trav6s -

del Monte de Piedad, fundado por Don Pedro Romero de Terreros -

en el año de 1775 y cuyo objeto principal era el de hacer pr6s

tamos de dinero sobre prendas a los necesitados, Instituci6n -

que hasta la fecha cumple con su cometido. 

En este siglo se crearon la Casa de Cuna de Niños Exp5sitos, -

por el Arzobispo Lorenzana; el Hospital de Terceros, el Hospi-

tal de San Andr~s y el Hospicio de Pobres. 

En las postrimertas del siglo XVIII se empezaba a comprender la 

utilidad de separar las instituciones de beneficencia de la --

Iglesia, ideas que ya vimos, se iniciaron en Francia e introdu

cidas a España por los Borbones que iniciaban su gobierno. En 

M~xico, el Arzobispo Lorenzana dec!a que la caridad practicada 

sin fines sociales era m&s •estimulo de la vagancia que amparo 

a la miseria•. 

La beneficencia empez6 a decaer, atraves6 por una critica si-

tuaci6n econ6mica, al grado que muchas instituciones, s6lo pre.!. 
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taban servicio recogiendo heridos y muertos, sin contar muchas 

de ellas con servicios m~dicos. La escasez del erario real hi-

zo que se implantaran gravosos impuestos y pr6stamos forzosos -

al clero, siendo los principales ''la consolidaci6n de los va--

les reales' • • 

Si bien es cierto que la beneficencia en la 6poca colonial no -

cubri6 todas las grandes y numerosas exigencias que existieron, 

si podemos afirmar que fue en esta ~poca que surgi6 y tuvo su -

mayor esplendor, el af§n de ayuda al necesitado nunca hab!a si

do manifestado en esa forma. 

A principios del siglo XIX la situaci6n de la beneficencia se -

ag'rav6 por dos razones principales, el clero ya no quiso contri

buir econ6micamente y porque el gobierno español orden6 la diso

luci6n de varias 6rdenes religiosas hospitalarias. (22 

( 22) Datos proporcionados por la direcci6n de Bienes y Desarro-
110 Social del patrimonio-de la beneficencia PGblica. 
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2.3 INDEPENDENCIA A NUESTROS DIAS 

Consumada la Independencia, el Estado se hace cargo de la benef! 

cencia, pero vemos c6mo los establecimientos de beneficencia que 

antes eran ejemplares por la ayuda que impartian a los necesita

dos, van desapareciendo, principalmente los que se encontraban -

en los poblados, pues los Ayuntamientos se apoderaron de sus bi~ 

nes. Lograron subsistir aquellas instituciones que estaban en -

manos de particulares. As!, de veintisiete hospitales que exis

ttan a fines de la Colonia, s6lo siguieron funcionando ocho, por 

el año de 1842. 

Como decirnos, una de las causas por la que las instituciones de 

beneficencia vinieron a menos fue por la falta de atenci~n del -

clero, que su gran mayor!a las habta fundado, ya que se neg6 a -

invertir en ellas su riqueza que se dice ascendta a más de 150 -

millones de pesos, dinero que ten!a guardado y sin utilidad pr§g 

tica; el clero en esta época perdi6 su car~cter de bienhechor, -

dejando con ello de ser un elemento de orden para tomar parte ag 

tiva en las disensiones pol!ticas. 

Fue en el año de 1847 en que se autoriz5 al Ejecutivo por medio 

de la Ley llamada de •'manos muertas'' para proporcionarse hasta 

quince millones de pesos, los cuales iban a utilizarse en conti

nuar la guerra contra los Estados Unidos de Nortearnfrica, hipotg 

cando o vendiendo bienes del clero en subasta pQblica. El clero 

como era de esperarse, se opuso a lo anterior, se ali6 a las CO,!!. 

servadorea y les proporciono fondos para que atacaran a los lib~ 

ralea, haciendo caso omiso a la situaci~n por la que atravesaba 
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el país, sustentando guerras internacionales¡ de ah! que el go-

bierno liberal, justificadamente lo despojara de todos sus bie-

nes. 

La beneficencia estuvo bajo la dependencia del Ministerio de Re

laciones hasta el 23 de agosto de 1852. Luego pas6 a ser de la 

competencia del Ministerio de Justicia, hasta el 12 de mayo de -

1853 en que por Decreto, el Ramo de Beneficencia se dej6 a la S~ 

cretar!a de Gobernaci6n. 

En Decreto del 29 de mayo de 1853 se dijo, que formaban parte -

de la Hacienda PGblica, las cosas de caridad y beneficencia, los 

hospitales u hospicios sostenidos en todo o en parte con fondos 

del gobierno, o en los que ~ste fuese patrono por las actas de su 

fundaci6n. 

El 25 de junio de 1856 se decret6 la desamortizaci6n de todas -

las corporaciones Civiles o eclesi~sticas que tuvieran el car~c

ter de perpetuas, exceptuando s6lo los edificios destinados di-

recta e inmediatamente al servicio y objeto de las corporaciones, 

como los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, 

hospitales, hospicios, mercados, casas de correcci6n y de benef! 

cencia; prohibi~ndose la enajenaci6n de los bienes arriba cita-

dos. Se dijo tambi~n que, ninguna corporaci6n civil o eclesi~s

tica, cualquiera que fuera su car!cter, denominaci6n u objeto, -

tendr!a capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar 

por sI bienes ratees. Esta ley tuvo su origen en la necesidad -

de ayudar a la econom!a de la naci6n movilizando la propiedad -

ratz, con la finalidad de establecer un sistema tributario uni-

forme. 
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La Constituci6n de 1857, vino a reafirmar la anterior disposi-

ci6n al hacer menci6n de ella en el arttculo 27. La Ley del 12 

de julio de 1859, suprimi6 las 6rdenes regulares, las archico-

fradtas, cofradías, congregaciones y hermandades religiosas y -

declar6 que todos sus bienes entraban al dominio de la Naci6n. 

El 2 de febrero de 1861 se prornulg6 la Ley por la que se secul~ 

rizaron los bienes del clero, esa Ley dispuso de los siguiente: 

''Uuedan secularizados todos los hospitales y establecimientos -

de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las autor! 

dades o corporaciones eclesi§sticas. El gobierno de la Uni6n se 

encarga del cuidado, dirección y mantenimiento de dichos establ~ 

cimientos en el Distrito Federal, arreglando su administraci6n -

como le parezca conveniente. Que la de los Estados quedar~n a -

cargo de sus respectivos gobiernos.'' 

En la misma Ley se cre6 la Direcci6n General de Fondos de la Be

neficencia, dependiendo de la Secretaria de Gobernaci6n, esta d! 

recci6n deb!a vigilar todos los establecimientos de beneficencia 

con excepci6n del Hospital de San Pablo que depend!a del Ayunta

miento de la Ciudad de México. 

El 30 de agosto de 1862, el Presidente JuSrez dict6 un Decreto -

por el cual todos los establecimientos de caridad quedaban bajo 

la direcci6n y administraci6n del ayuntamiento de cada una de -

las municipalidades del Distrito, dejando el Ayuntamiento de la 

Ciudad de MAxico, la facultad de administrar todos los fondos de 

la Direcci6n que desaparec1a. 

La actividad de la beneficencia durante la intervenci6n francesa 
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y el imperio no tuvo trascendencia. Lo relevante en la ~poca de 

Ju~rez y Lerdo fueron las leyes por las que se adjudica al Esta

do, los bienes del clero. 

La administraci6n del Ayuntamiento result6 perjudicial para la -

Beneficencia, principalmente por la frecuente renovaci6n de sus 

titulares que hacía imposible llevar un sistema de uniforme adm! 

nistraci6n, as! como la malversaci6n de los fondos de la misma. 

Fue durante el primer per!odo del Gobierno del General Porfirio 

D!az que se cre6 la Direcci6n General de Beneficencia; el 23 de 

enero de 1877 se dict6 una circular del Ministerio de Goberna--

ci6n, en cuyo artículo primero, se dijo, que todos los hospitales, 

hospicios, casas de correcci6n y establecimientos de beneficencia 

que en esa fecha estuvieran a cargo del Ayuntamiento de la capi-

tal y las que posteriormente se fundaran, serian administradas 

por una Junta, misma que se denomin6 Direcci6n de Beneficencia PQ 

blica y que se compondría de las personas a cuyo cargo estaba la 

direcci6n de cada establecimiento. 

Los fundamentos de este cambio se establecieron en los consideraE 

dos de la mencionada disposici6n, siendo los principales los si-

guientes; '' .•• la pr~ctica ha demostrado que resultan males de -

consideraci6n para los establecimientos de beneficencia si los -

fondos a ellas destinados est~n a cargo de los Ayuntamientos, po~ 

que la frecuencia con que estas corporaciones son renovadas con-

forme a la ley y a su propia índole, es causa de que no pueda ªºE 

tinuarse por mucho tiempo un sistema de uniforme administraci6n, 

que seguramente dar!a buenos resultados trat~ndose de Institucio

nes perpetuas o por lo menos de indefinida duración¡ que la conf~ 
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si6n de los fondos destinados a la beneficencia con los que est~n 

consagrados a objetos diversos es perjudicial a la humanidad do-

liente o miserable, porque retrae a los particulares de hacer do-

nativos para objetos de caridad, temerosos de que sus fondos sean 

distratdos, aun cuando con rectas intenciones, de su primitivo o~ 

jeto ••• uno de los sagrados deberes de los gobiernos ilustrados -

es consagrar a la beneficencia pGblica una atenci6n especial y la 

mayor protecci6n que fuere posible''. (23) 

La Oirecci6n General de Beneficencia qued6 integrada por una Jun

ta Directiva, formada por los Directores de los establecimientos 

de Beneficencia, presidida por el Secretario de Gobernaci6n y por 

el Presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico. 

La Junta Directiva con gran visi6n instituy6 la Loter!a de la Be

neficencia, cuya finalidad era la de sostener con sus ingresos -

los gastos de la Beneficencia Pública; su creador fue el eminente 

Doctor Liceaga, mismo que elabor6 su reglamento, siendo ~l su Di

rector, funcion6 esa Loter!a hasta el año de 1914 en que Don Ve-

nustiano Carranza prohibi6 y suprimi6 las loter!as en M§xico. 

Al ascender al poder Don Adolfo de la Huerta restableci6 las lot~ 

r1as en el pa!s. 

Por Decreto del 10 de agosto de 1920, la Beneficencia Pública se 

adapt6 a los principios de la Constituci6n de 1917: as!, por --

Acuerdo del 16 de junio de 1924, dictado por el Presidente de la 

(23) Reyna Hermosillo, Patricia. Organizaci6n de la Asistencia, 
Patrimonio y T~cnica. Editora Nacional. M~xico 1948. la. 
Edici6n. P'9· 96. 
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RepGblica, se dej6 a la Secretar!a de Hacienda y Cr6dito PQb1ico 

la orqanizaci6n y funcionamiento de la Beneficencia Pública en -

el Distrito Federal, interviniendo la Secretar!a de Gobernaci6n 

en lo no comprendido dentro de la competencia de la Secretar~a -

de Hacienda. 

En Decreto del 16 de junio de 1924 se encomend6 el manejo de los 

bienes de la Beneficencia PGblica a una Junta con facultades e 

independencia bastantes y con responsabilidades bien definidas, 

organismo que recibi6 el nombre de ''Junta Directiva de la Bene

ficencia Pública en el Distrito Federal'', y que tuvo personali

dad jur!dica propia. 

El 26 de enero de 1926 un Decreto, sin modificar la organizaci6n 

de la Junta, reconoci6 la necesidad de crear1e una posici6n eco

n6mica independiente de todos los servicios públicos. Ese mismo 

año, el 21 de agosto, se dicta un acuerdo presidencial por el -

que se dan atribuciones al Gobierno del Distrito Federal sobre -

los establecimientos de Beneficencia. Lo que permiti6 que en el 

año de 1928 la Junta Directiva de la Beneficencia Pública depen

diera exclusivamente del Departamento del Distrito Federal. 

La Junta ten!a las caracter!sticas de ser un establecimiento pQ 

blico con personalidad jur!dica y patrimonio propio. Logr6 de

sarrollar el aspecto t€cnico-funciona1 de 1os servicios y cu.m-

pli6 en esta forma con los deberes impuestos al Estado. Funci2 

n6 hasta antes de la expedici6n del Decreto de 1973. 

Por Decreto de1 31 de diciembre de 1937, que modifica la Ley de 

Secretar!as y Departamentos de Estado, se crea la Secretaría de 
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Asistencia, d4ndosele la capacidad necesaria para administrar di

rectamente o por medio de Bancos de Fideicomiso o de otras insti

tuciones de cr€dito, los bienes constitutivos del Patrimonio de -

la Beneficencia PGblica, de la Lotería Nacional y de todos los --

fondos y productos destinados al sostenimiento de la misma. Den

tro de la misma Secretaría de Asistencia PGblica, se cre6 una D! 

recci6n General para la conservaci6n del Patrimonio de la Benef! 

cencia PGblica en el Distrito Federal. 

El 15 de octubre de 1943 se fusiona_ la Secretaría de Asistencia 

PGblica con el Departamento de Salubridad PGblica. Dando lugar -

as! al nacimiento de la actual Secretaría de Salud. 

El maestro Tena Ram!rez al respecto dice: (24) ''En uso de -

las facultades extraordinarias que para hacer frente a la situa

ci6n de guerra le concedi6 el Congreso de la Uni6n, el Presiden-

te de la RepGblica reform6 en octubre de 1943 la Ley de Secreta

rias y Departamentos de Estado, fusionando en una sola Secreta--

ria la antigua de Asistencia Pfiblica y el Departamento de Salu-

bridad Pública. 

Esta medida tiene a nuestro modo de ver dos inconvenientes en el 

aspecto constitucional. 

Desde su creaci6n, la Secretaria de Asistencia Pública tuvo a su 

cargo la Beneficencia Pública y la Privada, que no es materia f~ 

deral, sino local. Como las Secretarias de Estado existen para 

el despacho de los negocios administrativos de la Federaci6n, s~ 

(24 ) Tena Ramlrez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. -
Editorial Porrúa. H~xico 1955. Ja. Edici6n. p!g. 412. 



gún lo dice el art!culo 90 Constitucional, fue indebido crear -

una Secretar!a para materia que no es de la federaci6n. El vi

cio se reprodujo en la reforma. 

Por lo que hace al Departamento de Salubridad Pública, debe --

existir como Departamento, pues la fracci6n XVI inciso 2o. del 

articulo 73 Constitucional alude a él de modo expreso. Por --

otra parte el inciso dispone que el Consejo de Salubridad Gene

ral depender~ directamente del Presidente de la República, sin 

intervenci6n de ninguna Secretaría de Estado. 

No cabe que el Ejecutivo reforme la Constituci6n en uso de fa-

cultades extraordinarias por la sencilla raz6n de que el Congr~ 

so que le deleg6 dichas facultades tampoco puede reformar la -

Constituci6n. 

La soluci6n constitucional consiste, según nuestro criterio, en 

federalizar la materia asistencial. Es notorio que en los Est~ 

dos las Instituciones de Asistencia Privada han sido victimas -

constantes de la codicia de malos funcionarios; y la asistencia 

pública casi siempre descuidada por los gobiernos locales, mer~ 

ce ser atendida por la federaci6n con los recursos que para ese 

fin obtiene de todo el pais. Tocante a la salubridad, se impo

ne suprimir la anacr6nica obligaci6n constitucional de que sea 

encomendada a un Departamento, asi como la disoluci6n adminis-

trativa que por imperativo de la Constituci6n corresponde al -

Consejo de Salubridad General 1 '. (25) 

( 25) Tena Ramirez, op. cit. p~g. 412 , 

63 



64 

Las atribuciones de la nueva Secretaría de Salubridad y Asisten

cia se fijaron en el art!culo 13 de la Ley de Secretarías y De-

partamentos de Estado del 21 de diciembre de 1946, y en el artI

culo 11 del Reglamento de la Ley de Secretar!as y Departamentos 

de Estado de fecha 2 de enero de 1947. 

En la Secretar!a de Salubridad y Asistencia existi6 la Direcci6n 

General del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, que estaba e~ 

cargada de la administraci6n de los bienes que fueron adquiridos 

directamente bien por donaciones, legados, participaci6n en dif~ 

rentes impuestos creados por leyes diversas para fines de asis-

tencia. 

Ten!a a su cargo la administraci6n de estas principales fuentes 

de ingresos: subsidio de la Pederaci6n para gastos de adminis-

traci6n del Patrimonio de la Beneficencia Pública; productos por 

utilidad e impuestos de la Lotería Nacional; productos de espec

t&culos (front6n y toros); productos de bienes in.muebles; produ~ 

tos de sucesiones; productos por participaci6n de los impuestos 

sobre premios de otras y rifas; productos por donativos, legados 

e intestados; productos de capitales e impuestos; productos de -

establecimientos, etc. 

La organizaci6n de esta Direcci6n estaba formada de: Direcci6n, 

Secci6n de Ingresos, Secci6n de Egresos, Secci6n de Contabilidad 

y Secci6n de Recuperaciones. 

Por el año de 1947 se dictan dos acuerdos, uno de fecha 16 de -

abril que deja sin efecto los acuerdos que autorizaban a las S~ 
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cretar!as y Departamentos de Estado para disponer de los recursos 

que obtuvieran, considerados como ingresos del erario federal, y 

que todos los ingresos, productos o aprovechamientos que recaud~ 

ran directamente las propias dependencias, deber!an ser concen-

trados a la Tesorer!a de la Federaci6n o a las Pagadur!as, Oficl 

nas Federales de Hacienda o Aduanas que la propia Tesorería de-

signara para tal efecto segGn el lugar en que se causaran tales 

ingresos. Unos d!as m~s tarde el 7 de mayo del propio año se PE 

blica un acuerdo por el cual se reconoce la facultad a la Secre-

tarta de Salubridad y Asistencia para administrar a través de su 

Direcci6n General del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, as! 

como todos aquellos que se adquirieran posteriormente, atendi~n

dose que dentro de esa facultad de administraci6n quedaban com-

prendidas inclusive, las de enajenaci6n y gravamen de toda cla-

sei y sobre la base de las facultades, ast reconocidas a la Se-

cretaría de Salubridad y Asistencia. A la Secretaría de Bienes 

Nacionales e Inspecci6n Administrativa (hoy Secretarta del Patr1 

monio Nacional) y se le dio la facultad de investigar administr~ 

tivamente la aplicaci6n del patrimonio de la Beneficencia Pfibli

ca a sus fines y, para tal efecto, la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia debería entregar a la mencionada Secretaría de Bienes 

Nacionales una relaci6n de los bienes que en ese entonces const! 

tuían el Patrimonio de la Beneficencia PGblica. Asimismo, en e~ 

te filtimo acuerdo se dijo que el r~gimen establecido debería CO!!. 

siderarse como medida transitoria en tanto se expedía la ley de 

Asistencia PGblica' ' • 26) 

( 261 Diarios Oficiales de la Federaci6n del 16 de abril y 7 de 
mayo de 1947. 



Actualmente existe en la Secretar!a de Salud, un Administrador 

del Patrimonio de la Beneficencia PGblica que depende directa

mente del c. Secretario, o sea que la Beneficencia PGblica es 

una Oficina dentro de la propia Secretaría. Todos los fondos 

se manejan previo acuerdo del C. Secretario. 
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MARCO JURIDICO 

J.l FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

En el Articulo 27 Constitucional se nos da a conocer el fundamen

to jurtdico por medio del cual se adecua el funcionamiento de las 

Instituciones de Beneficencia Pública o Privada. 

La fracci6n II del Art!culo 27 Constitucional retoma la idea ori

ginal de Don Benito Juárez en la que el 2 de febrero de 1861, di~ 

t6 el decreto de secularizaci6n de Hospitales y establecimientos 

de beneficencia, del cual se reproducen a continuaci6n sus Art!c~ 

los lo. y 20. 

''Articulo lo.- Quedan secularizados todos los Hospitales y esta

blecimientos de Beneficencia que hasta la fecha han administrado 

las autoridades o corporaciones eclesiásticas.'' 

''Articulo 20.- El Gobierno de la Uni6n se encargará del cuidado, 

direcci6n y mantenimiento de dichos establecimientos en el Distr! 

to Federal, arreglando su administraci6n como le parezca conve---

niente. 11 

De tal forma que el Constituyente del 17 viene a establecer la d! 

visi6n de Ig1esia y Estado en cuanto a lo que respecta en el !mb! 

to de beneficencia. 

A continuaci6n se transcribe la fracci6n II del Art!culo 27 Cons

titucional: 

''Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, cualquiera -

que sea su credo, no podrln en ningfln caso, tener capacidad para 
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cienttfica, la difusi6n de la enseñanza, la ayuda rec!proca de -

los asociados o cualquier otro objeto l!cito, no podr§n adquirir 

mSs bienes raíces que las indispensables para su objeto, inmedia

ta o directamente destinados a él, pero podrSn adquirir y aclrnini~ 

trar capitales impuestos sobre bienes ra!ces, siempre que los pl~ 

zos de imposici6n no excedan de diez años. En ningún caso las -

Instituciones de esta !ndole podrán estar bajo el patronato, di-

recci6n, administraci6n, cargo o vigilancia de corporaciones o -

instituciones religiosas, ni de Ministros de cultos o de sus asi

milados, aunque ~stos o aqu~llos no estuvieren en ejercicio. 
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MARCO JURIDICO 

3.2 LEGISLACION ESPECIAL 

Con el prop6sito de llevar una secuencia en las diversas disposi

ciones jur!dicas que han existido y por virtud de las cuales tie

nen vida la Beneficencia PGblica hasta nuestros d!as, para el de

sarrollo del presente inciso hemos tenido a bien presentar un or

den cronol6gico esas mismas, de la siguiente forma: 

Junio 15, 1865: Decreto del Gobierno sobre Oesamortizaci6n de -

Fincas RGsticas y Urbanas que administren como propietarios las -

Corporaciones Civiles y Eclesiásticas de la República. Art!culo 

lo.: 

(73).- Diarios Oficiales de la Federaci6n del 16 de abril y 7 de 

mayo de 1947. 

Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o ad.ministran 

como propietarios las corporaciones civiles o eclesiSsticas de la 

República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arre~ 

dadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actuali

dad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual. 

Julio 12, 1959: Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes Eclesi~sti

cos. Articulo lo.: Entran al dominio de la Naci6n todos los bie

nes que el clero secular regular ha estado administrando don diveE 

sos t!tulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y accio

nes en que consistan el nombre y aplicaci6n que hayan tenido. 

Decreto No. 5188 de fecha 2 de febrero de 1861: Publicado el mis

mo d!a por el cual quedaron secularizados todos los hospitales y -

establecimientos de Beneficencia que hasta esa fecha habían admi-
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nistrado las autoridades o corporaciones eclesi&sticas (artículo 

lo.). Artículo 2o. El Gobierno de la Uni6n se encar9ar& del cu1 

dado, direcci6n y mantenimiento de dichos establecimientos en el 

Distrito Federal, arreglando su administraci6n como le parezca ce~ 

veniente. 

Decreto No. 5198 de fecha 5 de febrero de 1861: Referente a aclE 

raciones sobre las Leyes de Desamortizaci6n y Nacionalizaci6n. 

En la parte conducente dice: Título X. De los Establecimientos 

de Beneficencia a los hospitales, hospicios, casas de dementes, ºE 

fanatorios, casas de maternidad y en general todos aquellos que r~ 

conocen por base la caridad pública ••• 67. Los establecimientos -

de Beneficencia que eran administrados por corporaciones eclesi!s

ticas o juntas independientes del Gobierno, se secularizan y pon-

dr!n bajo la inspecci6n inmediata de la autoridad pública, a cuyo 

efecto se nombrar! por el Gobierno respectivo y en los Estados por 

sus gobernadores, a los directores y administradores que se esti-

men necesarios. 

Decreto No. 5257 de fecha 28 de febrero de 1861: Publicado el 2 -

de marzo del mismo año, por virtud del cual la Creaci6n y Planta -

de la Direcci6n General de Beneficencia PGblica, que en la parte -

conducente dice: Articulo lo.: Todos los hospitales, hospicios, 

casas de correcci6n y establecimientos de Beneficencia que existen 

actualmente y se funden después en el Distrito Federal, quedan ba

jo la protecci6n y amparo del Gobierno de la Uni6n. Articulo 2o.: 

Para ejercer esta protecci6n se establece una Direcci6n General de 

Fondos de Beneficencia PGblica, que depender~ exclusivamente del -

Ministerio de Gobernaci6n. Articulo 12: La Direcci6n formar~ su 
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reglamento interior antes de un mes de establecida y lo someter~ 

a la aprobaci6n del Gobierno. Arttculo 13: La Direcci6n dar! un 

informe sobre el estado en que se encuentre el establecimiento, y 

en lo sucesivo dar& un informe mensual sobre todos ellos, y cada 

año presentarSn una memoria sobre todo lo relativo a la Beneficen 

cia Pública. 

Adem~s este mismo Decreto señala que habrá un abogado defensor pa

ra todos los asuntos que se relacionen con los fondos de la Benef! 

cencia Pública. 

Marzo 13, 1861: Decreto del Gobierno. Por virtud del cual se ex

ceptúa de toda contradicci6n a los bienes efectos al fondo de Ben~ 

ficencia Pública. Art1culo lo.: Quedan exceptuados de toda con-

tribuci6n, de cualquier g~nero que sea, los establecimientos de B~ 

neficencia Pública y las fincas, capitales o cualesquiera otros 

bienes que les est~n afectos para su conservaci6n y mejora. 

Mayo 5, 1861: Reglamento de la Direcci6n General de Beneficencia 

aprobado por la Secretaría de Relaciones. En el cual encontramos 

como nueva e importante reclusi5n~ 1a siguiente: Capítulo So.: 

Del abogado defensor .•. Artículo 14: Este funcionario ser& el re

presentante de la Direcci6n General en todos los negocios judicia

les o extrajudiciales que conciernan a la Beneficencia Pública: 

en consecuencia, promover& ante el Supremo Gobierno, Tribunales, -

Juzgado y autoridades de cualquier orden que sea, asi como ante la 

Direcci6n, cuanto le parezca conveniente en defensa de sus dere--

chos e intereses, y ser& oído en todos los negocios judiciales en 

que se versen estos objetos. 
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Decreto No. 5726 de fecha 30 de agosto de 1862 publicado el mismo 

dta• Este deroga el anterior que establecía la Dirección de Ben~ 

ficencia PGblica y en la parte conducente dice: Artículo lo. Se 

dero9a el decreto del 28 de febrero del año pr6ximo pasado, que -

cre6 una Oirecci6n de Beneficencia PGblica, a cuyo cargo quedaron 

sujetos todos los establecimientos de caridad del Distrito Fede-

ral. Art!culo 2o. Los establecimientos de caridad estar4n en lo 

sucesivo bajo la direcci6n y administraci6n del Ayuntamiento de -

cada una de las municipalidades del mismo Distrito. Artículo Jo. 

El Ayuntamiento de M~xico, recibir~ todos los fondos que adminis

traba la extinguida Dirección de Beneficencia y a ~l pasar§n to-

dos los expedientes y archivos de la oficina de ésta. 

Decreto Presidencial del 16 de julio de 1924, publicado el 20 de 

agosto del mismo año. Este dispone que el manejo de los bienes y 

caudales pertenecientes a la Beneficencia PGblica, estarán a car

go de un Consejo que se denominar~ -Junta Directiva- de la Benef! 

cencia PGblica en el Distrito Federal. En el considerando segun

do del mencionado Decreto, se estableci6 que, con objeto de procu 

rar una mayor eficacia en la realizaci6n de los fines de la Bene

ficencia Pública, es conveniente, sin modificar el carácter de la 

nacionalizaci6n de los bienes a ella destinados, encomendar su m~ 

nejo a una Junta con facultades e independencia bastantes y con -

responsabilidad bien definida. Y en el artículo 4o. de dicho do

cumento se decret6 que quedaba investida la Junta con personali-

dad jurídica y facultades necesarias para el expedito cumplimien

to de cargo; con las consecuentes facultades en lo relativo a to

dos los asuntos del orden econ6mico de la instituci6n, nombrar y 

remover empleados de la Dependencia y tramitar juicios. Artículo 
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So.: Por conducto de la Tesorer!a General de la Federaci6n, la 

Junta rendir~ cuentas al Departamento de Contralor!a en los t~r

minos de las leyes vigentes. Finalmente en su artículo 7o. se -

determin6 que la Junta Directiva, expediría con aprobaci6n de la 

Secretaría de Hacienda, el reglamento a que habrá de sujetarse -

su funcionamiento -situaci6n que nunca se llev6 a cabo-. 

Acuerdo Presidencial del 21 de agosto de 1926, publicado en el -

Diario Oficial el 18 de septiembre de 1926: Dispuso que la Se-

cretar!a de Hacienda y Cr~dito Público organizara el funcionamieE 

to econ6mico de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, que 

en la parte conducente dice: artículo lo. de Conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo Presidencial del 16 de julio de 1924 y en 

el Decreto de la misma fecha, correspondiera a la Secretar!a de -

Hacienda y Cr~dito PQblico la organizaci6n y funcionamiento econ§ 

mico de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Artículo -

2o.: Estar!n a cargo del Gobierno que no se encuentran comprend! 

das en el punto anterior, respecto a los establecimientos de Ben~ 

ficencia Pública. Artículo 3o.: La Junta Directiva de la Bcnef! 

cencia Pública modificar~ sus reglamentos en los t~rminos del pre 

sente acuerdo, con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y -

Cr~dito Público y del Gobierno del Distrito Federal. 

31 de Diciembre de 1928, Ley Org~nica del Distrito y Territorios 

Federales. Esta ley establece que la administraci6n de la Bene

ficencia Pública y el manejo de los bienes y caudales que le pe~ 

tenecen incluso a la totalidad de los que provengan de la Lotería 

Nacional, estar! a cargo de la Junta de la Beneficencia Pública. 
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Por Decreto de fecha 31 de diciembre de 1937 publicado el mismo 

dfa se modific6 la Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado. 

Creando la Secretar!a de Asistencia PGblica, y en la parte cond~ 

cente dice: Artículo lo.: Ser~n atribuciones de la Secretaría 

de la Asistencia Pública •.• VIII. La administraci6n y sosteni-

miento de: a) los hospitales, dispensarios y establecimientos -

similares que actualmente atiende la Beneficencia Pública y los 

que la Secretaría establezca en lo sucesivo, dentro y fuera del 

Distrito Federal. Artículo Jo.: Las actividades, Instituciones, 

atenciones y servicios que venían siendo realizados por la Benef~ 

cencia Pública del Distrito Federal y por el Departamento de Asi~ 

tencia Social Infantil, quedarán a cargo de la Secretaría de Asi~ 

tencia Pública. Artículo 7o.: Para la conservaci6n del patrimo

nio que actualmente pertenece a la Beneficencia Pública en el Di~ 

trito Federal, así como para la vigilancia de la Beneficencia Pr! 

vada, se creará una Direcci6n General dentro de la misma Secreta

ría, teniendo las funciones que al efecto le señale el Reglamento 

que se expida. 

Decreto Presidencial del 28 de noviembre de 1938 public.ado en el 

Diario Oficial del de diciembre del mismo año. Por virtud del 

cual se reforma la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, 

creando el Consejo de Administraci6n del Patrimonio de la Benefi-

~ cencia Pública, mismo que en la parte conducente dice: Artículo 

Unico: Se reforma y adiciona la fracci6n IV del Artículo 150 de 

la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, para quedar co-

mo sigue: ••• IV. La administraci6n directa o por medio de los 

bancos de fideicomiso de otras Instituciones de Cr~dito, de los 

fondos, productos y bienes que constituyen el Patrimonio de la -



Beneficencia PGblica y dentro de ~ste la Loter!a Nacional, será 

manejado por un Consejo de Administraci6n. Teniendo ~ate las -

más amplias facultades para su encargo y representar judicial-

mente y extrajudicialmente al Patrimonio de la Beneficencia PG

blica y con todo cuanto se relacione con el manejo y funciona-

miento de la ·Loter!a Nacional ••• El funcionamiento y las facu1 

tades del Consejo de Administraci6n, se determinará en el reql~ 

mento que oportunamente expedirá el Ejecutivo de la Uni6n. 

Por oecreto del 15 de octubre de 1943 publicado en el Diario 

Oficial del 18 del mismo mes y año. Se crea la Secretar!a de 

Salubridad y Asistencia y se fusiona a ~sta, la Secretarta de -

Asistencia PGblica y el Departamento de Salubridad PGblica. Es 

importante destacar que este Decreto omiti6 hacer menci6n al a~ 

pecto de la ad.mínistraci6n del Patrimonio de la Beneficencia P~ 

blica. 

Acuerdo Presidencial del 12 de enero de 1945. Se reconoci6 la 

facultad de la extinta Secretaría de la Asistencia PGblica y -

por ende de su sucesora la Secretar!a de salubridad y Asisten-

cia para administrar a través de su Direcci6n General del Patr! 

monio de los bienes que al 31 de diciembre de 1938 constitu!an 

los de la extinta de la Beneficencia PGblica del Distrito Fede-

ral, as! como todos aquellos adquiridos posteriormente por el -

mismo Patrimonio, entendiéndose que dentro de esas facultades -

de administraci6n quedan comprendidas inclusive, las de enajen~ 

ci6n y gravamen de toda clase. 

Acuerdo Presidencial del 26 de marzo de 1947 publicado en el -

Diario Oficial del 7 de mayo del mismo año. Por virtud de ~ate 
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se reconoce a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, la facul

tad para administrar los bienes que constituyan el Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, y en la parte conducente refiere. Artí

culo lo.: se reconoce la facultad de la Secretaria de Salubridad 

y Asistencia para administrar, a trav~s de su Direcci6n General -

del Patrimonio los bienes que al 31 de diciembre de 1946, consti

tuían los del Patrimonio de la Beneficencia Pública; as! como to

dos aquellos que se adquieran posteriormente, entendi~ndose que 

dentro de esa facultad de adrninistraci6n quedan incomprendidas -

inclusive las de enajenaci6n y gravamen de toda clase, y sobre la 

base de las facultades, as! reconocidas a la Secretaria de Salu-

bridad y Asistencia. No quedan derogados los anteriores Decretos 

por virtud de este Acuerdo. 

Oficio No. 206 de 1947 de la Secretaria de Bienes Nacionales. E~ 

ta manifiesta a la Direcci6n del Patrimonio que debe distinguirse 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 27, que en la PªE 

te conducente se refiere a ~sta de la siguiente forma. Fracci6n 

III: •Las Instituciones de Beneficencia PGblica o Privada, que -

tengan por objeto el auxilio a los necesitados, la investigaci6n 

científica, la difusi6n de la enseñanza, la ayuda reciproca de -

los asociados o cualquier objeto licito, no podr~n adquirir m~s -

bienes ra!ces que los indispensables para su objeto, inmediata o 

directamente destinados a ~l, pero podr!n adquirir, tener y admi

nistrar capitales impuestos sobre bienes ratees, siempre que los 

plazos de imposici6n no exceda a diez años. En ningún caso las -

Instituciones de esta !ndole podr~n estar bajo el patronato, di-

recci6n, administraci6n, cargo, o vigilancia de corporaciones o -
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instituciones religiosas, ni de ministros de culto o de sus asim,! 

lados, aunque ~stos o aqu~llos no estuvieren en ejercicio". 

Por su parte el C6digo Civil para el Distrito Federal en materia 

Coman y para toda la RepGblica en materia Federal, expedido el 3 

de enero de 1928, reglamenta el Derecho ComGn de la Beneficencia 

PGblica para heredar bienes muebles e inmuebles de particulares, 

tal y como se desprende de los siguientes art!culos: ~-

Art!culo 1602: "Tienen derecho a heredar por sucesi6n legttima: 

fracci6n II ••• a falta de los anteriores, la Beneficencia Pfibli-

ca. 

Artículo 1637: "Cuando se hereda a la Beneficencia Pública y en

tre lo que le corresponda existen bienes raíces que no pueda ad-

quirir conforme al art!culo 27 Constitucional, se venderán los -

bienes en pública subasta antes de hacerse la adjudicaci6n, apli

cándose a la Beneficencia PGblica el precio que se obtuviere. 

Articulo 1726: ''Cuando fuere heredera la Beneficencia PGblica o 

los herederos fueren menores, intervendrá el Ministerio Público -

en la aprobaci6n de las cuentas••. 

Articulo 1731: ''Debe nombrarse precisamente un interventor: -

fracci6n III ••. cuando se hagan para objetos o establecimientos 

de Beneficencia Pública''· 

Articulo 1745: ''Los cargos de albacea e interventor acaban: -

fracci6n IV, por excusa que el Juez califique de legitima, con -

audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando se 

interesen menores o la Beneficencia Pública''• 
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De igual manera el C6digo de Procedimientos Civiles para el Dis-

trito Federal, regula el derecho que tiene la Beneficencia PGbli 

ca respecto de las Sucesiones intestadas en los siguientes artí

culos: 

Artículo 815: ''Si no se hubiere presentado ningGn aspirante a 

la herencia antes o después de los edictos o no fuera reconocido 

con derecho a ella ninguno de los pretendientes, se tendr~ como 

heredero a la Beneficencia PGblica''· 

Artículo 843: ''Si nadie se hubiere presentado alegando dere--

chos a la herencia o no hubieren sido reconocidos los que se hu

biesen presentado, y se hubiere declarado heredera a la Benefi-

cencia PGblica, se entregar~n a ésta los bienes y los'libros y -

papeles que tengan relaci6n con ella''· 

Finalmente, por cuanto hace al aspecto jurídico es de mencionar

se que a partir del año de 1973 la Secretaría de Salubridad y --

Asistencia ha publicado casi con la regularidad y periodicidad -

de dos años, el Reglamento Interior de ésta misma, el cual rige 

las actividades y facultades del 6rgano desconcentrado por fun-

ciones de la Secretaría de Salud, que es la Direcci6n General -

del Patrimonio de la Beneficencia Pública. El Gltimo de estos -

Reglamentos es el publicado en el presente año en el Diario Ofi-

cial del día 18 de septiembre. También encontramos disposicio-

nes relativas en la Ley Org~nica de la Administraci6n Pública F~ 

deral, del 29 de diciembre de 1983; ~sta regula su organizaci6n 

y funcionamiento. 

íISiS 
~f, u. 

J:l6 uH'.~ 
!1\BU!.lí fa~i. 
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3.3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Conforme a las disposiciones en la Ley Org~nica de la Administra

ción Pública Federal, encontramos que el Gobierno deber! contar -

con 6r9anos administrativos desconcentrados, con facultades espe

c!ficas para resolver los asuntos de su competencia en un !rnbito 

territorial determinado. De la misma manera, menciona la expedi

ción del Reglamento Interior de las Secretarías de Estado y Depa~ 

tamentos Administrativos por parte del Presidente de la República, 

los cuales encuadran la organizaci6n y funciones de sus unidades 

administrativas. Con los ordenamientos jur!dicos se define ya la 

administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública como 6r-

gano administrativo desconcentrado por funci6n, que estará repre

sentado por un Consejo Interno, en vía de integraci6n que será 

presidido por el titular del Ramo o por quien l!l señale. (27) 

El objetivo determinado para la administración del Patrimonio de 

la Beneficencia PGblica es: determinar los bienes y valores del -

Patrimonio de la Beneficencia Pública, as! como su presupuesto y 

optimizar el funcionamiento de las ~reas que integran la Direc-

ci6n General, dando la mejor utilización a fin de operar con el 

mSs alto nivel de aprovechamiento de su personal, recursos finan 

cieros y materiales. ( 28 ) 

( 27 ) Valdivia Pueyo, Francisco. La Beneficencia Pública del -
Distrito Federal, Precursora y Coadyuvante de la Asisten
cia Social en México. Talleres GrSficos de la TECIC, A.C. 
Guad, M~x., 1985, p&g. 163 a 167. 

(28) Cuadernos de Divulgaci6n Legislativa de Circulaci6n Inter
na en la Secretaria de Salubridad y Asistencia, Impresora 
Universal, M~xico. 1983. Vol. 1, No. 7, p~gs. 11 a 17. 



El proceso de organizaci6n y modernizaci6n administrativa de la 

Secretaria de Salud ha permitido la instrumentaci6n de las eta

pas bSsicas conforme a los sistemas denominados de Regulaci6n y 

Desarrollo Institucional y el de Apoyo Administrativo, que com

prenden las funciones de la Sub-Secretar!a de Planeaci6n y de -

las de la oficial!a Mayor respectivamente. 

Respecto a la delegaci6n administrativa, con fecha 11 de enero 

de 1984, se estableci6 la Estructura Org~nica y Funcional de e~ 

tos 6rganos de las distintas unidades administrativas que con-

forman la Secretar!a, considerSndose dentro de Astas el Patrim~ 

nio de la Beneficencia Pública. 

Éxisten hasta el momento varias denominaciOnes en las ~reas ad

ministrativas como por ejemplo: Oeleqac~5n de Organizaci6n, O~ 

leqaci6n de Programaci6n, Unidades de Programaci6n y Evaluación, 

etc., sin embargo, existe ya el criterio en que se define la es

tructura orgSnica de la unidad de planeaci6n conforme a su ma--

nual de orqanizaci5n, subordinada jer~rquicamente al Director Gg 

neral de la Unidad Administrativa a que corresponda. 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, no 

contaba hasta antes del lo. de noviembre de 1983 con instrumen-

tos de normatividad interna, habl~ndose hasta esa fecha de manu~ 

les de organizaci6n y procedimientos de servicio al pGblico. 

Sin embargo, a partir de ese entonces y por virtud de la Dele9a

oi6n de Planeaci6n logr6 recopilar la informaci6n existente en -

la materia durante noviembre y diciembre de ese año, emitiendo -

con posterioridad El Manual de Organizaci6n de la Direcci6n Gen~ 
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ral del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, asi como los ma

nuales internos de las direcciones de !rea sustantivas y adjet! 

vas. Paralelo a esto tarnbi~n la mencionada Delegaci6n en el año 

de 1984, logr6 la elaboraci6n del Manual de Procedimientos, pro-

gramando adem!s el Manual de Servicios al Pfiblico (que a la fecha 

no ha quedado estructurado). ( 29) 

Con las funciones otorgadas a la Oelegaci6n de Planeaci6n, se han 

atendido actividades en materia de programas, evaluaci6n, organi

zaci6n y rnodernizaci6n administrativa, esperando siempre la pron

ta e inminente decisi6n de las autoridades superiores. 

En cuanto a la administraci6n de personal, recursos materiales y 

servicios generales, podemos mencidnar que la Administraci6n de -

la Oirecci6n General del Patrimonio de la Beneficencia Pública, -

cuenta con tres direcciones de ~rea, mismas que no se ajustan a -

las necesidades operativas actuales y que son las siguientes: 

a) Direcci6n Jur!dica: Misma que cuenta con cuatro Jefaturas de 

Departamentos; tres de Juicios Sucesorios y una de Juicios Espe

ciales y Conexos, cada uno de los Departamentos cuenta con cinco 

Mesas de Trámite mismas que son atendidas por Abogados, sier.do -

asistidos por un Pasante en Derecho, el cual proporciona toda la 

informaci6n (Acuerdos) a los Jefes de Mesa, para que promuevan -

en cada uno de los juicios en los cuales tiene inter~s la Insti

tuci6n. 

Otro programa importante de la Dirccci6n Jur!dica ha sido el de 

Control y Seguimiento Sistematizado de Juicios, mismo que conte~ 

( 29) Valdivia Pueyo, Francisco. op. cit. pAg. 167 a 174. 



pla la depuraci6n compuratizada del Boletin Judicial y ha inte-

grado en cuatro grandes rubros. 

l.- Juicios con declaratoria de herederos y bienes entregados y 

por entrega a la Beneficencia PGblica. 
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2.- Juicios con declaratoria de herederos en favor de la Benefi-

cencia Pública sin bienes localizados. 

3.- Juicios con declaratoria de herederos en contra de la Benef~ 

cencia PGblica con bienes localizados. 

4.- Juicios sin declaratoria de herederos y sin bienes localiza-

dos. 

Por lo que respecta al Programa de Sistematizaci6n e Informaci6n 

de Juicios Sucesorios, hasta hace do~ años se habla llevado a e~ 

bo la captura de cuarenta mil setecientas sucesiones, teni~ndose 

adem4s previsto los Programas de actualizaci6n, consulta y expl2 

taci6n por medio de los sistemas de c6mputo. (30 ) 

b) Direcci6n de Finanzas: Esta cuenta con una unidad de apoyo f~ 

nanciero, encargada adem4s del 4rea administrativa y la unidad in 

form~tica. En cuanto a la Administraci6n de los Recursos finan--

cieros, actualmente la Direcci6n de Finanzas cuenta ccn cuatro d~ 

partamentos: el de Contabilidad, el de Subsidios, el de Cuotas de 

Recuperaci6n y el de Fiscalizaci6n -de reciente creaci6n-. A tr~ 

v~s de ~stos lleva a cabo las funciones de registro contable de -

las operaciones deiivadas del manejo de los recursos financieros 

( 30) Consideraciones Jur!dicas sobre la Beneficencia Pública, -
Estudio de Derecho no Publicado, elaborado por el Departa
mento Jur!dicc del Patrimonio de la Beneficencia Pública -
1989. p!gs. 26 a 29. 
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encomendados al Patrimonio de la Beneficencia Pública. Asimismo, 

el control y registro de los recursos provenientes por concepto -

de cuotas de recuperaci6n, el otorgamiento de subsidios y la ver.!, 

ficaci6n de la documentaci6n que comprueba y justifica el soporte 

del gasto. 

e) Direcci6n de Bienes Muebles e Inmuebles: Esta Direcci6n cuen-

ta con un Departamento por cada área, además de una unidad de in

vestigaciones jurídicas. Y dentro de sus atribuciones se.encuen

tra la de mantener actualizado el inventario y catálogo de la prg_ 

piedad mobiliaria e inroobiliaria de la Beneficencia Pública; cat~ 

legando los tttulos, planos, libros de registro y expedientes, -

pretendiendo con .ello un de~arrollo de la infraestructura comput~ 

cional que permita el manejo sistemático de la informaci6n patri

monial. As! pues, la presente Direcci6n persigue: 

l) Conocer la cantidad, ubicaci6n, caracteristicas f!sicas, situ~ 

ci6n jur!dica, valor, uso actual y posibilidades de aprovecha

miento de los recursos patrimoniales. 

2) Desarrollar un sistema integrado que controle, administre, --

aproveche y vigile los recursos patrimoniales. 

3) Asegurar los derechos de propiedad de la Beneficencia Pública 

sobre sus recursos patrimoniales. 

4) Asignar el uso o aprovechamiento más conveniente para los re--

cursos patrimoniales. 

"Por cuanto hace a los bienes muebles, ~stos están constituidos -

generalmente por articules provenientes de sucesiones, donacio--

nes o dados de baja por las unidades administrativas del sector -
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salud. Trat&ndose de bienes inmuebles, enmarcados dentro de ~s-

tos, deEde terrenos sin edificaci6n e instalaci6n alguna, hasta 

condominios y hospitales''• ( 31) 

( 31) Cor·sideraciones JurI.dicas sot·re la Beneficencia Pliblica, 
op. cit. p!gs. 30 a 32 
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CAPITULO IV 

FORMAS DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

4.1 FORMAS DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

RECURSOS PROPIOS 

El incremento del patrimonio de la beneficencia pGblica se da de 

diversas formas, las cuales se podr&n detallar de manera muy sen

cilla ya que la forma en que se recaban los activos es muy simple 

y obedece a siete rubros importantes como son: 

Recursos propios: son estos recursos que obtiene la beneficencia 

pública como instituci6n y su participaci6n en los juicios de in

testamentaria, de igual forma por medio de legados, de testamente 

rias, donaciones, ventas de inmuebles, rentas obtenidas por las -

situaciones antes citadas. 

Cuotas de recuperaci6n: fondo revolvente el cual se obtiene por 

medio de las cuentas bancarias en las cuales se obtiene intereses 

por medio del capital depositado y que es obtenido por medio de -

diferentes formas de incrementar el patrimonio. 

Subsidios: por parte de los estados se reciben ciertas cantidades 

para destinarlas al efecto de la instituci6n, cabe mencionar que 

no todos los estados aportan su cuota por pol!tica de cada estado. 

Recursos propios: son todas las aportaciones que hacen los cen--

tros de salud de la propia secretar!a al dar un servicio rn~dico -

asistencial de todas estas cuotas se aporta un 15\ a la beneficen-

cia pablica. 

Farmacias: existen farmacias que operan corno farmacias de benefi

cio social, las mismas que destinan parte de sus ganancias a la b~ 

neficencia pGblica,. 



Subsidios: por parte de particulares que aportan de manera al-

truista ciertas cantidades de dinero como aportación a la Insti

tución. 

Presupuesto de la Federación: por ser un organismo desconcentr~ 

do por funciones pero dependiente de la Secretaría de Salud se -

destina una partida presupuesta! destinada especificamente a es

ta institución con la finalidad de cubrir con ello los gastos de 

administración de la misma instituci6n y cumplir con la función 

que tiene encomendada el Estado. 
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4.2 DESTINO QUE SE DA A LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE 
LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

Como consecuencia de la integraci6n de los bienes de la Benef ice~ 

cia Pública, nos encontramos con la tarea de administrarlos y da_;:, 

les un meJor destino para que sean utilizados en beneficio de la 

propia Instituci6n, o de otras instituciones que requieren del -

uso de los inmuebles que integran el Patrimonio de la instituci6n. 

De no ser estos inmuebles 6ptimos para los fines que pretende al

canzar la Institución se debe entrar en la consideraci6n de su 

venta para que esos propios recursos incrementen el patrimonio de 

la Beneficencia PQblica. 

Por otra parte existen inmuebles que son susceptibles de darse en 

arrendamiento por ser caracter!sticos de habitabilidad, dicho es

to por las características propias de su proyecto de construcci6n 

o ya sea porque en el momento de ser recuperados para el patrimo

nio de la Instituci6n ya estaban en arrendamiento y por el propio 

derecho de los inquilinos se les da en arrendamiento. 

Como podemos apreciar las características de los inmuebles var!an 

en cuanto a su uso para fines asistenciales de la misma institu--

ci6n y dados en arrendamiento a terceras personas, que de igual -

forma el producto de la renta incrementa el patrimonio, pudiendo 

canalizar m~s recursos a los proyectos asistenciales. 

En el aspecto de bienes muebles de alguna forma se da el mismo -

destino, pero dando importancia a aquellos bienes que pueden ren

dir a aquellas instituciones que los requieran para el desempeño 

de sus funciones y se les de un uso satisfactorio en su labor be-

n~fica. 
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As! "pues, para la debida canalizaci6n de los bienes que integran 

el patrimonio de la beneficencia PGblica se ha creado una direc

ci6n de bienes y desarrollo social, que a su vez se compone de -

la Subdirecci6n de bienes y que est~ conformada por 2 departame~ 

tos: el de bienes inmuebles y el de operaci6n y regularizaci6n, 

la otra Subdirecci6n es la de desarrollo social y conformada a -

su vez por el departamento de subsidio a instituciones y .otro d~ 

nominado personas f!sicas~ 
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SUBDIRECCION DE BIENES 

Mantener en operaci6n el sistema de administraci6n de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad o a cargo del patrimonio de la Be

neficencia PGblica. 

FUNCIONES 

- Coordinar la formulaci6n del programa anual de Administraci6n -

de bienes muebles e inmuebles propiedad o a cargo del patrimo-

nio de la Beneficencia PGblica. 

- Coordinar y supervisar la formulaci6n de estudios y proyectos 

relativos a la Adrninistraci6n de bienes muebles e inmuebles. 

- Establecer y mantener coordinaci6n permanente con las unidades 

administrativas de la Secretaría, así corno con otras dependen-

cías que se relacionen con la adquisici6n, enajenaci6n, conser

vaci6n y adrninistraci6n de los bienes muebles e inmuebles de la 

Beneficencia PGblica. 

- Integrar y supervisar la permanente actualizaci~n del Sistema -

de Control de los bienes muebles e inmuebles de la Beneficencia 

PGblica. 

- S~pervisar y vigilar la aplicaci6n de los sistemas de control -

de almac~n e inventario de bienes muebles. 

- Coordinar y supervisar la recepci6n y entrega de los bienes mu!!. 

bles ingresados en custodia al almac~n de bienes muebles. 

- Analizar y someter a la consideraci6n del Director, el proyecto 

de uso o destino de los bienes que forman parte del acervo pa-

trimonial de la Beneficencia Pfiblica. 



91 

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 

Administrar y controlar los inmuebles propiedad del patrimonio -

de la Beneficencia PGblica que se encuentren arrendados. 

FUNCIONES 

- Elaborar y controlar la documentaci6n relativa a las caractert.!! 

ticas f!sicas de los inmuebles arrendados. 

- Integrar la docum.entaci6n administrativa de los inmuebles en -

arrendamiento. 

- Formular y celebrar los contratos de arrendamiento, de conform_! 

dad con la normatividad aplicable. 

- Establecer y aplicar los procedimientos para la recaudaci6n de 

rentas determinadas en los contratos de arrendamiento. 

- Efectuar el pago de impuestos y derechos de los inmuebles en -

arrendamiento y controlar la docwnentaci6n respectiva. 

- Formular y llevar a cabo los programas de mantenimiento de los 

bienes inmuebles en arrendamiento. 

- Efectuar supervisi6n peri6dica e informar acerca del estado ft

sico de los inmuebles en arrendamiento. 

- Mantener actualizado el cat~logo de inmuebles en arrendamiento. 

- Operar el sistema de procesamiento electr6nico de datos de la 

Oirecci6n de Bienes y Desarrollo Social. 
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DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION Y OPERACION 

Formalizar el uso y destino de los bienes, manteniendo un registro 

de los documentos que la sustentan. 

FUNCIONES 

- Formalizar y controlar la documentaci6n del ingreso administra

tivo de los bienes inmuebles, de conformidad con los lineamien

tos normativos vigentes. 

- Integrar, supervisar y mantener permanentemente actualizados -

los procedimientos de registro y control de los bienes irunue--

bles. 

- Integrar, supervisar y resguardar los expedientes de los bienes 

ingresados. 

- Integrar y controlar la documentaci6n formal que acredite los -

derechos o propiedad de los bienes de la Beneficencia PUblica. 

- Dictaminar y proponer sobre el uso y destino de los bienes para 

su aprovechamiento. 

- Tramitar y controlar las operaciones sobre el uso y destino de 

los bienes administrados en coordinaci6n con las unidades admi

nistrativas correspondientes. 

- Desarrollar el programa de regulaci6n del uso de inmuebles pro

piedad de la Beneficencia Pública, que ocupan otras dependencias 

e instituciones. · 

- Establecer y proponer programas para la enajenaci6n de bienes 

en atenci6n a su situaci6n jurtdica. 

- Participar y vigilar la recepci6n y entrega de los bienes mue-

bles ingresados en custodia al almac~n de bienes muebles de la 
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Administraci6n del patrimonio de la Beneficencia Pública. 

- Dirigir y coordinar el almacenaje, inventariado y catalogaci6n 

de los bienes muebles de la Beneficencia PGblica, llevando el 

registro correspondiente y verificando su protecci6n y custodia. 
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B I E N E S 

En relaci6n a la administraci6n de bienes, el objetivo del progra

ma fue proteger e incrementar el Patrimonio de la Beneficencia Pú

blica a efecto de ampliar los apoyos econ6micos a las Institucio-

nes Asistenciales y personas carentes de recursos econ6micos. 

POLITICAS 

Se establecieron pol!ticas reguladoras del programa, orientadadas a 

asegurar el cumplimiento de la legalidad y a la oaptimizaci6n y fo~ 

talecimiento de los recursos, tales como: 

Asegurar que el acervo patrimonial se ajuste a las prescripcio-

nes establecidad en la Constituci6n. 

- Propiciar la regularizaci6n del uso y destino de los bienes, -

priorizando su asignaci6n a las instituciones asistenciales en 

el proceso de expansi6n. 

- Promover la particiPaci6n solidaria de los distintos sectores -

sociales como medio fundamental para fortalecer el patrimonio -

de la Beneficencia Pfiblica. 

METAS 

Las metas que se establecieron respecto a bienes fueron: 

- Concluir la reqularizaci6n de 165 inmueble&. 

- Formalizar la desincorporaci6n del Patrimonio de la Beneficen--

cia POblica de 27 inmuebles en proceso de venta, 52 en proceso 

de donaci6n y 8 ocupados por otras instituciones. 

- Enajenar 46 inmuebles en arrendamiento y en reserva territorial. 



- Concluir las gestiones para incorporar 3 inmuebles a la reser

va territorial. 

- Mantener la re9ularizaci6n y control de 138 inmuebles en arren

damiento. 

- Enajenar los bienes muebles correspondientes a 13 sucesiones. 

- Apoyar con acciones de fomento a la salud a los ocupantes de 47 

inmuebles en arrendamiento. 

- Incrementar los recursos del Patrimonio para destinarlos en ap~ 

yo a servicios asistenciales. 
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B E N E S 

REGULARIZACION 

La regularizaci6n de los inmuebles tiene como prop6sito, mantener 

completa y actualizada la documentaci6n que soporta jurtdica y a~ 

minietrativamente el acervo inmobiliario a cargo del Patrimonio -

de la Beneficencia PGblica. 

AVANCE PROGRAMATICO 

Dicha regularizaci6n se realiz6 a través del examen minucioso de 

cada expediente para detectar posibles irregularidades y/o faltan 

tes en los docwnentos que deben integrarlos, a saber: 

- Cédula de identificaci6n inmobiliaria, -resumen de la situaci6n 

legal.del inmueble, quien lo ocupa, con qué calidad, su origen, 

superficie, colindancias y nt'.imeros de cuenta de predial y agua. 

- Acta de entega del inmueble por parte de la Direcci6n Jurídica. 

- Tr:tu_lo de Propiedad o Declaratoria de Herederos. 

- Croquis de localizaci6n. 

- Copias de las boletas de predial y agua. 

- C~dula de arrendamiento -informaci6n acerca de qui~nes ocupan -

el inmueble, fecha del contrato de arrendamiento y monto del p~ 

90 de la renta. 

Cuando se detect6 la carencia o errores de los antes citados se -

procedi6 a efectuar las gestiones necesarias para su obtenci6n, -

correcci6n y en su caso, actualizaci6n, lo que implic6 llevar a -

cabo numerosas visitas a instituciones como la Biblioteca Central 

y Archivo del Congreso de la Uni6n para consultar y obtener Dia-

rios Oficiales; a las Delegaciones Pollticas para tramitar n6me--
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Como resultado del an!lisis efectuado, se obtuvo la siguiente in

formaci6n respecto del uso que se ha venido dando a los bienes -

inmuebles del patrimonio de la Beneficencia Pablica. 

1989 1990 

Ocupados por la Secretar!a de Salud 61 61 

Ocupados por otras Instituciones 17 17 

Ocupados por la P. B. P. 2 

Arrendados 138 130 

En proceso de venta 27 :12 

Irregulares 48 40 

Reserva territorial 10 

302 272 

Existen as! mismo 52 inmuebles en proceso de donaci6n que no se -

incluyeron en el cat5logo en virtud de que no pertenecen al acer

vo del Patrimonio, toda vez que aun cuando fueron donados al ---

P. B. P. se trata de inmuebles construidos por la Secretar!a de Sa

lud y utilizados para su servicio. 
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DESCRIPCION DE MOVI~IENTOS 

Se reclasificaron 5 inmuebles por presentar caracter!sticas difere.!!. 

tes a las del grupo al que estaban asignados: 

- Donatello No. 48/50 
Col.Insurgentes 

- Jos' Joaquín Herrera 
Col. Mart!n Carrera 

- Florines No. 102 
Col. Sim6n Bollvar 

- Repfiblica de Colombia No. 22 

Sale de: 

Ocupado por P.B.P. 

Proceso de venta 

Irregulares 

Col. Centro Arrendamiento 

- Pozos No. 34 
Col. Valle G6mez Arrendamiento 

Por otra parte, se dieron de baja los siguientes: 

Pasa a: 

Arrendamiento 

Arrendamiento 

Arrendamiento 

Reserva territorial 

Reserva territorial 

9 inmuebles clasificados como arrendados, cedi~ndose los derechos -

de 4 de ellos, de 4 se perdi6 el juicio y uno se enajen6. 

De proceso de venta se dieron de baja 14, de los cuales 12 fueron -

enajenados, de uno la sucesi6n fue demandada por un tercero y la -

sentencia fue contraria al PBP y de otro se cedieron los derechos -

hereditarios del PBP. 

En el rubro d'e irrequlares se dieron de baja 7 inmuebles, de ellos -

en 3 se perdi6 el juicio, en 2 hubo cesi6n de derechos, uno se expr~ 

pi6 y del Gltimo no se encontr6 el predio. 
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Desde el inicio de la presente administraci6n se plante6 la neces! 

dad de llevar a cabo la enajenaci6n de bienes inmuebles que no son 

necesarios para el objeto de la Beneficencia PGblica, atento a lo 

dispuesto en la fracci6n III del articulo 27 Constitucional, a fin 

de contar con una fuente alterna de financiamiento para los progr~ 

mas asistenciales y de salud. 

Un aspecto importante en. este rengl6n, como resultado de diversas 

gestiones, fue la emisi6n y publicaci6n del ''Decreto por el que -

se autoriza a la Secretarta de Salud para que en su car~cter de a~ 

ministradora del Patrimonio de la Beneficencia Pablica enajene a -

t!tulo oneroso y fuera de subasta los bienes que la misma tenga en 

propiedad y administraci6n, ast como los que adquiera por cualquier 

acto juridico y que no sean de utilidad para el cumplimiento de -

sus fines en el presente ni en el futuro previsible'', en el Dia-

rio Oficial de la Federaci6n el d!a 28 de septiembre de 1990, ini

ciándose consecuentemente las acciones necesarias para integrar -

los expedientes de aquellos inmuebles que por sus caractertsticas 

y situaci6n jurtdico-adrninistrativa fueran susceptibles de enajen~ 

ci6n inmediata. 

Lo anterior implic6 tramitar en &reas internas y ante diversas --

autoridades la obtenci6n de la documentaci6n comprobatoria de que 

los inmuebles est~n totalmente regularizados para su venta. 

Ast mismo se diseñ6 el procedimiento para la enajenaci6n, con el -

prop6sito de contar con los lineamientos reguladores de las opera

ciones y delimitar la responsabilidad de cada una de las áreas pa~ 
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ticipantes. 

Una vez concluida la integraci6n de expedientes y contando con el -

Decreto de Autorizaci6n, se procedi6 a citar a los solicitantes pa

ra comunicarles la aprobaci6n de la venta y el procedimiento a se-

guir. 

ARRENDAMIENTO 

El arrendamiento de inmuebles no es por e! mismo una finalidad del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, sin embargo representa una -

forma de allegarse recursos complementarios para la Asistencia So-

cial. 

Se procur6 por ello, instrumentar las acciones tendientes a desarr2 

llar la adrninistraci6n eficiente de dichos bienes. 

SUPERVISION 

Con el objeto de verificar el estado ftsico de los inmuebles, su -

ubicaci6n, colindancias, superficie y la calidad de sus ocupantes 

se llevaron a cabo 98 visitas de supervisi6n. Esto propici6 un co

nocimiento mSs real de la problem~tica que presenta cada uno de los 

inmuebles. 

SISTEMA DE REGISTRO. 

La informaci6n captada en la supervisi6n permiti6 actualizar el re

gistro de inmuebles as! como el catSlogo fotogrSfico que contiene -

ademSs las c~dulas informativas con datos t~cnicos y jurrdicos de -

cada inmueble, lo que reforz6 los mecanismos de control existentes. 
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CONTRATOS 

Por los 130 inmuebles arrendados se celebraron durante el año 416 -

contratos, correspondiendo 218 a viviendas, 109 a departamentos, 58 

a casas, 14 a accesorias y 17 a terrenos; asimismo, existen 36 con

tratos pendientes de celebración por diferencias e inconformidades 

de los inquilinos, as! como 30 casos de inmuebles que se encuen--

tran en juicios derivados de arrendamiento. 

RENTAS 

En este renglón continuando con la politica del ejercicio anterior, 

se di6 prioridad a la actualizaci6n de los montos de renta buscando 

la aproximación de los valores que se manejan en el mercado irunobi

liario de la Ciudad de M~xico, toda vez que aun cuando no se persi

gue el lucro es necesario que estos inmuebles sean autofinanciables 

y no distraigan los recursos destinados a ia asistencia social. 

Los ingresos por este concepto tuvieron durante al año un incremen

to del 197% en relación a 1989 y del 445\ con respecto a 1988. No 

obstante, las rentas continúan por debajo de los citados valores. 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

Con el prop6sito de actualizar el pago de impuestos y derechos se -

gestionó ante la Tesorer!a del Distrito Federal la determinación -

del adeudo por estos conceptos, debiendo presentar una inconformi-

dad por incrementos excesivos, sin que a la fecha dicha autoridad -

haya emitido ninguna rcsoluci6n, por lo que no fue posible dar cum

plimiento a la meta de regularizar los inmuebles y se continúa con 

el adeudo. 
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Por los inmuebles que no presentaron problemas en la determinaci6n 

se efectuaron pagos por $44'436,892, o sea el 9.2% del total ingr~ 

sado. 

Con respecto a los bienes muebles se encuentran almacenados, estos 

muebles son de diferente procedencia, como son: Intestamentarios, 

Embargos, de otras dependencias de la Secretaría de Salud, remane~ 

tes de programas llevados a cabo por P.B.P., compras destinadas a 

subsidios; todos estos bienes son destinados a los programas asis

tenciales de P.B.P. y en otros casos son donados mediante solici-

tud de los interesados como son Instituciones de Asistencia Priva

da que los requieren para el desarrollo de sus actividades de asi~ 

tencia. 

Con respecto al dinero lo hemos tratado en nuestro anterior inci-

so, pero cabe señalar que todo este dinero se canaliza al depart~ 

mento de Finanzas, mismo que es destinado a susbsidios de institu

ciones y personas que es desde una operación quirGrgica hasta com

pra de material para prótesis o aparatos ortopGdicos, por señalar 

algunos elementos susceptibles de ser donados a personas de esca-

sos recursos y que la instituci6n financ!a mediante un estudio so

cio-econ6mico para evaluar la necesidad real del encuestado. 
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NUMERO 

casas 54 

Edificios 12 

' 
Terrenos 19 

Vecindades 42 

Accesorias 3 

To ta l 130 

I e A e 

SITUACION 
suc. 

34 

8 

12 

24 

3 

81 

I o N 

JURIDICA 
PROP. 

20 

4 

7 

18 

3 

49 

NUMERO CONTRATOS 

70 

116 

22 

260 

14 

·492 

... 
o .. 
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CLASIFICACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

POR TIPO DE INMUEBLE 

NUMERO SITUACION JURIDICA NUMERO CONTRATOS 
suc. PROP. 

Casas 54 34 20 70 

Edificios 12 8 4 116 

Terrenos 19 12 7 22 

Vecindades 42 24 18 260 

Accesorias 3. 3 14 

To ta l 130 81 49 482 
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ME 6 ES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 

VARIACION MENSUAL DE LA RENTA CON RESPECTO A. 1988 

1 9 8 8 ($) l 9 8 9 ($) l 9 9 o ($) 

$ 7'634,075 $ 16' 525' 390 $ 32' 298, 610 

8 '297' 840 14' 889' 735 34'002,840 

7 '604' 408 21'462,370 37'015,900 

9' 363' 498 17'992,040 48'663,200 

9'563,650 18' 514' 270 38' 570,500 

9' 954' 668 22'738,620 39' 986,200 

9' 503' 270 19' 557. 760 32'713,600 

9 '737' 248 21'288,745 42'010,000 

11'675,645 20' 293,575 40'421,000 

9'667,578 24'467,775, 43'067,500 

10'634,840 25'434,075 49'509,800 

4 '018. 635 20'402,330 40'902,000 

$ 107'656,225 $ 243'567,300 $ 479'152,150 



\O 
o ... 

ME 6 ES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 

VARIACION MENSUAL DE LA RENTA CON RESPECTO A 1988 

1 9 8 8 ($) 1 9 8 9 ($) 

$ 7' 634,075 $ 16'525,390 

8 1 297,840 14. 889' 735 

7'604,408 21' 462,370 

9'363,498 17'992,040 

9. 563' 650 18' 514' 270 

9. 954' 668 22' 738,620 

9' 503,270 19. 557' 760 

9'737,248 21' 288, 745 

11'675,645 20'293,575 

9'667,578 24' 467' 775 

10'634,840 25' 434,075 

4'018,635 20 1 402, 330 

$ 107 1 656,225 $ 243'567,300 

1 9 9 o ($) 

$ 32'298,610 

34'002,840 

37' 015, 900 

48. 663. 200 

38 1 570,500 

39'986,200 

32'713, 600 

42'010, 000 

40'421,000 

43' 067 ,500 

49. 509' 800 

40'902,000 

$ 479'152,150 
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4.3 IMPORTANCIA EN EL FOMENTO Y APOYO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 

PARA LAS CLASES ECONOMICAMENTE DEBILES 

Con la intenci6n de dar a conocer a d6nde y qui~nes reciben di-

rectamente el beneficio del Patrimonio de la Beneficencia PGbli

ca, debemos señalar la organizaci6n que tiene como meta el de e~ 

nalizar los recursos a las Instituciones Ben~ficas y personas f! 

sicas de escasos recursos y necesitadas de este apoyo asisten--

cial, de igual forma, daremos la estad!stica, la cual nos da las 

metas alcanzadas hasta el año de 1990; la presente investigaci6n 

es realizada en la propia instituci6n, donde se recurri6 a la -

Subdirecci6n de Desarrollo Social y se da a conocer el siguiente 

estudio estad!stico y de organizaci6n. 

El patrimonio de la beneficencia pGblica tiene como objetivo --

coordinar la operaci6n del sistema de an~lisis, registro e infoE 

maci6n de subsidios otorg~dos Por el patrimonio de la Beneficen

cia PGblica a personas fisicas e instituciones hospitalarias y -

de asistencia social. 

Para cumplir con sus fines, el patrimonio de la Beneficencia Pú

blica, a trav~s de su estructura administrativa interna de desa

rrollo, funciones tales como: 

- Coordinar la formulaci6n del Programa Anual de Asistencia So-

cial y del presupuesto de Subsidios. 

- Igualmente, diseñar, proponer e implantar la metodologia para -

la evaluaci6n de solicitudes de subsidio. 

- Integrar y analizar los casos de solicitudes de subsidio que -

se autorizarSn. 
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- Verificar el estado de trámite que guardan las solicitudes de -

subsidio recibidas. 

- Efectuar la conciliaci6n peri6dica de subsidios autorizados con 

los entregados por la Direcci6n de Finanzas. 

- Estudiar, diseñar, proponer e implantar los sistemas de inform~ 

ci6n y estad!stica, as! como emitir los reportes correspondie~

tes. 

- Dirigir y coordinar la formulaci6n de estudios y proyectos rel~ 

tivos a la promoci6n, desarrollo social y otorgamiento de sube! 

dios que le encomienden. 

Para una distribuci6n equitativa y justa de subsidios existe el -

Departamento de Análisis y Promoci6n que se encarga de operar el 

sistema de Análisis y Control de subsidios destinados a personas 

ftsicas de escasos recursos que requieren apoyo econ6mico. 

Operando de la siguiente manera: 

- Integrar, promover y tramitar las solicitudes de subsidio reci

bidas de personas f!sicas. 

- Analizar y evaluar la situaci6n socio-econ6mica dé las personas 

que solicitan subsidio. 

- Efectuar visitas de evaluaci6n a solicitantes de subsidio para 

verificar su situaci6n socio-econ6mica. 

- Efectuar visitas de seguimiento a las personas que reciben sub

sidio para constatar su correcta aplicaci6n. 

- Registrar y controlar el estado de tr3mite que presentan las s~ 

licitudes de subsidio recibidas. 
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- Determinar las solicitudes que cumplen con la normatividad es

tablecida para el otorgamiento de subsidios. 

- Formular y presentar al Subdirector de Desarrollo Social la -

propuesta de otorgamiento de subsidios que se someter&n a ---

acuerdo del Director General. 

- Registrar el avance del ejercicio presupuesta! respecto a sub

sidios otorgados a personas f!sicas. 
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EL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS 

Opera el sistema de an4lisis y control de subsidios a Institucio

nes Hospitalarias y Asistenciales que atienden a poblaci6n de es

casos recursos y que no persiguen fines de lucro. 

Su principal funci6n es la de: 

- Integrar, promover y tramitar las solicitudes de subsidio reci

bidas de Instituciones Hospitalarias y/o Asistenciales. 

- Realizar visitas de evaluaci6n a las Instituciones Hospitalarias 

y/o Asistenciales que soliciten subsidio. 

- Registrar, analizar y evaluar la informaci6n jurídica, financi~ 

ra, estad!stica y operativa remitida por las Instituciones sub

sidiadas. 

- Realizar visitas a las Instituciones que reciben subsidios para 

verificar la correcta aplicaci6n de los mismos. 

- 'Registrar el avance del Ejercicio Presupuestal de subsidios --

otorgados a Instituciones. 

- Determinar y proponer al Subdirector de Desarrollo Social la -

cancelaci6n o el otorgamiento de subsidios. 

- Registrar la entrega y recepci6n oportuna de los subsidios otoE 

9ados a las Instituciones. 

- Registrar y controlar el estado de tr4mite que presentan las s2 

licitudes de subsidio recibidas. 
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Se Cuenta con un departamento importante por su alcance en el ªP.2 

yo de los programas asistenciales y cumpliendo con la mayor parte 

de la asistencia: Departamento de Apoyo Institucional. 

Opera el sistema de Informaci6n y Registro de subsidios otorgados 

a personas físicas e Instituciones Hospitalarias y Asistenciales. 

Su actividad corresponde a la de integrar el presupuesto de subsi 

dios destinados a Instituciones Hospitalarias y Asistenciales. 

- Integrar la documentaci6n necesaria para efectuar la concilia-

ci6n peri6dica de subsidios autorizados con los entregados por 

la Direcci6n de Finanzas. 

- Definir indicadores y mantener actualizada la estadística de -

subsidios otorgados a personas físicas e Instituciones Hospita

larias y Asistenciales. 

- Integrar, analizar y consolidar la informaci6n sobre el avance 

f!sico-financiero del Programa de Asistencia Social. 

- Emitir informes peri6dicos del avance program~tico-presupuestal 

que coadyuven en el proceso de toma de decisiones. 

- Formular en coordinaci6n con las Instituciones subsidiadas pro

yectos tendientes a optimizar el aprovechamiento de sus recur-

sos. 

Las actividades del Ejercicio 1990, se desarrollaron con sujeci6n 

al Programa Operativo Anual correspondiente con el prop6sito de -

dar el debido cumplimiento a los objetivos establecidos, atendie~ 

do a las políticas dictadas y dentro del marco normativo aplica-

ble. 
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PERSONAS FISICAS 

2ste subprograma comprende el otorgamiento de subsidios a perso-

nas f!sicas de escasos recursos que requieren de algGn implemento 

rehabilitatorio para incorporarse a alguna actividad productiva o 

para mejorar sus condiciones generales de vida y que no pueden aE 

quirirlo debido a su situaci6n econ6mica. 

AVANCE PROGRAMATICO 

Como se mencion6 en el capttulo anterior, la meta establecida pa

ra este subprograma fue proporcionar 1000 subsidios personales, y 

su cobertura puede considerarse satisfactoria, toda vez que se -

otorgaron 907 subsidios de este tipo, con lo que alcanz6 el 90.7% 

de la meta y se cubri6 el 85.7\ de la demanda captada. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

A fin de contar con la informaci6n que en el mediano plazo pueda 

constituirse en elementos para la planeaci6n, se presenta el an!

lisis de los resultados obtenidos en cada una de las fases del -

proceso de otorgamiento, as! como de los beneficiarios. 

DEMANDAS DE SUBSIDIOS RECIBIDAS 

El proceso se inicia con la recepci6n de las demandas que pueden 

provenir directamente de los requierentes o bien de Institucio-

nes especializadas como los Servicios Coordinados de Salud PGbl,! 

ca, el O.I.F., Patronatos de Voluntarios, etc., que se encar9an 

de canalizarlos al PAtrimonio de la Beneficencia PGblica. 

Durante el ejercicio 1990 se recibieron 1059 demandas de subsi--
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dio, de latae, aproximadamente el 44• fueron directas y el 56\ a 

trav~s de diversas Instituciones. 

Considerando la procedencia de las demandas por Entidad Federati

va, la mayor cantidad se concentra en el D.F., con el 42.5\ del -

total, el Estado de M~xico presenta un 17.6\ e Hidalgo el 8.4\. -

El 31.S\ restante provino de 26 entidades diferentes. Cabe menci~ 

nar que de los estados de Campeche, Colima y Sinaloa no se reci-

bi6 ninguna solicitud en el año. 

Por fecha, la mayor afluencia de demandas tuvo lugar en los meses 

de enero, septiembre, octubre y noviembre. 

SUBSIDIOS OTORGADOS. 

Haciendo una clasificaci6n del total de subsidios otorgados aten

diendo a su tipo, se aprecia que 290 auxiliares auditivos confor

man el 32\, 162 sillas de ruedas el 17.B\, 103 pr6tesis el 11.3%, 

Bl lentes con armaz6n el 9\, 29 aparatos ortop~dicos el 3\, 18 -

marcapasos el 2%, 8 v&lvulas el .9\ y el 24\ restante corresponde 

a 216 subsidios diversos como gastos de atenci6n m~dica, muletas, 

tanques de oxígeno, placas dentales, gastos de funerales, etc. 

(Cuadro No. 2) • 

De acuerdo a su destino por Entidad Federativa y como consecuen

cia directa de la demanda, existe una marcada concentraci6n en -

el D. F., al que correspondieron 407 subsidios o sea el 44.9\; -

149, 16% al Estado de M~xico; 77, 8.5% a Hidalgo; 50, 5.5\ a Du

rango; 46, 5.1\ a Michoac§n. 



114 

Ahora bien, aunque una de las pol!ticas para 1990 fue preferen-

ciar la ayuda a personas provenientes de Entidades con menor de

sarrollo econ6mico, no puede establecerse una relaci6n directa -

del na.mero de subsidios otorgados con el grado de desarrollo ec2 

n6mico. Se nota, sin embargo, que la mayor incidencia de subsi

dios otorgados ocurre en el O. F. y en los estados m~s cercanos 

a ~~te, con excepci6n de Ourango. El nGmero de.solicitudes rec! 

bidas de acuerdo a su procedencia, es otro factor condicionante 

de esta pol!tica. 

BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO 

El total de personas beneficiadas con subsidio alcanz6 la cifra -

de 828, de las cuales cuando menos 60 recibieron 2 6 m!s apoyos -

de acuerdo a sus necesidades espec!ficas. 

En relaci6n a los beneficiarios, acorde a la política de brindar 

atenci6n especial a menores, al analizar los resultados se puede 

constatar que el 44.5% de las ayudas se destinaron a menores de -

18 años, el 39.6% a personas entre los 18 y 54 años y el 15.9% a 

personas de 55 6 más años. (Cuadro No. 4, 5 y 6) 

Considerando el sexo de los beneficiarios, la distribuci6n es 

equilibrada, pues el 49.7% del total correspondi6 a mujeres y el 

50.3\ a hombres. 

Por otra parte merece tambi~n ser objeto de análisis la vía por -

la que el beneficiario tiene acceso al Patrimonio de la Bonefice~ 

·cia PGblica pues con excepci6n del D. F., y del Estado de M~xico, 

en los que el 63% y 64% respectivamente fueron directos, en el 

resto de las Entidades la relaci6n se da a la inversa, pues en 
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promedio el 85t fue a trav@s de loa Servicios Coordinados de Sa-

lud PGblica, el O.I.F. y otras Instituciones. 

Para 1990 el beneficio social alcanzado con el apoyo que se pro--

porcion6 a 828 personas de escasos recursos, signific6 para el P~ 

trimonio una erogaci6n de $ 2,355'700,000.00 es decir, ---------

$1.043 '699,993 m~s de la cantidad originalmente asignada al sub-

programa. La distribuci6n por acuerdos fue: 

~ ~ H O N T o 

18-03-90 ' 228'784,179 

2 27-03-90 73'259,795 

3 17-05-90 110'654,247 

4 15-06-90 105'000,000 

5 y 11-07-90 155'500,000 

30-07-90 176'670,415 

10-08-90 79 1 613,030 

9 29-08-90 176'357,946 

10 07-09-90 140'137,019 

11 19-09-90 202'287,224 

12 03-10-90 165 1 778,121 

13 26-10-90 95 1 250,329 

14 09-11-90 106°064,938 

15 30-11-90 282'000,000 

58'342,750 

* Corresponden a subsidios peri6dicos otorgados a personas ftsi-

cas para ayudas mensuales, medicamentos, etc. 

INSTITUCIONES 

El subprograma consiste en el otorgamiento de subsidios a instit~ 

cienes de salud y de asistencia social no lucrativas, pudiendo -

ser peri6dicos para apoyar a su operaci6n o bien eventuales para 



116 

equipamiento o para solventar alguna situaci6n emergente. 

Una de las metas establecidas en este aspecto, fue proporcionar 

subsidio peri6dico a 96 instituciones de Asistencia Social, la 

cual fue ampliamente superada, pues habi~ndose iniciado el ejer

cicio con 98 instituciones, en el transcurso del año se incorpo

r6 a 23 que presentaron solicitud, se cancel6 a una y se suspen

di6 a tres, por incumplimiento de los requisitos establecidos. -

De tal forma que a diciembre se contaba con un universo de 177 -

instituciones, o sea 22% m~s de lo programado. 

La erogaci6n total por este concepto fue de $ 3,837'700,000. 

En relaci6n a los subsidios por Gnica vez se otorgaron 28 por 

$ 887'388,330, mientras que para equipamiento, se di6 respuesta a 

la solicitud de 36 instituciones por un monto total de ---------

$ 822'193,171. 

se presenta la clasificaci6n de instituciones subsidiadas para el 

an~lisis del destino de los recursos. 

Se presenta una primera clasificaci6n por tipo, a fin de tener -

una panor~mica de la conformaci6n del universo de las institucio

nes a las que se destinan los recursos del Patrimonio de la Bene

ficencia Pfiblica. 

POBLACION ATENOIDA EN INSTITUCIONES SUBSIDIADAS. 

Las 177 instituciones subsidiadas atienden aproximadamente a ---

12,658 personas, cifra que corresponde s6lo a poblaci6n fija de 

asilos, casas cuna, casas hogar, etc., pues existen institucio--
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nea como la Asociaci6n para Evitar la Ceguera en M~xico que 

atienden aproximadamente a 30,000 personas externas, por lo que 

el nGmero de beneficiarios bien puede incrementarse a 50,000. -

Sin embargo, para efectos estad!sticos se considera exclusiva-

mente a la poblaci6n fija. 

Por grupos de instituciones de acuerdo a su tipo, la mayor con-

centraci6n de poblaci6n ocurre en las casas hogar con y sin es-

cuela, con aproximadamente el_ 40% del total. Dicha poblaci6n -

presenta rangos de edad de O a 18 años. 

Se apoyo así mismo a instituciones que atienden a poblaci6n con 

Problemas especiales como deficiencia mental, drogadicci6n, men~ 

res de la calle, etc. El 18.6\ de la poblaci6n total se ubica -

en instituciones de orientaci6n y rehabilitaci6n. 

MONTO DE SUBSIDIOS 

De acuerdo a la politica del Patrimonio de preferenciar la ayuda 

a menores de edad y a poblaci6n con problemas especificas, los -

grupos de instituciones que reciben el mayor monto de recursos -

son las casas hogar, con un 38.5% del total y las de orientaci6n 

y rehabilitaci6n con el 20.8%, el 40.7% restante se distribuye -

entre cinco grupos. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Otra meta para 1990 fue apoyar la salud y bienestar de las perso

nas auistidas por instituciones subsidiadas, apoyando para ello -

la celebraci6n del dia del niño, d!a de la madre y Navidad. El -

costo de 6stos signific6 para el patrimonio una erogaci6n de 



454'220,100, distribuidos entre: 

ota del niño 

ota de la madre 

Navidad 

INSTITUCIONES DE SALUD 

128. 549. 300 

76'670,800 

247. 000. ººº 
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En este rengl6n, se rebas6 por un pequeño margen la meta de apo

yar a 28 instituciones de salud, pues por la vta de la Tesorerta 

de la Federaci6n se otorg6 subsidio peri6dico a 24 hospitales y 

a 6 instituciones relacionadas con la salud, teniendo todos ~s--

tos la caracteristica común de ser organismos que no persiguen -

fines de lucro, atienden a poblaci6n abierta y requieren apoyo -

federal por su situaci6n financiera. 

Estas unidades atendieron durante 1990 aproximadamente a 1 1 152,792 

personas de escasos recursos, pertenecientes a diversas entidades 

del pats, pues no obstante que los hospitales se concentran en el 

o. F. y 19 estados, tiene acceso a ellos poblaci6n de las zonas -

aledañas, con lo que se logra una distribuci6n mfis equitativa de 

los recursos federales. 

Por Entidad Federativa, los hospitales se encuentran ubicados en: 

Coahuila 

Distrito Federal 

Durango 

Jalisco 

Michoacfin 

Nuevo Le6n 

Puebl.a 

San Luis Potosi 

Sonora 

1 



Tamaulipas 6 

24 

30 
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Instituciones no hospita 
larias con subsidio v!a
RESOFE. 

Se ejercieron para este subprograma$ 6,455'000,000 incluyendo la 

transferencia de $ 40 1 000,000 a1 Hospital del Perpetuo Socorro y 

de$ 50 1 000,000 a la Academia Mexicana de Cirug!a. 



o ... ... 
CLASIFICACION DE BENEFICIARIOS SEGUN SU PROCEDENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Y POR INSTITUCION 

SERVS. COORD. 
DE SALUD OTRAS 

ENTIDAD FEDERATIVA DIRECTOS PUBLICA D I F INSTITUCIONES T o T A L 

AGUASCALIENTES 2 2 0.2l 

BAJA CALIFORNIA 2 2 0.2\ 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 2 0.2\ 

CAMPECHE 

COAHUILA 

COLIMA 

CHIAPAS 1 l o.u 
CHIHUAHUA 

DURANGO 36 2 38 4.6' 

GUERRERO 5 l 5 11 1.3' 

GUANAJUATO l l 4 6 0.7\ 

HIDALGO 23 45 6 74 8.9' 

JALISCO 2 2 0.2\ 

MEXICO 84 1 4 ; 43 131 15.8\ 
MICBOACAN 6 14 9 19 48 5.8' 
MORELOS 21 3 7 31 3.8\ 

NAYARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 2 10 17 3 32 3.9\ 

PUEBLA 3 l 4 8 l.º' 
QUE RETA RO 1 3 4 0.5\ 

QUINTANA ROO 13 13 1.6\ 



.... 
"' .... SERVS • COORD • 

DE SALUD OTRAS 
Ell'l'IDAD FEDERATIVA DIRECTOS PUBLICA DI F INSTITUCIONES T o T A L 

SAll LUIS POTOSI l 1 o.n 
SillALOA 

SONORA 1 1 2 0.2t 

TABASCO 1 1 0.1% 

TAMAULIPAS 2 2 0.2\ 

TLAXCALA 2 2 0.21 

VERACRUZ 3 2 5 10 1.2\ 

YUCATAN 1 1 2 0.21 

ZACATECAS 35 5 40 4.Si 

DISTRITO FEDERAL 231 132 363 43. ª' 
365 44.1% 90 ·. 10;91 ':121 15;31 246 29. 7% 828 100\ 
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INSTITUCIONES CON SUBSIDIO PERIODICO EN 1990 

I N S T I T U C I O N 

ASILOS 

Asilo de San Judas Tadeo 

Asilo de San Juan de Dios 

Casa Hogar Asilo Mariano Gálvez, I.A.P. 

Paz y Alegria, A. c. 

Residencia para ancianos ''Reyna Sofía'' 

Patronato de Asilo de Ancianos de Colima 

Hogar Marillac, A. c. 

Asilo de Ancianos de Celaya, A. c. 
Voluntaria Vicentinas de Lagos, A. c. 

Centro de Rehabilitaci6n Fidelita Ortiz 

Casa Hogar de Ancianos Chi ha han 

Sociedad de Beneficiencia de Mazatl4n 

Asilo de AncianQa de San Vicente 
de Paul, A. c. 

Di ve 

SUBSIDIO 
1990 

51' 600 

12•000 

28'800 

33'600 

16'100 

33'600 

70'000 

57'600 

24'000 

28'800 

33'600 

18'900 

19'200 

3'200 

ASOC, E INST. DE ORIENTACION Y REHABILITACION 

.Amigos del Estudiante Invidente, I.A.P. 

Asociaci6n Mexicana de Ayuda a Niños 
con C4ncer, A. c. 

Asociaci6n para evitar la Ceguera en 
Mlixico 
Asociaci6n Pro-~xito del Deficiente 
Mental, A. c. 

Ayuda a la Juventud Inadaptada 

Casa Hogar Nuestra Señora de la Conso
laci6n para Niños Incurables, I.A.P. 

Centro de Rehabilitaci6n y Orientaci6n 
Familiar, A. c. 
Centro Educativo Dornus, A. C. 

Drogadictos An6nimos 

Ednica, I.A.P. 

16'800 

60'000 

42'000 

24'000 

4'200 

44'400 

24'000 

24'000 

91'200 

21'000 

PERIODO 
EJERCIDO 

Enero-Julio 

Junio-Die. 

Junio-Die. 

Abril-Die. 

Enero-Agosto 

Junio-Die. 

Junio-Die 

Junio-Die. 



I N S T I T U C I O N 

Fundaci6n Mexicana para la Capacitaci6n 
y Cultura de los Ciegos, A. c. 
Fundaci6n Mexicana para la Rehabilita
ci6n del Enfermo Mental, I.A.P. 
Instituto de Psicolog!a Integral 

Instituto"para la atenci6n del Niño 
Quemado 

Instituto Pedag69ico para Problemas 
de Lenguaje, I.A.P. 

Nuevo Mundo Unidad y Trabajo 

OirS y Hablar!, A. c. 
Sociedad Mexicana de Salud Pablica 
Vida y Luz, A. c. 
Caminantes Unidos 

Hospital Dr. Pedro L6pez de Zoquiapan 

Casa Hogar de la ANDA 

CASA CUNA 

Casa Cuna de La Paz, A. c. 
Casa Cuna Rosa del Tepeyac 

Hogar Nazareth 

CASA HOGAR CON ESCUELA 

Asilo Primavera, I.A.P. 
Asociaci6n Femenil a favor del Niño, I.A.P. 
Casa Hogar Beatriz de Silva Fundaci6n de 
Ayuda al 06bil Mental, A. c. 
Casa Hogar del Consuelo 
Casa Hoqar Nuestra Señora de la Paz 
Centro de Protecci6n Infantil Femenina 
Coleqio Federico Salvador 
Colegio Jos~ Salvador 
Colegio Ma. del Carmen Muriel 
Colegio Rosario Arrevillaga 
Escuela Hogar del Perpetuo Socorro 

SUBSIDIO 
1990 

32'400 

27'600 

31'500 

60°000 

20°000 

20'500 

30'000 

44'000 

24'000 

60'000 

38'400 

29'100 

57. 600 

42'000 

21'600 

82'800 

51'600 

30'000 

37'200 

36°000 

10'800 

46°800 

27'600 

52'800 

54'000 

36'000 
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PERIODO 
&JERCIDO 

Junio-Die. 

Aqosto-Dic. 
Enero-Mayo y 
Nov.-Dic. 

Feb-Dic. 

Enero-Junio 



I N S T I T U C I O N 

Fondo de Asistencia Privada los Fresnos 

Hogar de la Santisima Trinidad, I.A.P. 

Instituto Nide, A. C. 

Internado Elisa Margarita Berruecos, A. C. 

Internado Infantil Guadalupano 

Internado para Niños Pobres ''Centro Flaymar'' 

Internado Rosa Marra Amador 

Patronato Francisco Méndez 

Tepeyac 

Unidos por la Niñez, A. c. 
Unidos por Servicio en Tuxtla 

Guarder!a Infantil José Amado Velazco 

Casa Hogar La Divina Providencia 

Instituto Guadalupe Calacoaya 

Instituto para Niñas de San Juan Ixhuatepec 

Internado José Castell6n Velazco 

Orfanatorio La Asunci6n 

Asociaci6n Las Rosas Rojas 

Casa Hogar Los Angeles 

Casa Hogar para Niños desamparados de Morelia 

Casa Hogar Soledad Gutiérrez de Figaredo 

Instituto de Obras Sociales de Uruapan, Mich. 

Casa Hogar Los Aluxes, A. c. 

Casa Hogar de Tampico 

Refugio Internacional de Niños, A. c. 

Asilo San Luis Gonza9a, Fundaci6n de 
Beneficencia Privada 

CASA HOGAR SIN ESCUELA 

Asociaci6n Casa Hogar Rafael Gu!zar y Valencia 

Casa Hogar del Niño Jes6s 

Hogar Esperanza 

Instituto Científico Educacional Garc!a 
Escamilla 

Instituto Pro-Niñez Mexicana, A. c. 

Orfanatorio La Paz 

SUBSIDIO 
1990 

14'400 

34'800 

10'800 

16'800 

51'600 

30'000 

51'600 

54'000 

7'000 

90'000 

32'200 

44'400 

62'400 

74'400 

14'400 

30'000 

8'400 

22'800 

15'600 

24'000 

42' 000 

42'000 

16'800 

36'000 

20'400 

30'000 

40'800 

19'200 

15'600 

24'000 

28'800 

44' 400 
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PERIODO 
EJERCIDO 

Junio-Die. 

Junio-Die. 

Junio-Die. 

Mayo-Die. 



INSTITUCION 

Patronato Casa Hogar Amparo, I.A.P. 

Albergue Infantil Saleciano 

Casa Hogar El Pobrecillo de As!s 

Casa de Protección a la Joven 

ESCUELA CON EDUCACION ESPECIAL 

Asociación Pro-Paralítico Cerebral, I.A.P. 

Centro de Acción Social El Refugio 

Centro Educacional para Niños con Lesión 
Cerebral y Problemas Emocionales, A. c. 
Colegio John Langdon Oown, A. c. 

Comunidad Crecer, A. C. 

Instituto Tlazochic, A. c. 
Vida Nueva, A. c. 

OTROS 

Ancianos Activos, I.A.P. 

Asociación Activa para la Supresión de 
la Hidrofobia en M~xico, I.A.P. 

Asociación para la Defensa de la Mujer 

Centro Cultural Cuauht~rnoc 

Comedor para Niños Pobres Ma. Luisa de 
Marillac, A. C. 

Comedor San Vicente de Paul, A. c. 
Comit~ Pro-Niños Desvalidos y D~biles 
Mentales 

Dispensario San Antonio, A. c. 
Escuadr6n, s.o.s., A. c. 
Escuela de Servicios M~dicos Sociales 
del Hospital de JesGs, I.A.P. 

Humanos Unidos Universales 

Instituto Mexicano de Oftalmologta Tropical 

Cruz Roja de Linares, N. L. 

Instituci6n Francisco de Asts para Enfermos 
de Alcoholismo Internacional 

SUBSIDIO 
1990 

16°800 

16'800 

12°000 

5°600 

22'800 

36°000 

9'600 

48°000 
10•000 

22•000 

21'600 

7'200 

12'000 

7 1 000 

16°800 

31'200 

10'800 

10'800 

72' 000 

19'200 

54' 000 

18°000 

60'000 

25'000 

12°000 
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PERIOOO 
EJERCIDO 

Enero-Julio 

Agosto-Die. 

Agosto-Die. 

Junio-Die. 

Agosto-Die. 

Mayo-Die. 



I N S T I T U C I O N 

Invidentes Unidos de Monterrey 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural 

Sedac, A. c. 

Albergue Casa del Peregrino, A. c. 

Voluntarias Vicentinas, A. c. 

PATRONATO DE PROMOTORES VOLUNTARIOS 

Asociaci6n de Damas Voluntarias del Xnst. 
Nal. de Pediatr!a, I.A.P. 
Unidad de Promoci6n Voluntari·a (SSA) 

Voluntarias del Instituto Nacional de 
Cancerologta 
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 
del Estado de Durango 
Patronato de Promotores Voluntarios de Guerrero 
unidad de Prornoci6n Voluntaria en Salud de 
Jalisco 
Patronato de Promotores Voluntarios del 
Edo. de Michoac4n 

SUBSIDIO 
1990 

28' 800 

28' 800 

28' 800 

40'000 

16' 800 

12'000 

00•000 

21'600 

48'000 

36'000 

36'000 

48'000 

T O T A L $ 3,837 1 700 

126 

PERIODO 
EJERCIDO 

Junio-Die. 

Hayo-Die. 

Hayo-Die. 

NOTA: Las Instituciones Residencia para ancianos ''Reyna Softa'' y la· 

Casa
1
de Protecci6n a 1a Joven, con subsidio mensual de-------

$ 2'300,000 y $800,000 respectivamente, no recogieron los che-

ques correspondientes a los meses de agosto a diciembre, por lo 

que se procedi6 a la cancelaci6n de los mismos en diciembre. 



INSTITUCIONES CON SUBSIDIO POR UNICA VEZ 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Inst. Feo. de As!s para enfermos de 
Alcoholismo Internacional 
Asee. de Beneficencia Casa Hogar de 
Tarnpico 
Patronato de Promoci6n del Edo. de Chihuahua 
Academia Mexicana de Cirugla 
Posada del Peregrino de Tampico, A. C. 

Elena Noriega 

Asee. Humanitaria para padecimientos Renales 

Uni6n Nal. de Jub. y Pensionados del 
Sector PGblico 

Patronato Francisco M~ndez 
Academia Mexicana de Cirugla 
Sociedad de Beneficencia de Mazatl4n 

Tesorerla del Distrito Federal 
Instituto Educacional Garc!a Escamilla 
Escuela Nal. de Antropologla e Historia 
Francisco Guadalupe Tirado Moraila 
Cd. de los Niños Casa Hogar Los Aluxes 
Subsecretaria de Servicios de Salud 

Patronato Pro-Centro Comunitario para 
la Juventud, A. c. 
Dra. Alda Brener 
Comisi6n Nacional del Deporte 
Banco de Ojos de Le6n 
Sociedad Mexicana de Salud PGblica, A. c. 
Coordinacien Administrativa de la Oficina 
del c. Secretario 
Coordinaci6n Administrativa de la Oficina 
del c. Secretario 
Servicio de Salud Baja California Norte 
SoCiedad Mexicana de Bioquímica 
Promotoras Voluntarias de la s. s. 

Alcione 

FE C HA 

27-03-90 

10-04-90 

10-04-90 

26-04-90 

27-07-90 

15-05-90 

10-05-90 

09-05-90 

30-05-90 

28-06-90 

23-07-90 

01-08-90 

21-08-90 

23-08-90 

01-10-90 

03-10-90 

05-10-90 

16-10-90 

19-10-90 

05-10-90 

05-10-90 

14-11-90 

11-12-90 

11-12-90 

20-11-90 

20-11-90 

20-11-90 

20-11-90 

T O T A L 
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IMPORTE 

10'800,000 

22•000,000 

10'793,786 

20 1 000,000 

2 1 000,000 

30'000,000 

500,000 

1'800,000 

50•000,000 

10 1 000,000 

10•000,000 

500,000 

5•000,000 

500,000 

314'000,000 

30'000,000 

50•000,000 

15'000,000 

s•ooo,ooo 
100•000,000 

30'000,000 

2'238,510 

4'256,034 

100•000,000 

10•000,000 

3•000,000 

10•000,000 

' 887'388,330 



INSTITUCIONES CON SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Asilo San Judas Tadeo 

Colegio Ma. del carmen Muriel 

Asilo San Luis Gonzaga 

Asilo para Ancianos de Celaya, A. c. 
Universidad de Tlaxcala 

Oir4 y Hablar~, A. c. 
Voluntariado de la s.s. Durango 

Escuela Hogar del Perpetuo Socorro 

Casa Hogar del Consuelo 

Colegio Internado José Castell6n Velazco 

Colegio Rosario Arrevillaga 

Internado Elisa Margarita 

Colegio Federico Salvador 

Escuela Ma. del Carmen Muriel 

Hogar Primavera 

Casa Hogar del Niño Jesús 

Ednica Educación con el Niño Callejero 

Casa Hogar Rafel Guizar y Valencia 

Casa Hogar de Ntra. Sra. de la Consolaci6n 

Casa Hogar Amparo 

Vida y Luz 

Instituto Pedag6gico para Problemas del 
Lenguaje 

Domus 

Unidos en Servicio de Tuxtla 

José Amado Velazco (Guarder1a Infantil) 

Asociaci6n de Beneficencia de Mazatlán 

Instituto de Obras Sociales de Uruapan 

Instituto Guadalupe Calacoaya 

Instituto San Juan lxhuatepec 

Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz 

Albergue Infantil Salesiano 

Orfanatorio La Asunci6n 

Asilo San Luis Gonzaga 

F E C H A 

11-07-!ÍO 

11-07-90 

19-Ó7-90 

10-08-90 

15-11;,;90 

cl5-ll"90_ 

04-12-90 

•10.:.12~90' 
. . - ·.~ .-

19-12-90 

19-Ú-90 
-.. ·.-- :-. 
19-12-90 

19-12-90-

19-li-90 

19-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 
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I M P O R T E 

64'400,000 

15'200,000 

17' 500, 000 

66'606,134 

87'695,556 

9'580,000 

24'829,425 

22'010,000 

30'400,000 

26'460,000 

5 1 780,000 

5'550,000 

2'890,000 

5'780,000 

ll' 660. ººº 
6'400,000 

10'470,000 

26'410,000 

14'170,000 

13'850,000 

17'824,800 

10 1 000,000 

21'480,000 

33'500,000 

14 1 920,000 

39'460,000 

21'530,000 

25'370,000 

7•010,000 

23'310,000 

9'810,000 

ll' 500. 000 

16'860,000 



NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Casa de Protecci6n Infantil Femenina 

Hogar Marillac 
Cltnica Italia 

FECHA 

20-12-90 

20-12-90 

20-12-90 

T O T A L 

129 

I M PORTE 

$ 4. 560. ººº 
7'357,256 

90'000,000 

$ 822'153,171 



CLASIFICACION DE INSTITUCIONES POR TIPO, MONTO DEL 

SUBSIDIO Y POBLACION ATENDIDA 

TIPO DE INSTITUCION NO. DE $ 90 % 

Asilo 12 10.2 39,542 11.5 

Asoc. e Inst. de Orientaci6n 
y Rehabilitaci6n 22 18. 8 73,300 20.B 

Casa cuna 3 2;6 - 10, 100 2.9 

Casa Hogar con Escuela 37 31.4 116, 700 33.1 

Casa Hogar sin Escuela 10 

Escuela con Educaci6n Especial 

o t r o s 19 

Patronato de Promotores 
Voluntarios 7 

117 
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NO. 
POB. 

753 5.9 

1,942 15.3 

284 2.2 

6,139 48.5 

4.8 

2.0 

21.2 

---o.o 



ENTIDAD 

Coahuila 

D. F. 

Durango 

Jalisco 

Michoac:in 
Nvo. Le6n 

Puebla 

S. L. P. 

Sonora 

Tamaulipas 

PARTICIPACION DE C/UNIDAD HOSPITALARIA EN EL TOTAL 

DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 

INSTITUCIONES DE SALUD 

NOMBRE 

Hospital Universitario de Saltillo 

Hospital Gral. Universitario de 
Torre6n 

Hospital Infantil Universitario 
de Torre6n 

Hospital de Recuperaci6n Dr. Germ§n 
D!az Lombardo 

Hospital de JesGs 

Hospital del Perpetuo Socorro 
Hospital Escand6n 

Hospitalito, A. c. 

Hospital Mexicano San Vicente 

Sanatorio Rougier 

Hospital Providencia 

Hospital Civil de Guadalajara 

SUBSIDIO 
ANUAL 

190'000 

200'000 

55•000 

100'000 

465'000 
20•000 

20 1 000 

50•000 

40'000 
20'000 

60'000 

Hospital Civil ''Dr. J. Jestís Silva'' 
200'000 
290'000 

Hospital Gral. 1 1 Dr. Atanasia Garza 
R!os'' 

Hospital Universitario ''Dr. JesGs 
Eleuterio Gonz~lez'' 
Hospital Universitario de Puebla 

Cl!nica Italia 

Hospital General de Hermosillo 

Hospital Civil "Dr. Heriberto 
Espinoza Rios" 

Hospital Civil "Dr. Virgilio R. 
Hinojosa" 

Hospital Civil de Nuevo Laredo 

Hospital Gral. de Cd. Victoria 

Hospital Infantil de Cd. Victoria 

Hospital Psiquiátrico de Tampico 

240'000 

400'000 

500'000 
180'000 

450'000 

1,200'000 

20'000 

150'000 

770. ººº 
200'000 

300'000 
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PARTICIP. 

3. 

3.1 

1.6 

7.3 
.3 

.3 

.8 

.6 

.3 

.9 

3.1 

4.6 

3.8 

6.3 

7.9 

2.8 

7.1 

18.9 

.J 

2.4 

12.1 

3.1 

4.7 



ENTIDAD 

D. F. 

NOMBRE 

Residencia nEl Refugio" 
Asoc. Mex. de Facul. y Escuelas 
de Medicina 

Academia Nacional de Medicina 

Casa de Reposo Rodrigo G6mez 

Casa del Anciano 

Academia Mexicana de Cirugta 

SUBSIDIO 
ANUAL 

50' ººº 
15'000 

20' 000 

25' ººº 
115'000 

20'000 

6,365'000 
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PARTICIP. 

• e 

.2 

• 3 

.4 

i. e 
.3 



133 

CONCLUSIONES 

1) Es de verdadero inter~s para el estado cumplir con la funci6n 

de asistir, ya que si bien es su obligaci6n, también resuelve un -

problema que a futuro puede llegar a tomar una magnitud tal que se 

verta reflejada en la misma sociedad, no es tan solo que el estado 

se libre de una carga como podr!a ser la medicidad, la vagancia, -

la falta de asistencia social, sino también es una forma de refle

jar la administraci6n de un gobierno, al perder el control de es-

tos malestares sociales se convierten en un gran dolor de cabeza 

para el gobierno y la sociedad entera absorbida poco a poco por la 

miseria. 

2) No es tan solo creando una Instituci6n benéfica como el Estado 

resuelve sus problemas de asistencia social, sino esto va mucho -

m~s all~ de esta situaci6n, en la medida que el estado cumpla con 

sus funciones primordiales como podría ser una de ellas la educa

ci6n, no llegar!a a ser tan apremiante la asistencia social, di-

cho todo esto sin tener la idea de que desaparezca la citada ins

tituci6n de beneficencia, dado que ser!a una utopía erradicar la 

pobreza y todas las necesidades que atrae esta situaci6n, por lo 

mismo se debe alcanzar un nivel 6ptimo en la educaci6n, ya que de 

esa manera se obtendría un buen avance social tomando la educa--

ci6n como punto de apoyo en el desarrollo del país, y si bien da

mos un verdadero realce a la educaci6n, no es tan solo por querer 

encontrar en esta la panacea que cure todos nuestras malestares -

sociales, sino alcanzar un bienestar cada vez m~s uniforme para -

con nuestra sociedad y no tratar de encontrar en la limosna, que 
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al fin y al cabo viene siendo lo mismo que dar subsidios y otras 

formas de hacer beneficencia, la manera m§s pr~ctica de sentir-

nos moralmente satisfechos de ayudar a quien no tiene lo que no

sotros tenemos, porque podríamos citar al fil6sofo Confucio que 

con sabiduría dec!a ''al mendigo no hay que darle un pescado, s! 

no hay que enseñurle a pescarlo 11
e Este podría ser un verdadero 

concepto de Beneficencia en donde no se crea a un dependiente d~ 

la caridad de la misericordia alcanzando un sentido m!s elabora-

do de ayuda al pr6jimo como lo manifiesta en su ~poca el Cristi~ 

nismo y que de igual forma se da la idea ·de que no tan solo de -

pan vive el hombre, se requieren de otros satisfactores como po

dría ser el alcanzar por nosotros mismos nuestra susbsistencia -

con el aliciente del trabajo. 

3) La Historia de nuestro pa!s nos marea una trascendental di

visi6n en cuanto se refiere a la beneficencia pGblica y privada; 

la guerra de Reforma con su secularizaci6n no es sino esa neces! 

dad de tomar por parte del estado un papel preponderante al to-

mar esa funci6n tan importante y que le compete, la historia com 

promete a ség.uir con esa funci6n, que debe ser permanente en el -

desarrollo de nuestro pals en responder al pueblo por esa lucha 

constante por crecer como naci6n,como individuos. 

4) La beneficencia pQblica debe ser m3s asistida por el propio -

estado para buscar otras formas independientes de las ya establ~ 

cidas para incrementar su patrimonio, ya que estas formas son e~ 

tablecidas por la misma instituci6n de manera aut6noma sin con-

tar con recursos suficientes para la demanda de asistencia so---

cial, 
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5) Sin tratar de dar una crítica mal intencionada. la Beneficen 

cia Pública no ha llegado a cumplir con sus objetivos y esto C.f!. 

rresponde a dive~sos aspectos, pero el principal es la poca im 
portancia que se le da a los programas asistenciales en neustro 

pa!s. 

6) En comparación con otros países desarrollados, al nuestro le 

falta subsanar muchos problemas sociales que dan como consecuen 

cia la necesidad de dar la asistencia pública, lo cual no se

puede dar con verdadera prontitud y alcance para todas aquellas 

personas que se ven en la necesidad de pedir ayuda asistencial. 

7) La administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

es un 6rgano administrativo insuficiente para cumplir con la-

demanda de asistir a las clases necesitadas, dada la carencia

de recursos destinados a la actividad interna de esta institu -

ción: si bien es cierto que la mayor parte de recursos es desti 

nado a los programas asistenciales también se podría lograr un 

incremento de estos mismos recursos mejorando las condiciones -

de trabajo de quien labora en dicha institución. 

8) En la fracción III del Articulo 27 Constitucional podemos e.n. 

contrar el lineamiento que regira a la Beneficencia Pública y 

Privada en tal artículo y fracción nos hace patente la reitera

da intención de separar Iglesia y Estado, mismo que fué llevado 

; cabo por Don Benito Juárez, con la secularisa se lleva a cabo 

ese proyecto que ha dado beneficio que se requiere en nuestra -

actualidad, 
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9) Nuestra Constitución como la primera Constitución Social nos 

demuestra en su Artículo 27 Fracción III el resultado de esa 

lucha social de 1910 en la que este Artículo como en otros se 

busca la protección de los individuos en desventaja económica y 

en estricto sentido beneficiarlos con asistencia social, de tal 

forma podemos afirmar que la Constitución da ese mínimo de seg~ 

ridad jurídica a la sociedad previendo las necesidades de esta 

misma. 

10) Una manera verdaderamente real de incrementar el Patrimonio 

de la Beneficencia pública será el de vender la gran mayoría de 

los inmuebles que conforman este patrimonio, instrumentando pl~ 

nes de venta tales como los de una inmobiliaria, esto ayudaría

ª cubrir los gastos de administración que se requieren para marr 

tener en buenas condiciones la gran cantidad de inmuebles con -

que se cuenta. 

11) Nuestra propuesta es mejorar la imagen de la Beneficencia -

Pública como una Institución de verdadero reconocimiento: con 

la finalidad de causar inquietud en la población para que en 

cierto momento se pudiera contar con su colaboraci6n para la -

realización de planes asistenciales ya sea de forma econ6mica o 

de manera activa. 

12) Si bien la Beneficencia Pública tiene la tarea de cumplir -

con una funci6n del Estado, este mismo debe de fortalecer a la 

Institución que es de 9ran importancia para nuestra sociedad, -

ya que a simple vista parece ser una Institución m&s, dentro de 

la administración pública, pero la realidad es que alivia rnale& 

tares sociales que no se podrían percibir en su real magnitud -

de no existir el Patrimonio de la senef icencia Pública. 
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