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CAPITULO I. 
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1.- ANTECEDENTES LEGALES DEL MARCO NORMATIVO DE L.l\ DlREC

CION G~ERAL DE PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBI,ICA. 
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l.- ANTECEDENTES LEGALES DEL MARCO NORMATIVO DE LA DIREC-

CION GENER!\L DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

Si por marco normativo hemos de enteder todo el conju!!. 

to de disposiciones legales que rigen una situación detennin~ 

da, al entrar al estudio de los antecedentes legales del mar

co normativo de la Direcci6n General del Patrimonio de la Be

neficencia P~blica en 14Axico, así' como el de la Dependencia -

que se encarga de su administraci6n, analizaré someramente, -

las disposiciones que en rigor dieron origen a esta Institu--

ción y que en la actualidad funciona como un órgano desconcen 

trado dependiente de la Secretar1a de Salud, estructura org§

nica que analizaremos en el siguiente capítulo y en forma --

también amplia en el capitulo V. 

Por tal virtud, he escogido veinticinco documentos 

entre los que se encuentran la Constituci6n Política de los -

Estados Unidos MexiCanos, La Ley de Nacionalizaci6n de los 

Bienes Eclesi~sticos, La Ley Orgánica de la Administración 

PC!blica Federal, la ya extinta Ley Orgánica del Distrito y T~ 

rritorios Federales y el Reglamento Interior de l.:i Secrctar!a 

de Salud, decretos, circulares, acuerdos, oficios y reglamen

tos que constituyen en su conjunto todo el marco normativo -

sobre el cual se sostiene esta Instituci6n. Estos documentos 

en su parte esencial se agregan como apéndice al final de la 

tesis .. 
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Por lo tanto, pasaré a analizar de manera breve y en -

forma crono16gica el desarrollo de tan loable Instituci6n. 

Primeramente señalaré que todas las disposiciones le-

gales expediddS sobre la materia de la Beneficencia Públic.:a 

en poco m5s de un siglo, abundan en la tendencia hacia la 

descentralizaci6n completa del servicio y en el prop6sito de 

crear a la asistencia ptlblica una posici6n independiente de 

los demás servicios públicos. 

En la época de la domin.:i.ci6n Españoln, los actos de b.2_ 

neficencia pública estaban a cargo de la Iglesia Cat6lica,

porque ésta ha pregonado siempre la caridad para aliviar las 

necesidades del prójimo más desprotegido, por lo que los el~ 

riges y un número considerable de personas piadosas encomen

daron la administración de los bienes destinados para este -

fin, a las diversas Ordenes Religiosas. 

De ah! que desde la época de la conquista hasta la ép~ 

ca de las Leyes de "Reforma, haya estado en manos de la Igle

sia al encargo de realizar, administrar, fomentar y sostener 

todos los actos -e- instituciones de Beneficencia Pública, -

mismas que fueron creadas y sostenidas con el dinero que ta~ 

to el Estado como los particulares aportaban para estos f i-

nes. 
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La Ley del 25 de junio de 1856 ordenó la des¿¡rnortlza-

ci6n de los bienes mueblas -e- inmuebles de todas las insti

tuciones -ó- corporaciones religiosas, por lo que la~ Leyes 

de Reforma decretaron definitivamente la nacionalización de 

todos los bienes del Clero, de tal raanera que por decreto -

presidencial del 2 de febrero de 1861, quedaron seculariza-

dos todos los hospitales y establecimientos de beneficencia 

que hasta esa fecha habfan administrado lus corporaciones re 

ligiosas, por lo que el Gobierno de la Uni6n se encargó a 

partir de esa fecha del cuidado, dirección y mantenimiento de 

dichos establecimientos en el Distrito Federal, arreglando -

su é1&':1inistrarión. 

Surgi6 as! la más noble de todas las instituciones que 

el Gobierno ha creado, como es la Beneficencia PGblica como 

persona -ó- ente moral y social dirigida -~- administrada -

por lo que se ha denominado dentro de su devenir hist6rico -

corno Direcci.6n, Administra.e ión, Junta de Gobierno -6- Direc

c i6n Genera 1 .. 

Mediante Decreto 5257 emitido por el Presidente Ju~rez 

y públicado en el Diario Oficial del 2 de marzo de 1861 se -

creó la Dirección General de la Beneficencia Pública la cual 

tendr!a a su cargo los establecimientos de caridad. 

Al año siguiente el Decreto 5726 publicado en el Dia--
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ria Oficial del 30 de agosto de 1862 suprimi6 la Dirccci6n 

General de Beneficencia Pública, y los establecimientos de -

caridad pasaron a estar bajo la Dirección y Administr~ci6n 

del Ayuntamiento de cada una de las municipalidac'\es del rnis-

mo Distrito. 

Más tarde el Ministerio de Gobernación ernitl6 el 23 de 

enero de 1877 una circular sobre la orga~ización de la Bcne

f icencia PGblica señalando que los establecimientos de bene

ficencia que estuvieran a cargo del Ayuntamiento, serian ad

ministrados en adelante por una Junta que se denomin6 ~~~ 

ci6n de Ben~ficcncia Pública'' • 

Posteriormente se emiti6 un Decreto de fecha lo. de 

agosto de 1881 el cual indicó que los establecimientos de b~ 

neficencia que se encontraban administrados por la Junta Di-

rectiva, en adelante estarían bajo la direcci6n y dependen-

cia de la Secretaría de Gobernación. 

El 23 de julio de 1914 se emitió el Reglamento de la -

Beneficencia PGblica del Distrito Federal y en su Articulo lo. 

expresaba que los establecimientos de BeneficenCia Pública 

estarían bajo la dirección de una oficina que llev6 el nombre 

de Dirección General de la Beneficencia PGblica del Distrito 

~ la cual dependía directamente de la Secretaría de Ge 
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bcrnación .. 

En 1924 cambi6 nuevamente su situación Juridica; el 20 

de agosto se public6 un decreto el cual dispuso que el mane

jo de los bienes y caudales pertenecientes a la Beneficencia 

Pública estar!an a cargo de un "Consejo" que se denorni6 ~ 

ta Directiva de la neneficencia Pública en el Distrito Fedc-

~ • Esta junta se estableció con el objeto de procurar -

una mayor eficiencia en la realizaci6n de los fines de la Ee

neficc11cia Ptlblica. Consideraban conveniente no modificar -

el carácter de la nacionalización de los bienes a ellu desti 

nadas, enea~ ndando su manejo a una Junta con facultades -e

indepcndencia y responsabilidad bien definida. Lo más impor

tante de este documento es la solidez con que enviste a la -

Junta Directiva en las cuestiones de carácter judicial y se 

considera por primera vez la participaci6n de la Beneficencia 

Pública en los juicios sucesorios. Este decreto fue emitido 

por Alvaro Obreg6n. 

Posteriormente por acuerdo del 20 de agosto de 1924 -

expedido por la Secretaría de Gobernaci6n se estableció qua 

correspondería a la Secretaría de Hacienda y Credito Público 

la organización y funcionamiento econ6mico de la Beneficen-

cia Pública del Distrito Federal. 

El 31 de diciembre de 1928 se public6 la Ley Org~nica 
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del Distrito y Territorios Federales y estableció que la ad

ministración de la Beneficencia Pública y el maneja de los -

bienes y caudales que le pertenecian estarían a cargo de la -

Junta de la Beneficencia Pública. 

Finalmente por Decreto de fecha 31 de diciembre de 

1937 se crea la Secretaría de la AsistenGia Pública y en el 

Artículo 3º de este Decreto se estableci6 que las activida

des, atenciones y servicios que había venido rL~alizando la 

Beneficenciti Pública del Distrito Federal, quedarían a cargo 

de la Secretaría de lu Asistc~cia Públic~. Ahora bien, en -

su Artículo 7º, se crea la Direcci6n General, dentro de la -

misma Secretaría, para la conservaci6n del Patrimonio que --· 

entonces pertenecfa a la Beneficencia Pública. 

Es decir, las actividades que hasta entonces venía re~ 

lizando la Beneficencia Pública se institucionalizaron con -

la creaci6n de dicha Secretaria. 

Más tarde, por Decreto de f cchn. 28 de noviembre de 

1938 se reform6 la 1,ey de Secretar1as y Departamentos de Es

tado creando el Consejo de Administraci6n del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, estableciendo que los fondos, pro- , 

duetos y bienes que constituían el Patrimonio de la Benefi

cencia Pública ser1an manejados por dicho Consejo de Admini~ 

tración. 
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::>e este decreto se ?uede inferir que el Con.;;2jo de Ad

ministración manejaba las cuestiones de car6.cter económico y 

representaba judicialmente a la Beneficencia Pública. 

Mediante Decreto del 15 de octubre de 1943 se cre6 la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia pero se omitía mencio

nar cunl sería la situaci6n de la ac1-ninistración del Patrim,2 

nio de la Be~eficcncla Pública. 

Posteriormente por Acuerdo Presidencial del 12 de ene

ro de 1945 se reconoció la facultad de la Secrctarfa de Sal~ 

bridad ':' A~istencia pDra udi1ünistrar a través de su Direcci6n 

General del Patrimonio, los bienes que constitu!un los de la 

extinta BeneLL.cencia Pabl.ica y dentro de sus faculta.des que

daban .::omprendidcs las de enajenación y gravamen. 

Mediante el Acuerdo del 26 de marzo de 1947 se vuelve a 

reconocer a la Secretaría de Salubridad y Asistencia la fa-

cul tad para administrar a través de ln Dirección General del 

Patrimonio los bienes que constitu!an los del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública. 

Esta facultad de administración del Patrimonio de la -

Beneficencia Pública es confiada por la actual Ley Orgánica 

de la Administración Pública y ?Or el Reglamento Interior de 
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la Secretarfa de Salud nel 19 de agosto de 1985 que en su 

Artículo 32 establece la competencia de la Adrninistraci6n 

del Patrimonio de la Beneficencia Pública para administrar -

los bienes que constituyen su patrimonio, y le dá una facul

tad de representar a la misma Beneficencia Pdblica en toda -

clase de Juicios y Procedimientos. 

Recapitulando tenernos que: 

Actualmente el Patrimonio de la Beneficencia PGbl~ca -

es administrado por un 6rgano desconcentrado de la Secreta--

r:ía de Salud. Este órgano es la Administraci6n del Patrirno-

nía de la Beneficencia Pública la cual tiene entre otras las 

siguientes funciones: 

1.- Representar sus intereses en toda clase de Jui-

cios. 

2.- Administrar sus bienes y derechos. 

3.- Distribuir, a programas de Salud, los recursos fi 
nancieros que le concentren la Loteria Nacional y 

Pronósticos Deportivos. 

4.- Administrar los bienes y derechos que reciba por 

donaciones, herencias y legados. 
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5.- Normar y operar el sistema Nacional de Cuotas de 

Recuperaci6n de la Secretaría de Salud. 

6.- Actuar como fuente de Financiamiento de la pro-

pia Secretaría. 

7.- Asesorar y Apoyar a las Beneficencias POblicas -

de las Entidades Federativas. 

8.- Auxiliar a las Instituciones de Asistencia Priv~ 

da. 

9. - ·Jtorgar subsidios a las personas de escasos Re-

cursos -e- Instituciones de Asistencia Privada. 



2.- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL PATRIMONIO DE 
LA BENEFICENCIA PUBLICA. 
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2.- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS GEl."ER<"-.LES DEL PATRIMONIO DE 

LA BENEFICENCIA PUBI.ICA. 

Podrtamos definir a la Administraciún_del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública, basándonos en una gura técnica que -

publicó la entonces Secretaría de la Presidencia en enero de 

1976 en la qt.1e se definen convencionalmente a los Organos De~ 

concentrados en el se~tido de que forman una unidad con el 

organo Central, y son creados por una disposici611 jurídica -

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n. Las atrib~ 

ciones que le son conferidas solo pueden ser revocadas me--

diante el procedimiento que se otorgó, carecen de personali

dad jurídica y patrimonio propios, su competencia es de ca-

r5cter territorial y por lo tanto excluyen la competencia -

del Organo Central en su circu~scripci6n, tienen facultades 

de trámite, son Organos de ejecuci6n y operaci6n de las nor

mas, politicas y criterios del Organo Central, y la revoca-

ci6n o anulación de los actos ejecutados por el Organo Des-

concentrado s6lo podrá hacerse mediante el procedimiento Ju

r!dico correspondiente. 

La BeneÍicencia PGblica se enfrenta a la problemática 

jurídica de su existencia. Es de hacerse notar que en los -

últimos diez años, la labor de la Beneficencia Prtblica se ha 

vuelto algo secundaria, no obstante su peso po11tico y es-

tratégico que ocupa dentro de la vida social de nuestro pais. 
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Administrativamente, dentro del c.:i.:r.po que nos interesa 

la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, 

que deber!a ser el nombre correcto, tiene su apoyo legal co

mo órg.ano desconcentrado dependiente de la Secrf'tar:ta de Sa

lud, en el art. 3o. del Reglamenta Interior de la Secretar!a 

de Salud, que expresamente menciona: 

"Art. 3o.- Para el estudio, plancaci6n y despacho de 

los asuntos que le competen, la Secretaría de Salud 

cuenta con las siguientes unidades administrativas y -

órganos administrativos desconcentrados. 

"ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS" 

11Administración del Patrimonio Ce la Beneficencia Pd--

blica 11 • 

Y en especial el artículo 32 del mismo Reglamento que 

especifica: 

11 Art. 32.- La AdministraciC·n del Patrimonio de la --

Beneficencia Pública tiene competencia para: 

I. Ejercer los Derechos que confieran las le~/es y re

glamentos a favor de la Beneficencia Pablica y ad

ministrar los bienes y derechos que integran el Pa

trimonio de la Beneficencia Pública. 

II. Representar los intereses de la Beneficencia Pabli 

ca en toda clase de juicios y procedimientos. 
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Las dos fracciones que nas interesan en especial para 

este trabajo son éstas, sobre todo para la Direcci6n Jurídi

ca de dicha Administraci6n, pero a simple vista surge la pr2 

blemiltica con la que se enfrenta la Beneficcacia Ptlblica, -

existiendo consecuent.emente la necesidad de que se le defina 

Jurídica y Administrativamente; o se le considera como un -

Organo Dcsconcentrado dependiente de la Secretaría de Salud 

o se le considern como Organismo Descentralizado por servi-

cio o materia, debido a las funciones que realiza y las que 

analizaremos con detalle en el si9uiente Capítulo~ 

Esas son algunas de las características generales de -

la l\.dministraci6n del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, 

y por lo que respecta a un concepto dentro del Derecho Adrni

nistrati vo, podernos utilizar el procedimiento denominado de 

las Categorías Reales y Formales, y que son un procedimiento 

de la Técnica Jur!dica para reunir a todas aquéllas situacio 

nes o casos iguales o semejantes y poderlas regular dándoles 

un trato colectivo y unitario o bien la reuni6n de casos di

s1mbolos, no semejantes pura poderles tambi~n dar un trato -

camCin y una regulación Gimiladc'l~ A la primera situaci6n se 

le llama Categor1a Real y a la Segunda Formal. Es decir la 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia PGblica op~ 

rar1a bajo la idea de una categor1a formal pues le correspo~ 

den asuntos muy diferentes, es decir son funciones disímbolas 
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como se observarS en el siguiente capitulo. 

Sajo este antecedente podemos decir que la Administra

ción del Patrimonio de la Benef iccncia Pt"i.blica es el "Organo 

Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Salud, encaE_ 

gada de administrar los bienes y derechos que consti'tuyen el 

Patrimonio de la Beneficencia Pública adquiridos bajo cual-

quier t!tulo, los cuales forman un Patrimonio" "Autónomo y -

de na tu raleza especial 11 ~ 

Oespu~s de esto surge la interrogante; ¿Puede una Ins

titución como Organo Desconcentrado, sin personalidad jur!-

dica y que como Organo Desconcentrado carece de Patrimonio -

propio, administrar bienes o Derechos sin ser persona juríd! 

camente hablando?. Es sabido que s61o las personas fisicas 

o morales pueden tener bienes y por lo tanto administrarlos 

o añministrar los ajenos por medio de un Poder General de A~ 

ministración sujeto a las reglas que est.:iblece el Código Ci

vil Vigente para el Distrito Federal. 



3.- MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA BENEFICENCIA 

PUBLICA. 
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3. - MARCO JURlDJCO Y ADMINISTRATIVO DE LA BENEFlCENClA PU

BLICA. 

Ya habíamos visto en el primer punto que el marco JurJ 

dico y Administrativo de la Beneficencia PGblica estaba con~ 

titu!do por todas y cada una de las disposiciones que rigen 

la vida de esta Institución, y en este sentido entenderemos 

que nos referiremos tan~o a disposiciones de Derecho Pabli

co como disposiciones de Derecho Privado. 

Primeramente, la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su art1culo 27 fracción III distingue -

en forma interpretativa a la Beneficencia Pública y Privada, 

as1 como también fija la limitaci6n para adquirir bienes -,-

raíces indispensables para el logro de su objeto y destinados 

al logro delmismo. Asimismo, la organizaci6n de las Instit~ 

cienes de Beneficencia no podrá estar a cargo de religiosos. 

Es asl que la Beneficencia PGblica podría transformarse en -

un Derecho del Hombre, en una garantía individual, para que -

se le asi~La soci~lrncnte. 

En segundo término tenemos a la Ley Orgánica de la Ad

min istraci6n Pública Federal, que en su articulo 39 faculta 



20. 

a la Secreta1:ía de Salud para el despacho de ciertos asuntos 

y expresamente dice: 

Art. 39 .- A la Secretaria de Salud corresponde el - -

despacho de los siguientes asuntos: 

III. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le 

proporcionen la Loteria Nacional y los Pron6sti-

cos para la Asistencia P6blica; y administrar el 

Patrimonio de la Beneficencia Pública en el Ois-

trito Federal, en los términos de las disposicio

nes legales aplicables, a fin de apoyar los pro-

gramas de servicios de salud. 

Es necesario aclarar que la forma principal en que el 

Estado se hace de fondos para poder prestar servicios de 

asistencia es a través de la Lotería Nacional y de Pron6sti

cos Deportivos, yo por mi parte me atreveria a opinar que si 

la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

funcionara como Organismo Descentralizado con Personalidad -

Jurídica propia y haciendo a un lado todos los intereses po

líticos que se manejan subrepticiamente, podría sostenerse -

por sí solo y proporcionar recursos por dem§s suficientes p~ 

ra poder sostener las distintas Instituciones de Beneficen--
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cia que existen en nuestro País 

En tercer término encontramos al Reglamento Interior -

de la Secretaría de Salud, en el ya mencionado artículo 32. 

Es también necesario aclarar que todo este trabajo ten 

drá como objetivo una Direcci6n de la Ad~inistraci6n del Pa

trimonio de la Beneficencia Pública, que es la Dirección Ju

r!dica, por lo que en lo que respecta a este artículo 32 del 

Reglamento Interior s61o nos interesarán las dos primeras -

fracciones, también ya transcritas. 

Por todo esto, se puede concluir que estos tres Instr~ 

mentas o Disposiciones de carácter Federal, constituyen el -

marco Administrativo de la Beneficencia PCiblica, pues son la 

base normativa de la Administraci6n del Patrimonio de la Be

neficencia Pública, es decir le dan vida jurídicamente ha--

blando, y permiten que se desenvuelva como un Organo Descon

centrado dependiente de la Secretaría de Salud, quien actGa 

como Administradora del Patrimonio de la Beneficencia Públi

ca, 
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~. - ;;NTECEDENTES NOR.'!J'\TIVOS DE LA BENEFICENCIA PUELICA 

se dice que la palabra ttBeneficencin'' tiene su origen 

en el vocablo latino ''Beneficentia", que significa literal--

mente, "t/irtud de hacer el bien 11
• Ahora bien, otra connota-

ción la encontraraos en el Diccionario de la Lengua Española 

cuya definición la transcribe el Diccionario de Derecho Po-

sitivo nexicano: 

!lE:>E:F'ICENCIA PUBLICA. Comprende el conjunto de funci~ 

nes, mandas, establecimientos y derñas institutos benéficos y 

de los servicios gubernativos referentes a ellos, a sus fines 

y a los haberes y derechos que les pertenencen. (l) 

En nuestro País, se dice que la Beneficencia es la act~ 

vidad que desarrolla la administración pGblica para satisfa--

cer el derecho de los desvalidos otorgándoles atención econó

mica, social, médica o cualquier otra que signifique su inte

gración a la sociedad. De todas las disposiciones analizadas 

en el primer punto de este capítulo, se desprende que el Go-

bierno Federal ha venido ejerciendo y ejerce, en relación al 

(1) JORGE OBREGON HEREDIJ\: Diccionario de Derecho Positivo 

Mexicano; la. irnpresi6n, ed., Obregón y Heredia, S.A., 
1982, p. 75. 
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Patrimonio de la Beneficencia Pública, exclusivamente funci2 

nes de protección, cuidado y Adrninistraci6n. 

Desde la época de la Colonia, las tareas de la Benef i

cencia eran r~alizadas por la Iglesia Cat61ica, misma' Insti

tución a la que se le encomendaba la Administración de los·-. 

bienes destinados a este fin por otras Instituciones o part!_ 

culares que así lo dispon!an. 

como ya vimos, la Ley de Desamortización de 1856 tuvo 

corno objeto poner en circulaci6n los bienes de la Iglesia e~ 

nacidos como manos muertas, puesto que se encontraban aband2 

nadas o sin circulación. Eran cuantiosos y con base en esta 

Ley en su art!culo 30, tambi~n se afectaron los de institu-

ciones de beneficencia en manos de la Iglesia. Esta Ley di6 

resultados positivos estableciendo que las Instituciones de 

Beneficencia, s6lo podían adquirir inmuebles destinados dire~ 

tamente a su objeto. Ei artículo 27 Constitucional· reprodu

ce esta idea como ya vimos. 

Tres años despu6s, encontrarnos el primer antecedente,

que podria ser considerado como tal, de la Adrninistraci6n -

del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
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El 12 de Julio de 18 59, se decretó la l.ey de N01ciona-

l izaci6n de Bienes de la Iglesia que estableció que todos -

los bienes del Clero, cualquiera que fuese su naturaleza pa

saran a dominio de la Naci6n, incluidos por supuesto los bie

nes de beneficencia. De esta manera los establecimientos de 

beneficencia pasaron a ser administrados por el Gobierno Fe

deral. 

Era necesario crear un 6rgano que se encargara de la -

administración de dichos bienes y para ello se creó el 28 de 

febrero de 1861 la Dirección General de Fondos de la Benefi

cencia Pública dependiente del Ministerio de Gobernaci6n. 

La Beneficencia Pública dentro de su devenir hist6rico 

se creó como persona o ente moral dirigida o administrada, -

por lo gue se ha denominado corno Dirección, Adrninistración,

Junta de Gobierno o Direcci6n General, étc. 

Ahora bien, si la Beneficencia PGblica en nuestro Pa1s 

se encuentra mal administrada y sobre todo muy atrasada, --

ello se debe a que durante el siglo pasado y principios del 

actual la Beneficencia Pública no tuvo una verdadera regula

ci6n. 
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Desde la creaci6n de la Beneficencia Pablica en 1861, 

hasta el año de 1943, en que tuvo su origen la actual Secre

taría de Salud, es en este momento hist6rico en que absorvió 

y super6 a la Beneficencia Pública en todas sus funciones, -

incluso la ha superado elevando la funci6n del Estado de una 

mera prestación de Beneficencia Pública y Social, al Deber -

Juridico del Estado de proporcionar a sus gobernados lo que 

en el mundo moderno se conoce como la seguridad Social. 

La facultad de administrar el Patrimonio de la Benefi-

cencia PÚblica ha sido conservada por el Estado Mexicano a -

través de diversos ordenamientos que se han venid~ sucedien- ~ 

do, encomendándose esta tarea a Dependencias del Ejecutivo -

Federal como lo son la Secretaria de Gobernaci6n, la Secret~ 

ría de Hacienda y Crédito PGblico y la extinta Secretaría de 

la Asistencia PGblicn. 

Actualmente la facultad referida recae en la Secreta-

ría de Salud en virtud del acuerdo presidencial publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1947, 

descrito en el primer punto de este Capítulo corno Documento 

No. 22. 

Desde la fecha indicada, a la ahora Secretaría de Salud 
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no le ha sido revocada dicha facultad;· continGa en la Adrni-

nistraci6n de los bienes de la Beneficencia Pública a través 

de un Organo Oesconcentrado por funci6n, denominado Adminis

traci6n del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

De acuerdo con este Decreto, se reconoce la existencia 

de la Oirecci6n General del Patrimonio de la Beneficencia PQ 

blica, actualmente Direcci6n General de la Adrninistraci6n del 

Patrimonio de la Beneficencia P6blica, con plena independen

cia, en teor1a. 

La relaci6n que hay entre la Secretarta de Salud y el -

Patrimonio de la Beneficencia Pública es única y exclusiva-

mente de carScter administrativo, por lo que en ningún mamen-. 

to ha sido considerado el Patrimonio de la Beneficencia PGbli 

ca como un Organismo creado por y para la Secretar!a de Sa-

lud, de donde se desprende que la Beneficencia PGblica ha si 

do manejada administrativamente como un Organismo Descentra

lizado porque desde el principio de su creaci6n se le han -

atribuido legalmente las características propias de un Orga

nismo Descentralizado a pesar de que en la Teor1a y seg6n el 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud es un Organo -

Desconcentrado. 
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5. - REGw\MENTO INTERIOR DE LA SEC!U.'!'i\RIA DE SALUD. 

La facultad conferida a la Secretar!a de Salud, de Ad-

ministrar los bienes que constituyen el Patrimonio de la Be

neficencia Pública, se ve confirmada por el vigente Reglame~ 

to Interior de la Secretaría de Salud, del 19 de agosto de 

1985, que en su artículo 32 establece la competencia de la -

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, c2 

rno Organo Desconcentrado de la Secretaría de Salud, que en -

obvio de repeticiones omito incluir nuevamente. 

'
1Los reglamentos interiores de la. Secretaría de Estado 

son expedidos por el Presidente de la República, con base en 

los artículos 89, fracción r, de la Constitución, y 28 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Su función primordial es precisnr las diversas !reas -

de competencia de las unidades administrativas internas que 

de acuerdo con las diferentes leyes tenga cada Secretaria, -

as1 como también, establecer el régimen de suplencias y otros 

aspectos de procedimientos interiores .'~{l) 

12) MIGUEL J\COSTA ROMERO: Teoría General del Derecho AdminiE_ 

trativo; 4a. Ed., Porrúa, Uéxico, 1983, p. 135. 
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Es decir, el Reglamento Interior de la Secretaria de -

Salud crea en su artículo 3o. el Organo Desconcentrado denoni 

nado Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia P~bli

ca, y en su artículo 32 establece que la Administraci6n del 

Patrimonio de la Beneficencia PGblica tiene competencia para 

ejercer los derechos en favor de la Beneficencia PGblica y 

administrar los bienes que constituyen su Patrimonio. 

Y la otra facultad que nos interesa es la que le dá 

la fracci6n II, que consiste en representar los inter~ses de 

la Beneficencia Pdblica en toda .clase de juicios y procedí-

mientas. 

Por lo tanto, el Reglamento Interior le dá facultades 

como Organo de ejecuci6n y operaci6n de las normas, políti

cas y criterios del Organo Central al cual pertenece, pero -

como Organo Desconcentrado, carece de Personalidad Jur!dica 

propia y de Patrimonio propio •. 

En el Capítulo III, analizaremos c6mo se cumple con 

esta facultad otorgada a la Administraci6n del Patrimonio 

de la Beneficencia PGblica, en el Juicio sucesorio. 
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6.- LA BENEFICENCIA PUBLICA COMO SISTEMA DE SEGURIDAD SO-

CIAL 1 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Nuestras Instituciones han mantenido la flexibilidad -

suficiente para adaptarse a las necesidades de cada momento, 

y ello es lo que debiera hacerse en la Beneficéncia Pública. 

La Seguridad Social expande su idea al constante aseg~ 

ramiento a la persona humana de una existencia decorosa. Ha 

sido tal la ímportancía en los últimos años sobre la impar-- ' 

tancia de la vida decorosa del hombre y sobre todo basada en 

que todos los hombres deben ser iguales y si no lo son en -

realidad, los más débiles deben tener el Derecho de que se -

les protega, que se ha llegado a crear una nueva ciencia del 

Derecho, el Derecho de la Seguridad Social, surgiendo como·, 

una nueva ciencia del Derecho, el Derecho de la Seguridad -

Social, surgiendo como una nueva Organización de las Relací~ 

nes Sociales, reclamando nuevos organism~ rara su aplicaci6n 

y vigilancia y uno de ellos bien podría ser la Beneficencia 

Pública, creada como un Org.anismo Público Descentraliz;,do con 

personalidad y patrimonio propios, autonomía técnica y jurí

dica, capaz de proporcionar asistencia social a cuantos lo -

necesiten, ~onsiderando al hombre no como persona plenamente 

individual, sino como un Hcrnbre inmerso en un mundo de rela

ciones con un cuerpo social denominado Estado al cual debemos 
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y nos debe de Servir, ¿pues no es ~se el fin Qltimo del Est~ 

do?, proporcionar el Bien común. 

Todo hombre tiene el pleno derecho de conservar la vi

da, la salud, educarse, alimentarse, ~te., y es por ello que 

la Administraci6n Publica ha llegado a hacerse cargo de es-

tos servicios de car!cter social a trav6s de la Secretaría de 

Salud, encargándole la creaci6n, administraci6n y organiza--

ci6n de la Asistencia Pública y organizar y vigilar la Bene

ficencia Privada. 

Debe señalarse la similar utilizaci6n de los vocablos 

Beneficencia y Asistencia, en nuestro Derecho Positivo, de-

hiendo pugnarse por el segundo t~rmino con un significado de 

garantía social hacia los que carecen de todo. 

Pero para que todo esto funcionara legal y juridicame!!. 

te, ser1a necesario crear lo fundamental, la Ley de Beneficen 

cia Pliblica, lo cual ser~ motivo de otro capítulo y por lo -

tanto regresaremos a ello. 

M~xico tiene un ambiente propicio para el estudio de -
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los problemas de Seguridad Social porque hay ulgo en su ñt-

mósfera política que invita a meditar en las múltiples posi

bilidades y aspectos de esta Reforma. Haj.' un camino escabr_2. 

so y en cuesta arriba si se desea que la Beneficencia Pública 

recobre la credibilidad como Institución de Seguridad Social 

y de conseguir que se viva bajo el imperio, si nJLde la abu~ 

dancia, al menos de la pobreza decorosa, pero existen barre

ras infranqueables para que la Beneficencia PGblica pueda -

servir al hombre para lo que fué creada debido a la avaricia, 

ego1smo y falta de honestidad de sus Dirigentes y Funciona

rios a su cargo. 

Los problemqs de Asistencia no podrán resolverse nunca, 

si se le deja toda la carga al Estado, pues a pesar de ser -

deber del Estado, no puede convertirse en completa realidad 

si no va aparejado de otro concepto fundamental, el del de-

ber de la Sociedad de cooperar con el Estado en la resolu--

ción de los problemas asistenciales. Los problemas de Asis

tencia no podrán nunca resolverse sin fuertes recursos econ~ 

micos, y así como se piensa en que la Sociedad tiene en un -

momento dado Derecho a reclamar los servicios asistenciales, 

debe oblig~rsele a proveer al Estado en la medida de sus po

sibilidades económicas, de los ingresos necesarios mediante 

una legislaci6n que establezca en forma definida y justa el 

sistema obligatorio de cooperación. Perolquien v~ a coope--
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rar con la Beneficencia Pública en éstos mementos en que -

existe una falta de credibilidad hacia nuestras Institucio-

nes? y lo más importante, crear la Beneficencia Pública como 

Organismo Público Descentralizado, independiente de la Admi

nistraci6n PGblica Centralizada, para que pueda administrar 

libremente los bienes que recibiera por cualquier concepto, 

pero a ello se oponen desde luego el factor político, puesto 

que la Beneficencia Pública es para algÜnas personas la "ga

llina de los huevos de oro 11 y no les convendr1a que ésta sa

liera del control de la Administración Centralizada. 

Ahora bien por lo que respecta al Plan Nacional de De

sarrollo en el Capítulo referente a la Seguridad Social, ti~ 

ne como primer prop6sito, que la totalidad de la población 

se incorpore al Sistema de Seguridad Social y dentro de él -

debiera quedar integrado corno un primer1simo propósito, crear 

la Ley Orgánica de la Beneficencia Pablica, como ú.n Instru-

mento capaz de apoyar a la Seguridad Social y que en un fut~ 

ro no lejano y con una buena dirección llegara a ser tan am

plia como el Seguro Social. 
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1. - ORGANI ZACION DEL PATRIMONIO DE LA BEllEFICENCIA PUBLICA. 

Habiendo analizado brevemente la historia de la Benef i:_ 

cencia PGblica y sus diferentes fases de Administrñci6n a lo 

largo de su existencia en nuestro pafs, entraremos al estudio 

de su actual estructura orgánica es decir en su normatividad 

haciendo la aclaraci6n que de las tres Direcciones que compo

nen a la Dirección General todo el ~nfasis de este cap1tulo 

versará sobre la Direcci6n Jur!dica, ya que ella es la que -

interviene en los Juicios Sucesorios en los cuales la Benef i

cencia Pública es presunta heredera tal y como lo establecen 

los articules 1602 en su fracci6n II y 1636 del C6digo Civil 

Vigente para el Distrito Federal, as! como en aqu~llos casos 

en los que la Beneficencia PGblica -6- alouna Instituci6n de 

Beneficencia son declaradas herederas -6- reciben al~Gn leg~ 

do en algGn Juicio Testamentario en cualquiera de sus diver

sas formas. 

Comenzara~os por analizar la Organizaci6n de la Benefl 

cencia PGblica y que de algGn modo le permiten simplificar -

su funcionamiento administrativo en el control, por lo que a 

la Dirección Jurídica se refiere, de los Juicios sucesorios, 

Especiales y Conexos, que le permiten obtener y/o generar los 

recursos para la sustentaci6n de sus fines altruistas, 
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El contenido de su organización s~ apoyn principalmente 

en un Acuerdo Presidencial del 7 de mayo de 1947, ya estucl.ia

do, y el reglamento Interior de ln S~cretaría de Salud publi

cado en el Diario Oficial del 19 de Agosto de 1985, que deteE 

minan la facultad de la propia Secretaría de Estado para Ad-

ministrar los bienes que integran el Patrimonio de .la Benefi

cencia Pública afecto a un fin como es el de prestar asiste~ 

cia a las clases econ6micamente d6biles. Asimismo, la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación en Ejecutoria del 25 de rna!:_ 

zo de 1942 refuerza lo anterior y precisa: "La Beneficencia 

Pública estfi dotada de personalidad jurfdica; se le ha dota

do de Patrimonio propio, independizándola del Patri~onio del 

Estado; se le han concedido Derechos Públicos, tiene autono

m1a de Organización~' 

Pero a esto cabe una crítica personal, ¿puede acaso una 

Ejecutoria de la Corte otorgar personalidad jurfdica a una -

Institución que por Ley no la tiene, existe alguna Ley que -

regule a la Beneficencia Pública otorg~ndole personalidad y 

patrimonio propios, es necesaria su creaci6n, y en caso de -

legislarse sobre este punto, sobre que aspectos versaría, -

seguir1a funcionando corno Organo Desconcentrado dependiente 

de la Secretarfa ·de Salud, podría llegar a ser un Organismo 

descentralizado independiente de el sector central o poder -

ejecutivo? todas estas cuestiones se analizaran en su momento 
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oportuno cuando hablemos de las reformas y la personalidad -

juridica de la Beneficencia Pública. 

La Actual Direcci6n General del Patrirnon~o de la Bene

ficencia Pública, surgió a la vida activa a partir del 8 de 

mayo de 1947, co~o ya lo hemos visto en el capítulo primero, 

pero en esta ocasión surgió ya no como un 6rgano de co~serv~ 

ci6n de los bienes pertenecientes a la Beneficencia Pública 

en el Distrito Federal sino como un ente de mera administra

ci6n interna de los mismos bienes, car~cter que conserva bajo 

la denominación del Patrimonio de la Beneficencia PGblica con 

el cual se le conoce hoy. 



2.- ESTRUCTURA ORGll.NICA DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA 

PUBLICA 
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3.- PUESTOS Y FUNCIONES 

Ahora que ya conocemos como está organizada la Admini~ 

traci6n del Patrimonio de la Beneficencia Pablica, as~ como 

su estructura org&nica, analizaremos cuáles son las princip~ 

les funciones de la Direcci6n que nos ocupa, es decir de la 

Dirección Jurídica que es la que en realidad ingresa al Pa-

trirnonio de la Beneficencia Pública los bienes que ésta ob-

tiene. 

La Dirección Juridica a trav~s de sus Departamentos de 

Juicios Sucesorios, que en la actualidad son 2, es la respo~ 

sable de llevar el control sobre todos los Juicios sucesorios 

en los que la Beneficencia Pablica sea declarada o sea pre-

sunta heredera. 

La Direcci6n Jurídica a través de su Departamento de 

Selecci6n y Control de Juicios Sucesorios, debe detectar di~ 

riarnente en el Boletin Judicial o en los Oficios girados por 

los Juzgados Familiares, las Sucesiones Testamentarias o In

testamentarias. Como crítica, cabe aclarar que desde luego 

es mucho rn~s eficaz detectarlos a través del Boletín Judi--

cial, ya que por lo que respecta a los oficios girados a la 
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Secretar!a de Salud, tardan demasiado en llegar a la Oficina 

de la Oirecci6n Jur1dica, debido a que el denunciante puede 

presentarlos en cualquier momento del procedimiento hasta 

antes de la celebraci6n de la Audiencia de la Informaci6n 

Testimonial a que se refiere el articulo 801 del C6digo de -

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y los prese~ 

ta en el Departamento Jurídico de la Secretaria de Salud y 

no en la Direcci6n General de la Administraci6n del Patrimo

nio de la Beneficencia PGblica, en el Archivo de la misma. 

La Direcci6n Jur!dica mantiene un mecanismo de revi--

si6n permanente del Bolet!n Judicial para detectar las noti-. 

ficaciones por edictos o avisos judiciales relativos a Jui-

cios de prescripci6n positiva, Inforrnaci6n 11Ad-perpetuarn" y 

otras diligencias, a efecto de prevenir la eventual prescriE 

ci6n en favor de terceros de mal~ fé, de bienes afectos a -

Juicios Sucesorios donde la Beneficencia Pablica tiene inte

rés jur1dico y econ6mico. 

Los pasantes de Derecho adscritos a la Direcci6n ela-

boran un Informe General sobre la sucesicSn el mismo día en -

que aparezca boletinada y resulte ser un asunto nuevo o con 

base en el estado que guarda el expediente en el Juzgado Fa

miliar~ Dicho informe permite determinar si es o no de int~ 
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r~s el Juicio Sucesorio para la Institución. En este Infor

me se hace la transcripción de todos y cada uno de los docu

mentos que contiene el expediente, pues de su an~lisis se -

observa si está o no debidamente acreditado el entroncamien

to de los denunciantes en relación con el autor de la suce-

si6n. 

Si algGn Juicio Sucesorio llegase a representar inte-

r~s para la Beneficencia Pdblica, ya sea porque los denun--

ciantes o presuntos herederos no acrediten en ese momento el 

carácter con el que se ostentan, se turna al Departamento de 

Juicios Sucesorios y ~ste a su vez a la Mesa de TrSmite co-

rrespondiente cuyo Encargado es un Licenciado en Derecho de~ 

de luego. Como observaci6n, cada Mesa de Trámite lleva en -

promedio alrededor de 350 Juicios Sucesorios, y ~ste es uno 

de los principales problemas por los cuales no avanzan, pro

cesalmente hablando, los asuntos en los cuales la Benef icen

cia PGblica tiene un notorio interés; Es material y humana

mente imposible manejar una sola persona esta cartera de asun 

tos muchos de los cuales por criterios absurdos en cuanto al 

acreditarniento del parentesco son obsoletos, y ~otros porque 

no existe un verdadero interés económico para la Institución, 

y sobre todo porque un Jefe de Mesa que maneja todos estos -

asuntos obtiene menores ingresos económicos que un Pasante -

de Derecho, trabaja sin Secretaria y en ocasiones sin pasan-



48. 

te, por lo que tiene que cumplir con tres funciones y reci- , 

bir un sueldo risible, pero todo esto será tratado amplia-

mente en el capftulo VI. 

Cada Mesa de Trámite es responsable de obtener diaria

mente los Acuerdos Judiciales de los Juzgados Familiares y -

Salas Familiares que sobre las sucesiones que tramitan son -

publicados en el Boletín Judicial. 

Es decir, lo importante es considerar cuando o en qué 

momento un asunto o Juicio Sucesorio representa interés pa

ra la Beneficencia Pública. 

Se considera de inter~s para la Beneficencia Pablica, 

cuando el Derecho de los pretensores a la Herencia no se e~ 

cuentra debidamente acreditado con los documentos que la Ley 

señala como necesarios para cada caso en particular, tal y 

corno lo establece el articulo 39 del C6di90 Civil Vigente p~ 

ra el Distrito Federal. 

Se considera como baja, cuando los denuncianetes han -

acreditado con los docwnentos fehacientes su parentesco con 
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el cujus. 

Cuando un Jefe de Mesa de Trámite recibe un asunto en 

el cual la Beneficencia Pública tiene interés juridico, de

be realizar cada una de las siguientes funciones: 

1.- Verificar si verdaderamente existe interés, es decir, 

si cabe la posibilidad de que la Beneficencia Pública 

pudiese llegar a ser declarada Heredera en el Juicio 

Sucesorio. 

2.- De ser as!, apersonarse en el Juicio Sucesorio con el 

car~cter de Representante del Patrimonio de la Benefi

cencia Pública. 

3.- Gestionar el in~erés econ6mico, elaborando oficios di

rigidos al Departamento de Selecci6n y Control, en es

pecial a Gestor1a, los que se encargan de localizar -

bienes empadronados a nombre del autor de la sucesi6n 

en la Tesoreria del Distrito Federal, y localizar ant~ 

cedentes de inscripci6n en el Registro Público de la -

Propiedad y del Comercio, sobre bienes inmuebles que -

presuntivamente pert~necen al de cujus. Asimismo, re~ 

lizan visitas domiciliarias al presunto domicilio del 

de cujus tratando con todo esto de investigar si la s~ 
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cesi6n representa algún inter~s econ6mico para la Be-~ 

neficencia Pública. 

Es decir, para el criterio de bajas se puede presehtar 

el caso de que no esté debidamente acreditado el entro~ 

camiento entre los pretensores a la herencia y el autor 

de la sucesi6n, y por ello representar un interés jurí 

dico al no acreditar los denunciantes su car~cter con 

el que se ostentan, pero no representar un interés ec~ 

n6mico para la Institución toda vez que el de cujus no 

tenía bienes inmuebles empadronados o inscritos a su -

nombre en la Tesorería del Distrito Federal y en el R~ 

glamentó Público ae la Propiedad y del Comercio respe!! 

tivamente~ Por lo tanto puede representar inter~s ju

rídico pero no un interés econ6mico; deben presentarse 

los dos tipos de interés y no uno solo. 

4.- Realizar los trámites procesales necesarios hasta ago

tar las instancias, a fin de obtener para la Benefice~ 

cia Pública la Declaratoria de herederos, siempre y -

cuando repito, se presenten los dos tipos de interés -

el jurídico y el econ6mico. 

Si durante la secuela del procediMiento los pretenso-

res a la Herencia acreditan su parentesco, el Jefe de Mesa -
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debe tramitar la baja del expediente por falta de inter~s -

jurfdico. 

Si la Beneficencia Pública llegara a ser declarada he

redera en algún Juicio Sucesorio, la ~dministraci6n del Pa-

trimonio de la Beneficencia Pública a través de la Direcci6n 

Juridica, designa ante el Juzgado Familiar correspondiente a 

la persona que fungirá como Albacea, que por lo general son 

los Jefes de Mesa de Trámite, y que representará a la Benefi

cencia Pública durante la tramitación del Juicio Sucesorio en 

las siguientes secciones, con el cdrnulo de obligaciones y de

rechos que la Ley impone a los de esta clase. 

El Representante de la Beneficencia Pública como Alba

cea de la Sucesi6n en_que ha sido declarada heredera la Bene

ficencia P~blica, una vez aceptado el cargo, debe continuar 

con las secciones 2a., 3a., y 4a. del 3uicio Sucesorio, es -

decir, deberá acreditar la propiedad de los bienes que pert~ 

necieron al de cujus, tramitar su avalQo, recibir los bienes 

por conducto de actuario y entregarlos en administraci6n a -

la Dirección de Administraci6n de bienes muebles e inmuebles 

por medio de una acta. Si el albacea recibe en posesi6n di~. 

ne~o en efectivo, alhajas, pieles u otros bienes muebles, -

adem~s de realizar el acta debe comunicar la entrega a las -
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Direcciones Jur!dica y Financiera. Es en este momento jurl 

dico cuando se puede decir que los bienes que ha recibido o 

en los cuales ha entrado en posesión el Albacea, pasan a foE 

mar parte del Patrimonio de la Beneficencia Pdblica. 



4.- PLANEACION, ORGANIZACION Y CONTROL DEL PATRIMONIO 

DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 
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4 .- PLANEACION, ORGi~I2.~CIO!-~ y co;~Tf~OL DEL PA'l'I~IMONIO DE 

LA BENFFICENC1A PUBLICA. 

Aunque este punto bien pudiera pertenecer al Capitulo 

V, lo inclu1 aquí precisamente para enlazar qui€n se encarga 

de la planeaci6n, organizaci6n y Control del Patrimonio de -

la Beneficencia PGblica, es decir de los bienes que han 

entrado a formar parte del Patrimonio de la Beneficencia Pd

blica, y sobre todo cómo se llevan a cabo estas fases del -

procedimiento administrativo dentro de la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pdblica. 

Cuando se ha dictado el auto de adjudicación de los·-.

bienes de la herencia en favor de la Beneficencia Pablica, el 

Albacea por conducto de la Dirección Jur!dica, que llevó a -

cabo el tr:ímite del Juicio, debe comunicarlo a la Dirección 

de Bienes Muebles e Inmuebles para que coordinadamente inte_! 

vengan en la escrituraciOn del Bien ante el Notario POblico 

que se designe, 

La Dirección General de la Administración del Patrimo-. 

nio de la Beneficencia Pdblica designa al Notario PGblico p~ 

ra la escrituraci6n correspondiente e informa a la Direcci6n 
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Jur.'i.dica para qu.~ lo señale el Albacea al Juzgado y le sc.:in 

remitidos los autos del Juicio Sucesorio. 

La Direcci6n Juridica puede enajenar un bien durante ~ 

el procedimiento del Juicio Sucesorio antes o después de la 

escrituraci6n, previo acuerdo de la Direcci6n General. 

Es necesario aclarar que la posesión de los bienes por 

parte de la Beneficencia PGblica, puede ser real o virtual; 

es real cuando se ejerce la detectaci6n material y directa -

sobre un bien por el Representante de la Dirección de Admini~ 

traci6n de hienes muebles e inmuebles en calidad de poseedor 

y es virtual cuando se tiene la posesi6n de Derechc ~~s no 

de hecho por detectarla otras personas, por ejemplo arrenda

.tarios, presuntos he.rederos parientes del de cujus, que pre 1 

tendieron la herencia, o terceras personas, casos harto fre~ 

cuentes y que impiden un pleno desenvo1vimient0 al Represen

tante de la Beneficencia P6blica para ia poseai6n de éstos -

bienes, y por lo mismo representan un grave perjuicio para -

la Instituci6n por los gastos que ello representa y que casi 

siempre redunden en un Juicio más. 

Cuando los bienes se entregan de la Dirección Jur1dica 

a la Direcci6n de Administración de los Bienes Muebles e In-
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muebles, ésta se encarga de su administración en sus_difere~ 

tes formas, enajenaci6n, para lo cual se requiere del Decre

to Presidencial, arrendamiento, donación, ~te. 

Pero aunado a todo esto, es imposible jurídicamente -

entender el carácter Patrimonial de los bienes que constitu

yen el Patrimonio de la Beneficencia Pública si no analiza-

mas ordenadamente su naturaleza Juridica, lo cual haremos en 

otro cap!tulo y tratado ampliamente, así como la Naturaleza 

Jurídica de la Dirección General de la Adnúnistración del P~ 

trimonio de la Beneficencia PGblica a lo cual dedicaremos las 

siguientes p!igi.nas: 

La Direcci6n General de la Adrninistraci6n del Patrimo

nio de la Beneficencia Pública perdió la facultad de perci-~ 

bir y administrar directamente los Recursos destinados por -

el Estado al sostenimiento de los Servicios de asistencia -

PGblica a partir de abril de 1947 (~ease Decreto en Apendice) 

En la actualidad, los recursos son incorporados al presupueE 

to de la Secretaría de Salud, para serle entregádos posterioE 

mente a través del Patrimonio de la Beneficencia PGblica, CB 

ya funci6n est!l así reducida al papel de simple cajera, en c~ 

lidad de subvenciones y subsidios muchas veces insuficientes 

y no siempre oportunos pucstc que est§ sujeto a dilatados -
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tráñtites burocráticos, con perjuicio evidente para los me-_-

nesterosos cuyas necesidades nada saben de complicados pro-

cedimientcs y sí exigen una eficaz y expedita atenci6rlo 

No está por demás recordar que la Beneficencia PQbli- , 

ca desde el momento en que quedó dentro de la órbita del de

ber del Estado, según expresión de la Ley de Nacionalización 

de Bienes, tiene encomendada una actividad propia del Poder 

Público; pero es una actividad desprendida de la Administra

ci6n Central en atención a su naturaleza t~cnica y completa

mente ajena a la Política, pues por experiencia se sabe que 

la intervención de ésta redunda siempre en perjuicio de aqu~ 

lla actividad. Es decir, la Beneficiencia Pública debe con~ 

tituir un servicio descentralizado por funci6n y por regi6n. 

Por funci6n puesto que se realiza a través de un plan concr~ 

to, elaborado sobre bases t~cnicas, y por regi6n en cuanto -

se cumple en la medida de las necesidades de la población -

menesterosa radicada en determinada circunscripci6n territo

rial. 

Por otra parte, si recordamos la historia del desen- , 

volvimiento de la Beneficencia Pública a través de los diveE 

sos Decretos analizados en el primer capitulq ·cabe Qnicamen 

te subrayar que todas ias disposiciones legales e~pedidas --
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sobre la materia, en poco más de un siglo, abundan en la te~ 

dencia hacía la descentralización completa, creando un Patri

monio especial al establecimiento püblico, independiz5ndolo 

del Patrimonio General del Estado, lo cual facilitar!a las -

liberalidades de los particulares, pues sabrS.an que su apor

tación servirá para el desarrollo de servicios descentraliz.9:._ 

dos y no se confundirian con la masa general de los fondos -

públicos. 

Por lo tanto, pnra lograr una plena planeaci6n, organi 

zaci6n y Control del Patrimonio de la Beneficencia pública, 

es necesario reivindicar para el Patrimonio de la Beneficen~. 

cia Pública no sólo la facultad de percibir y administrar di

rectamente los Recursos destinados por el Estado y los parti

culares a la Asistencia Pública, sino ademlis la personalidad 

jurídica necesaria para defender en juicio todos los bienes -

afectados al mismo servicio social. 



CAPITULO III. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA Y SU INTERV'ENCION 

EN EL JUICIO SUCESORIO 
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l.- CAPACIDAD JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 

DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

A este punto surge la interrogante acerca de quién 

-o- qu~ le otorga capacidad jurídic~ a la Administraci6n del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública para poder intervenir 

en la tramitaci6n de un Juicio sucesorio. 

En el capitulo lo. vimos que el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Salud en su artículo 3o. crea el Organo De~ 

concentrado denominado Administraci6n del Patrimonio de la ~. 

Beneficencia POblica y en su art1cu1o 320. en sus fracciones 

I y I I establece que la Administraci6n del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública tiene competencia para ejercer los ; 

derechos en favor de la Beneficencia Pablica y Administrar·-. 

los Bienes que constituyen su patrimonio. 

La fracci6n II le dá la facultad de representar los --

intereses de la Beneficencia PGblica en toda clase de juicios 

y procedimientos. 

Asimismo, ya habíamos visto que por Acuerdo Presiden--
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cial del 26 de marzo de 1947 se le reconoció a la entonces 

secretaria de Salubridad y Asistencia, la facultad de Admi

nistrar los bienes que constituyan el Patrimonio de la Ben~ 

ficencia Pública, facultad que desempeña a través de la Ad-.

ministración del Patrimonio de la Beneficencia PGblica. 

Es decir la Secretaria de Salud tiene facultades de -

Administración, facultad que desempeña a trav-és de la Admi-

nistraci6n del Patrjmonio de la Beneficencia Pdblica y ésta 

tiene a su vez facultades de Representaci6n en los intereses 

de la Beneficencia Pública en toda clase de Juicios y Proce

dimientos , y a la Secretaria de Salud, la Ley Orgánica de -

la Administración Pública Federal la faculta para adminis--

tiar el Patrimonio de la Beneficencia Püblica e.n el Distrito 

Federal a través de los articules 14, 16, 26 y 39 en su fra~ 

ci6n lII. 

Y ahora bien, para poder actuar dentro de un Juicio - , 

Sucesorio, es el mismo C6digo Civil vigente para el Distrito 

Federal en Materia Coman, y para toda la Repablica en Mate-

ria Federal, expedido el 3 de enero de 1928 quien reglamenta 

el derecho coman de la Beneficencia PGblica para heredar bi~ 

nes muebles -e- inmuebles de particu1ares tal y como se des

prende de los siguientes articulas, 



Articulo 1602.- Tienen derecho a heredar por 

sucesi6n legitima: 

I.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, 

parientes colaterales dentro del 4o. grado y -

la concubina -o- el concubina si se satisfacen 

en este caso los requisitos señalados por el -

articulo 1635. 

64. 

II.- A falta de los anteriores, la Beneficen-

cia PGblica. 

Artículo 1636.- A falta de todos los herederos 

llamdos en los capitules anteriores, sucederá -

la Beneficencia PGblica, 

De la misma suerte, el C6di90 de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal reglamenta la 

participaci6n de la Beneficencia Pública en sus 

siguientes numerales: 

C6digo de Procedimientos Civiies 

Articulo 815.- Si no se hubiere presentado ni~ 

gún aspirante a la herencia antes -o- despu~s -

de los edictos -o- no fuera reconocido con de

rechos a ella ninguno de los pretendientes, se 

tendr~ como heredera a la Beneficencia PGblica. 



Articulo 843.- Si nadie se hubiere presentado 

alegando derecho a la herencia -o- no hubieren 

sido reconocidos los que se hubiesen presenta

do y se hubiera declarado heredera a la Benef d 

cencia PGblica, se entregarán a ésta, los bie

nes, y los libros y papeles que tengan relación 

con ella. Los demás se archivaran con los --

autos del intestado~ en un pliego cerrado y s~ 

llado, a cuya cubierta rubricarán el juez, el 

representante del Ministerio PG.blico y el se-

cretario. 

65. 

Son en si, todos y cada uno de estos elementos norrna-

tivos, los que le otorgan capacidad jurídica a la Administr~ 

ción del Patrimonio de la Beneficencia Pública dentro de un 

Juicio Sucesorio; y tambi~n se deduce que su capacidad jurí

dica se reconoce en virtud del acuerdo Presidencial del 25 -

de marzo de 1947 se reconoce la existencia de la Direcci6n -

General de la Administración del Patrimonio de la Beneficen

cia Pública que es el rubro bajo el cual la Beneficencia Pú

blica actúa en un Juicio Sucesorio tratando de agilizarlo ---

siempre y cuando pudiera tener interés econ6rnico -o- jurídi

co. 



2,~ DERECHO QUE TIENE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA HEREDAR 

EN UN JUICIO SUCESORIO 
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2 .- DERECHO QUE TIENE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA HEREDAR 

EN UN JUICIO SUCESORIO. 

Ahora analizaremos un punto importante, sobre el cual 

ni aún los mismos Jueces Familiares, Magistrados de las sa--

las Familiares -o- Jueces de Distrito en Materia Civil y Mi-

nistros de la Suprema Corte de Justicia en los Tribunales 

Colegiados en Materia Civil logran ponerse de acuerdo .. 

Ya ann'.izamos que la Beneficencia PGblica tiene derecho 

a heredar y este derecho se lo otorga el articulo 1602 en su 

fracción II y 1636 del C6digo Civil Vigente para el Distrito 

Federal, pero para que surja el derecho a heredar es necesa-

rio tener capacidad para heredar y a ello se refiere el artí 

culo 1313 del mismo .C6digo Civil, el cual en su fracción I 

expresa que se puede perder esta capacidad para heredar por 

falta de personalidad, y que para el caso de que hereden In~ 

tituciones -o- Entes Colectivos, estos deben estar dotados -

de personalidad jur'ldica, es decir ex~stir jurídicamente como 

Entes Colecti~as ya sea corno Asociaci6n, Sociedad, Patronato~

étc. 

Y a esto surge la interrogante, ¿cabria esta excepci6n 
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para la Beneficencia Pública? hasta ahora nadie lo ha inten

tado, pero si la Beneficencia PGblica no existe jurídicamen

te hablando, esta incapacidad para heredar en los términos -

de este artículo es aplicable, es decir, puede oponcrsele a 

la Beneficencia Pública la falta de personalidad Jurídica en 

raz6n de no existir Ley alguna que la cree jurí~icamente. 

Todo hemos oído hablar de la Beneficencia P6blica pero pocos 

nos hemos puesto a pensar si existe alguna Ley Org~nica que 

la reglamente como la Ley Orgánica del Departamento del Dis

trito Federal, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justi-

cia, Ley Orgánica del Seguro Social, Ley Orgánica del Info-

navit, étc. 

Mas sin embargo nadie lo ha intentado pero a mi.pa~ecer 

siento que proceder:í.a, pero mientras eso no pase, nadie puede 

negar el derecho que tiene la Beneficencia Pública para here

dar en un Juicio Sucesorio haciendo a un lado su capacidad -

Jur1dica. 

Para ello estableceremos como norma de partida, la in

terpretaci6n del articulo 1602 y 1636, ambos del C6digo Civil. 

De su lectura -e- interpretaci6n se deduce que la Beneficen-·~ 

cia Pública s6lo heredar§ a falta de descendientes, c6nyuge, 

ascedientes,parientes colaterales dentro del 4o. grado y 

la concubina -o-. concubinario, es decir existiendo una sola 
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persona que tenga alguno de estos tipos de parentesco, qued~ 

r~ autorn5ticamente fuera la Beneficencia PÜblica, es decir -

dejar~ de tener intervenci6n dentro del procedimiento. 

Con una sola persona que acredite su parentesco que lo 

une con el autor de la sucesión, es m~s que suficiente como 

para que la Beneficencia Pública deje de actuar en una suce

ci6n. 



3.- JUICIOS SUCESORIOS 
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3.- JUICIOS SUCESORIOS 

Los Juicios Sucesorios son una de las especies de los 

Juicios universales. Las otras como ya sabemos son los con

cursos y las quiebras mercantiles. 

Por juicio universal se entiende aqu~l en que se acum~ 

lan todas la acciones concernientes a una universalidad jur! 

dica para que ~sta sea liquidada. En los sucesorios, la un! 

versalidad ~st~ constituida por el Patrimonio del difunto. 

"Hay dos clases de juicios sucesorios: Las Testament~ 

rias y los Intestados. En ambos se liquida dicho Patrimonio, 

pero antes de hacerlo es indispensable determinar quiénes -

son los herederos, acredores y deudores del de cujus, y cuá

les los bienes que forman el haber hereditario"< 3 l. Es de--

cir, que un Juicio Sucesorio tiene varias etapas, debiendo -

ser la primera de ellas el aseguramiento de les bienes hered_! 

tarios, lo cual casi nunca -o- nunca se hace debido a negli

gencia de los Jueces -o- por no solicitarlo as1 los denuncia.!! 

tes; el mismo articulo 769 del c6digo de procedimientos civi-

(3) EDUARDO PALLARES.- Diccionario de Derecho Procesal Ci

vil Editorial Porrda. M~xico 1979. Pag. 499. 
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les así lo establece -e- incluso habla de una Audiencia, la 

cual nunca se lleva a cabo. 

Hay varias normas comunes a estos juicios sucesorios, 

sean testamentarias -o- intestados, y se podrían resumir de 

la siguiente ~anera: 

a) El aseguramiento de los bienes del que hablabamos 

arriba y del cual se propone una Reforma en el úl

timo punto del Cap!tulo VI de acuerdo con la -

actualidad imperante. 

b) No puede iniciarse un Juicio Sucesorio sin que se 

presente e~ acta de defunci6n respectiva y no sien 

do posible ~sto, otro documento -o- prueba bastan

te de la defunci6n. 

e) Es un Juicio atractivo, es decir a él pueden acu~ 

larse diversos juicios y que de manera limitativa 

señala el artículo 728 del C6digo de procedimien-

tos Civiles. 

d) Para el caso que nos ocupa, el Ministerio Público 

representa a la Beneficencia PGblica cuando no hay 
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herederos legitimas dentro del grado de Ley y mie~ 

tras no se haya hecho reconocimiento -o- declara-

ción de herederos. 

Ahora bien, ¿es verdaderamente conveniente que re

presente a la Beneficencia Pública el Ministerio -

Público? Lo seria si verdaderamente representara 

los intereses de la Beneficencia Pública, pero en -

la mayoría de las veces a pesar de no estar debida

mente acreditado el parentesco entre los denuncian

tes y el de cujus, el mismo Ministerio PGblico ex-

p.:-esa su aprobaci6n manifes tanda que 11 no se opone a 

que su Señoría declare corno heredero a tal -o- cual 

persona" aún, repito, sin estar acreditado dicho -

entroncamiento .. 

Es irrelevante, procesalmente hablando, esta Repr~ 

sentaci6n pues en muchas de las veces en lugar de 

coadyuvar con 1os litigantes de la Beneficencia -

PGblica, nos pone una infinidad de trabas, dejando 

entrever su ignorancia y la corrupci6n existente -

en este tipo de personas. 

e) Como Gltima norma canGn podemos señalar las diver-

sas etapas de este Juicio Sucesorio: 
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1) Reconocimiento de los Derechos hereditarios. 

2) Inventario y Avalúo de los bienes propiedad del 

de cujus. 

3) Conocimiento y aprobación de las cuentas de ad

ministración del albacea -o- cónyuge sup~rstite. 

4) División y Adjudicación de los bienes. 



4 .- OGl\~10S Y SUJETOS DE LA SUCESION 
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4.- ORGANOS Y SUJETOS DE LA SUCESION 

Para que todo Juicio Sucesorio pueda lleger ~ su con-

clusi6n natural, es decir a la liquidación del Patrimonio del 

de cujus, en favor de sus herederos -o- legatarios, es nece

saria la participaci6n activa de diversos 6rganos, autorida

des y personas, es decir unos cumplen su funci6n jurisdicci~ 

nal, de Representaci6n -o- como herederos -o- legatarios y -

acreedores del de cujus. 

Primeramente el Juez de lo Familiar que es el encarga-~ 

do de conocer de todo Juicio Sucesorio y que debe asegurar -

los bienes del de cujus dictando para ello todas las provide~ 

cias necesarias. Como encargado de la administraci6n de Ju~ 

ticia, a él le corresponde hacer la declaración de herederos 

-o~ el reconocimiento de los mismos de acuerdo con los docu

mentos que le presenten~ 

Enseguida el Ministerio Público, quien pe:i:sonifica el 

interés público que existe en el juicio sucesorio y tiene -

aderqás funciones de Representaci6n de los herederos cuando 

éstos se encuentren ausentes, de los menores -o- incapacita

dos que no tengan Representantes Legitimas y a la misma Ben~ 
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ficcncia Pública cuando no hayn herederos legítimos y siempre 

que no se haya hecho la Declaratoria de herederos. 

El Interventor, que puede ser nombrado por los herede

ros cuando no estén conformes con el nombramiento del Albacea 

-o- por el Juez de lo Familiar si pasados diez días de la -

muerte del de cujus no se presenta el testamento, si no hay 

nombrado albacea -o- si no se denuncia el Intestado -o- no -

compa~ecen los herederos y que funciona solo como simple de

positario de los bienes hasta en tanto no se nombre Albacea 

y en primer caso, vigilar el exacto cumplimiento del cargo de 

Albacea. 

El Representante del Fisco.- Su funci6n es muy limit~ 

da y está determinada. por Leyes especiales, pero conservando 

siempre la unidad del juicio. 

Ahora bien, los sujetos de la Sucesión serían: 

a) La sucesi6n del de cujus, en calidad de obvio, pue~ 

to que es presupuesto de todo juicio sucesorio el -
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deceso de una persona. 

b) Los herederos, y/o legatarios que en la mayoria de 

las veces son los denunciantes de la sucesión y que 

estén obligados a demostrar su entroncamiento con 

el de cujus, y que heredar~n de acuerdo con la PªE 

ticipación que la Ley les marca. 

c) Los Albaceas que pueden ser los mismos herederos -

-o- personas designadas por ellos y que sean de su 

confianza, y cuya principal función es la de admi

nistrar los bienes que constituyen el acervo here· 

ditario y sobre todo deducir todas las acciones qua 

pertenezcan a la herencia. 

No es materia de esta tésis estudiar a fondo a cada uno 

de estos sujetos, pero es necesario entender a cada uno de 

ellos y sobre todo su función principal, para poder darnos -

una idea de su acti~idad a lo largo del Juicio Sucesorio. 
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5. - PROCEDIMIENTO DE UNA SUCESION INTESTAMENTARIA 

por sucesi6n legitima se entiende 11 la que se difiere -

por la Ley en contraposiCi6n a la que tiene su origen en el 

testamento 11 <4l. Es decir, con el nombre de sucesi6n intest~ 

mentaría se conoce tambi~n a la sucesi6n legitima y lleva 

este nombre porque es la misma ley quien la dispone. 

La apertura de la sucesión intestamenturia -o- leg1ti

rna, conocida también como Juicio Ab-Intestato, procede segan 

el artículo 1599 del c6digo civil, en los siguientes casos: 

I. cuando no hay testamento, -o- el que se otorg6 es 

nulo -o- perdió su validez. 

II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes 

III. cuando no se cumpla la condición impuesta al here

dero. 

(4) EDUARDO PALLARES, , Diccionario de Derecho Procesal Ci-

vil Editorial Porrúa. M~xico 1979. Pag. 490. 
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IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repu

dia la herencia -o- es incapaz de heredar, si no se 

ha nombrado sustituto. 

Cabe aclarar que en caso de un repudio sin mencio

nar el sustituto en favor de quien se hace, la PªE 

te que queda ·~acante puede pertenecer a la Benefi-

cencia Pública aunque no exista disposición legal 

algúna. 

Ahora bien, contrariamente al principio que rigi6 en el 

pasado, de que no se puede morir dejando parte de los bienes 

por· testamento y parte intestado, el artículo 1601 del mismo 

ordenamiento establece: "Si el testador dispone legalmente 

de una parte de sus bienes, el resto de ellos Zorma la suce

si6n legítima. 

"La funci6n del autor de la herencia corno sujeto del -

derecho hereditario es radicalmente distinta en ambas suce-

siones. 

En esta sucesi6n Legítima desempeña un papel de simple 

punto de referencia para que se opere la transmisi6n a t1tu-
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lo universal, extinguiéndose su personalidad con motivo de 

su muerte, sin que sean admisibles las ficciones de continu! 

dad -o- supervivencia de dicha personalidad en el herede---

ro" (S). 

En relación con el primero de ~stos casos, se entiende 

lUe el autor de la herencia, no otorg6 disposición testamen

taria -o- revoc6 alguna disposición testamentaria otorgada -

con anterioridad. 

Por lo que respecta al segundo de los supuestos, se -

puede considerar, que el testador, ~nicamente dispuso de una 

parte de sus bienes, por lo que la otra deberá ser materia -

de sucesi6n legítima. 

Asimismo, procede la sucesión legrtima en el tercer -

caso, cuando el testador señaló en el propio testamento cieE 

tas condiciones impuestas al hered0ro, pero 6ste no las cum-

ple. 

(5) JOSE BECERRA BAUTISTA.- El Proceso Civil en México.

Editorial PorrGa. México 1981. Pag. 492 y 493. 
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Finalmente se puede decir, que dentro de los supuestos 

que establece la Gltima fracción del artículo 1599 del Códi

go Civil, existe incapacidad del heredero, por actos inmora

les, falta de Personalidad, delito, falta de reciprocidad irr 
ternacional, motivos de orden pablico, presunción de influe~ 

cia contraria a la voluntad del testador -o- a la integridad 

del testamento, renuncia y remoción de un cargo conferido en 

testamento. 

Cabe mencionar y aclarar en esta parte, dos artículos 

sumamente importantes; el articulo 1602 del propio ordena- r 

miento sustantivo establece que tiene derecho a heredar por 

sucesi6n legítima, los descendientes, ascendientes, cónyuge 

parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubi-

na -o- el concubinario, (Reforma publicada en el diario of! 

cial del día 27 de diciembre de 1983) y a falta de todos 

ellos y solo a falta de ellos, la Beneficencia PGblica. Con 

la salvedad de que el parentesco por afinidad no da derecho 

a heredar, (1603) y que los parientes mfis prOximos excluyan 

a los más lcj~nos, ~rt!culo 1609 que se refiere a la concu-

rrencia de hijos y descendientes de ulterior gr~do, deseen-

dientes de hijos premuertos y hermanos con sobrinos, hijos -

de hermanos -o- de medios hermanos premuertos. (1632). 
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"En la suc0s1ón lcg"í.tima lü tri:insmisi6n opera a título 

universdl en favor de aqu~llas personas que por virtud del -

parentesco, matrimonio y concubinato, en nuestro Derecho y a 

falta de ellas la Beneficiencía Pública, son llamadas a hcre-

dar por disposición de la Ley, en el orden, términos y condi 

cienes que la misma establece'' {G). 

La sucesión se abre en el momento en que muere el au--

tor de la herencia y cuando se trata de la presunci6n de mue.!: 

te de un ause~te (1649 c6digo civil). 

Es decir la muerte del autor de la herencia es el su--

puesto principal y básico del derecho hereditario y a él se 

refieren múltiples consecuencias que adem§s se retrotraen a 

esa fecha. 

Es la muerte del autor de la sucesión la que determina 

la apertura de la herenciu y opera la transmisi6n de la pro-

piedad y posesión de los bienes a los herederos y legatarios 

Los herederos y legatarios adquieren derechos a la propiedad 

(6) .JOSE BECERRA BAUTISTA.- El Proceso Civil en M1h<ico.

Editorial Porrúa. Mé:.:ico 1981. Pag. 495. 
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y posesión de los bienes de la herencia 1 desde la rr.uerte del 

autor de la succsi6n. 

Se dice que los herederos son propietarios y poseedo-

res en la parte alícuota correspondiente, antes de la acept~ 

ción de la herencia. 

Esta concepci6n es totalmente contraria al concepto m2 

dernc de propiedad, aportado por el maestro Ernesto Guti~--

rrez y Gon:.::ález·, cuando nos dice que propiedad 11 es el dere-

cho real más amplio 1 para usar, gozar y disponer de las co-

sas, dentro del sistema jur"'í.1ico positivo de limitaciones y 

modalidades impuestas por el legislador de cada época''. En 

este concepto, subsiste el elemento clásico de la propiedad, 

el Jus abuntendi, -o- facultad de disponer de la cosa, ele-

mento que no se d& a los herederos pues no pueden disponer de 

los bienes de la sucesión si no hasta después de la declara

toria de herederos -o- aceptación de la herencia. 

Ahora veremos la tramitación de la sucesión intestarnen 

taria. 

El artículo 799 del Código de Procedimientos Ci-
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cho denuncie un Intestado, debe justificar el 

parentesco -o- 1azo si existiere y q•Je lo hu-

biere unido con el autor de la herencia, en el 

grado por el gue pueda considerarse heredero -

legítimo, debiendo indicar además los nombres 

y domicilio de los parientes en lfnca recta -

y del c5nyuge sup~rstite y a falta ellos- de -

los parientes colaterales dentro del cuarto -

grado, además de exhibir las partidas del Re-

gistro civil que acrediten su parentesco. 

Como consejo de la experiencia vivida en tribunales, -

es de recomendarse que no se denuncie juicio intestado alguno 

si no se est~ seguro de demostrar el parentesco con el de 

cujus -o- el entroncamiento existente. 

Es menester acreditar el entroncamiento con el de cujus 

en términos del artículo 39 del c6digo civil, que en su par

te limitativa establece que el estado civil, s6lo se compru~ 

be con las constancias relativas del registro civil y que -

ningdn otro documento -o- medio de prueba es admisible para -

comprobarlo; sin embargo la misma disposici6n, en su parte -

enunciativa, agrega que dicha taxativa regirá salvo los casos 
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expresamente e:-:ceptu..i.dos por la ley; excepciones en las que -

pueden considcrc1rsc las contcmpl.:1das por los artículos 40, 341 

360 del c6digo civil, conc~tenados con los articulos 382 a -

389 del citado ordenamiento y relacionados con las diversas 

fracciones del Código de Procedimientos Civiles. 

Es dcc ir cuando una persona carezca de su acta de na-

cimiento deberá manifestarlo al juez del conocimiento en el -

mismo escrito de denuncia, encontr~ndose por lo tanto en 

los casos de excepción que señala el articulo 39 del C6digo -

Civil, es decir en la excepción contemplada en el artículo -

40, del mismo Código. 

El articulo 40 del Código Civil establece que: 

Articulo 40.- Cuando no hayan existido regis

tros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles -

-o- faltaren las formas en que se pueda supo-

ner que se encontraba el acta, se podrá reci-

bir ?r~cba del acto por instrumento -o- testi

gos. 

El articulo 39, establece que ningún otro medio 

de prueba c6mo no sean las constancias del re- , 

gistro civil, son admisibles para comprobar el 
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estado civil, saJvo los casos expresamente exceE 

tuados por la ley, por lo que haciendo una in--

terpretaci6n a contrario censu, se deduce que -

son admisibles en los casos expresamente excep-

tuados por la ley otros medios de prueba y el -

artículo 40 marca uno de estos casos de excepci6n 

al artículo 39. 

Siendo ~ste tan claro, no existe un criterio uniforme 

a esta interpretación, y los funcionarios del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública siguen manteniendo como asuntos de 

inter~s muchos casos de estos en que los denunciantes acre

ditan encontrarse en los casos de excepci6n y exhiben otros 

medios de prueba para demostrar su entroncamiento, creando 

con ello múltiples gastos a los denunciantes y legítimos he

rederos, creando asimismo una mala imagen de los abogados -

que sf damos la cara en los Tribunales por la Beneficencia -

Pública. 

Ahora bien ¿como se acredita el encontrarse en los ca

sos de excepci6n? Para ello recurriremos a una T~sis Juris

prudencial que interpreta claramente el artfculo 40 del C6d_! 

go Civil. 
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Estado Civil.- A falta de la constancia (juriscruden

cia) del Registro Civil, puede demostrarse con otras pruebas. 

Interpretaci6n del articulo 40 del Codigo Civil del Distrito 

Federal. 

El artículo 39 del Código Civil, establece que el 

Estado Civil de las personas se comprueba solamer!. 

te con la constancia del Registro, salvo los ca-

sos expresamente exceptuados por la ley. El art! 

culo 40 del propio ordenamiento citado, dispone -

que se podr~ recibir prueba del acto por instru-

men to -o- testigos, "cuando no hayan existido re

gistros". La interpretaci6n de esta excepci6n al 

articulo 3o. debe ser no solamente en el sentido 

de que no se hubiera establecido la institución -

del Registro Civil, sino también en el sentido -

de que la persona de la que se trata no se encue~ 

tra inscrita en dicho Registro. 

Amparo en Revisi6n.- s.s.A. 30-octubre-1978.- unani

midad de votos. Ponente.- Genáro David Gón~orn Pimentel. -

Informe 1978. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Cjvil -

del Primer Circuito Página No. 8, 
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Es decir basta con solicitar al Registro Civil del lu

gar en que naci6 el denunciante, la constancia de la inexi~ 

tencia de su Registro a partir del año de su nacimiento, exhi:, 

birla al Juez del conocimiento y manifestarle que se encuen

tra en los casos de excepción. 

Pues bien, habiendo acreditado los estados de excepci6n, 

¿que debe hacer como denunciante?: 

Hacer uso del derecho que dan los articules 39 y 40 -

ambos en su G.ltima parte, esto ~s,acreditar el Estado Civil 

con cualquier medio de prueba admisible para comprobarlo, con 

instrumento·-o- testigos. Cabe aclarar que el mismo derecho 

lo ofrece el articulo 801 del Código de Procedimientos Civi

les que establece a la letra: 

Articulo 801,~ Los herederos Ab-Intestato, que -

sean descendientes del finado podrán obtener la -

declaraci6n de su derecho, justificando, con los 

correspondientes documentos -o- con la prueba que 

sea legalmente posible, su parentesco con el mis-

~ y con información testimonial que acredite -

que ellos -o- los que designen son los Únicos he-
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rederos. 

Debiendo aclarar que este artículo solo ofrece este d~ 

recho a los descendientes del finado. 

Hay otra tesis jurisprudencial que refuerza mi dicho a 

pesar de lo que digan y sostengan en contrario las autorida

des del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y que clara-

mente establece como pueden justificar su parentesco los de~ 

cendientes del de cujus en caso de no contar con su constan

cia del Registro Civil. 

Tésis Jurisprudencial No. 33, resolución al Amparo ---. 

743/85 interpueto por la misma Secretaria de Salud y Publi-

cada en el informe de labores del Presidente del Máximo Tri

bunal, correspondiente al año de 1985 y visible en la hoja -

77 del L•bro de Tribunales Colegiados, que a la letra establ_!!. 

ce: .. 

"Herederos AB-INTESTATO,- PRUEBA DE SU DERECHO.

Tratándose de la justif icaci6n del parentesco con 

el de cujus por parte de sus descendientes, ~ 
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no hayan sido inscritos, pues, si bien el articu

lo 39 del C6digo de 1.:i. Materia, estatuye que, el 

estado civil se acredita por aquél medio y que -

n:ngan otro documento -o- medio de prueba es ad-

n~si ble para el caso, ello debe entenderse que r! 

ge cuando se trata de justificar la filiación pa

ra todos los efectos legales pero no en cuanto h~ 

ce el derecho a suceder por herencia, pues en es

te evento; en concordancia por lo dispuesto por -

el artículo 801 del Código de Procedimientos Civi 

les los descendientes podrán demostrar su paren-

tesco con la prueba que legalmente sea posible, -

entre las cuales se encuentra la testimonial, PºE 

que es asi reconocida por la Ley, independiente-

mente de su utilidad, conforMe al mismo precepto, 

como justificación de que el interesado -o- las -

personas que designe son los únicos herederos'1 
.. 

Se podría escribir un libro completo sobre la forma - , 

de acreditar el entroncamiento -o- demostrar el parentesco -

con el autor de la Herencia, pero sin embargo no es toda la 

materia de esta Tésis, pero era necesario dejar bien asenta

do todo lo relacionado con los casos de excepción que son --
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El Juez radica el Juicio Intestado ordenado en el mis

mo auto que se giren los oficios llamados de ley a las disti~ 

tas Dependencias, Archivo Judicial, Archiva General de N:i.ta

rias y a la Beneficencia Pública, para que le informen sí en 

esas dependencias se encuentra depositado Testamento Público 

Abierto, Testamento 016grafo, Disposici6n Testamentaria aigu

na, otorgado por el de cujus y en caso de ser positivo, re~i 

tir copia certificada al Juzgado y por lo tanto sobre ser el 

in test.ano. 

En el mismo auto, previene al denunciante para que --

cumpla con la vocaci6n legítima que es el llanamiento virtual 

que se hace a todos los que se crean con derecho a la heren

cia, es decir le previene para que manifieste bajo protesta 

de decir verdad si existen algunas otras personas con dere- , 

cho a heredar y si es asi manifieste sus domicilios para --.

llamarlos mediante edictos -o- notificaci6n judicial y que -

se conoce con el nombre de delación Hereditaria. 

En este mismo auto de Radicación se le manda dar vista 
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que a su representaci6n social corresponda. 

Se promueve la contestaci6n de los oficios por las De

pendencias citadas y se exhibe la minuta sellada dirigida al 

Secretario de Salud, asimismo el Agente del Ministerio Pdbld 

co expresa su opini6n que por lo general es para insistir en 

la contestaci6n de los oficios -o- en reforzar el entronca-

miento por parte de los denunciantes -ó- aspirantes a la he

rencia, si no se encuentra debidamente acreditado. 

Enseguida el Juez cita a los denunciantes a una Audie~ 

cia denominada Informaci6n Testimonial dispuesta por el Art! 

culo 801 del Código de Procedimientos Civiles citado ante--

rionnente para gue acrediten que ellos--6- los que designen 

son los únicos h~rederos. 

Si a la celcbrncián de esta Audiencia est~ debidamente 

acreditado el entroncamiento y se ha definido con claridad -

quiénes son las anicas personas con derecho a heredar, el -

Juez cita los denunciantes para dictar sentencia Interlocut2 

ria de Herederos. 
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~\horu. bit·n, el reprcsenta.ntc de la Beneficencia PGb\i--

ca en el Juicio Sucesorio puede también pedir que pasen los -

autos a Sentencia Declaratoria de Herederos si no se encuen

tra debidamente acreditado el entrocamiento entre los denun

ciantes, presuntos herederos, y el autor de la herencia, so

licitando se declare como única y uni ·ersal heredera a la B~ 

neficcncia PGblica. 

Es decir el verdadero trabajo del Representante de la -

Beneficencia PGblica solamente es vigilar que se encuentre -

acreditado el entroncamiento de los denunciantes con el de -

cujus; si está acreditado, dar de baja el expediente, si na -

está· acreditado el entroncamiento, seguir el juicio hasta l~ 

grar que sea declarada heredera la Beneficencia Pública y A~ 

ministrativamente debe avocarse a la investigación de bienes 

muebles -6- inmuebles propiedad del de cujus, lo que anterioE 

mente señalé como interés Económico. 
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6. PROCEDIMIENTO DE UNA SUCESION TESTJ\MENTJ\RH,. 

Ya apuntabamos que si la herencia se difiere, como di

ce el J\rt1culo 1282 del Código Civil por ln voluntad del tes

tador lo primero que se debe hacer es saber qui~nes son los 

herederos y reconocer los derechos que se han derivado a su 

favor. 

La Sucesi6n Testamentaria es un especie de la suce--

sión 11 Mortis causa" que se produce mediante la expresi6n de 

la óltima voluntad de un causante, manifestada en cualquiera 

de las formas previamente establecidas por el legislador, es 

decir se basa en la existencia de un testamento válido hecho 

en cualquiera de las formas legalmente autorizadas. 

El Código Civil para el Distrito Federal en su Art1c~ 

lo 1295 def inc el testamento diciendo que es un acto person2 

lisirno, revocable y libre por el cual una persona capaz dis

pone de sus bienes y derechos y declara -6- cumple deberes -

~ara despu6s de su muerte. 

Tratándose de la herencia que se difiere por voluntad 
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del testador, lo primero que debe hacer el interesado es pr~ 

scntnr al Juez junto con el acta de dt"?funci6n -6- documento 

-6- prueba bastante, el testamento del difunto. (?) 

Será pues competente aquél en cuy a- comprensi6n haya -

tenido su 61timo domicilio el autor de la herencia. El Juez 

tendrá por radicado el juicio del testamentario y convocará 

a los interesados a una junta denominada, Junta de Herederas 

y para verificar la autenticidad del testamento presentado, 

ordena ~~e se giren los oficios llamados de Ley y citados en 

el punto anterior por si llegara a aparecer algan otro test~ 

mento otorgado por el de cujus. 

Ahora bien, para la Beneficencia Pdblica casi todo -

juicio testamentario es de baja para la Institución¡ hoy en 

dia nadie deja algo de sus bienes por testamento a la Benefá 

cencia PGblica, debido sobre todo al desprestigio de la In~ 

tituci6n, y si en el momento de la denuncia se presentan los 

herederos, es inGtil la presencia ae la Beneficencia PGblica. 

(7) Jos!; Becerra Bautista.- Proceso Civil en México.- Edi

torial Porrua. MCixico 1981. Pag. 497. 
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Una vez contestados los oficios, se celebra la audien 

cia a que hace referencia el Articulo 790 del C6digo de Proc~ 

dimientos Civiles y si el testamento no eS impugnado el Juez 

en esta audiencia deber~ reconocer como herederos a los que 

estén nombrados en las porciones que les corresponden y dis

cierne al Albacea nombrado su cargo otorgado en el testamen 

to. Es decir la resoluci6n Judicial solo tiene efectos decl~ 

rativos basada en el texto del testamento. 



7.- INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES 
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7. INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES 

Una vez determinada la titularidad de derechos a fa-

vor de los herederos testamentarios -ó- intestamentarios, es 

necesario conocer cuáles son les bienes, derechos y obliga-

cienes que constituyen el Patrimonio Nateria del proceso y -

que valor econ6rnico representan los bienes y los derechos e~ 

timables en dinero. 

Como antecedente para este punto y los dos siguientes, 

es necesario aclarar que trabajaremos en el supuesto que la -

Beneficencia Ptíblica es la titular de los derechos heredita-. 

ríos, es decir fue declarada como Cínica y universal heredera 

a bienes del de cujus. 

Al Albacea, persona fisica y representante del Patri

monio de la Beneficencia Ptíblica, dentro de los 10 días si-

guientes a la aceptaci6n de su cargo, se le impone el deber 

jurídico de proceder a la formaci6n del inventario y concluiE 

lo en un plazo de 60 d!as. Pero a ésto, surge una interroga~ 

te que pone en ~\ddencia el grave problema en que se encuen

tra actualmente los bienes que adquiere y administra el Pa-

trimonio de la Beneficencia Pública. Es importante señalar 
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en este punto, por virtud de tener íntima y estrechu relación 

con el presente estudio, para con la Institución misma y por 

ende con los albaceas, propongo que se tomen en consideración 

la creaci6n de una Ley Orgtinica que regule las actividades -

de la Beneficencia Pública, corno en diversas legislaciones -

locales que tiene una Ley de la Beneficencia Pdblica, ya que 

la Direcci6n General de la Administraci5n del Patrimonio de 

la Beneficencia Prtblica c~rece de personalidad Jurídica, por 

no encontrarse regulada bajo una Ley. 

¿Puede un Jefe de Oficina, como persona f!sica, repr~ 

sentar a un 6rgano desconcentrado que no tiene personalidad 

jur!dica dentro de una sucesión aceptando y ejercitando el -

cargo de albacea, el cual irnplíca una serie de responsabili 

dades?. 

En la realidad procesal s! se puede, pues hasta la f~ 

cha se ha venido haciendo, pero todo sin un sost~n jur1dico 

que as1 lo ordene. Ese sostén jur1dico debe ser la Ley Or-

ganica de la Dirección General de la Administraci6n del Pa- , 

trimonio de la Beneficencia Pablica y con base en esa Ley t~ 

ner una plena representaci6n en la sucesión y no como simples 

personas f1sicas. 
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Como decía anteriormente, es un verdadero peligro pa

ra la Institución el vivir en esta situaci6n jurídica inest~ 

ble; Existe como antecedente, el intestado a bienes de Gua

dalupe Caso Viuda de Solana, cuya sucesión se tramita el el 

Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar en el cual los denun-

ciantes en el toca de apelaci6n en la D6cima Primera Sala de 

Tribunal Superior de Justicia, se dieron cuenta de esta ano~ 

malidad jurídica, es decir la falta de representaci6n y per

sonalidad jurídica de la Beneficencia Pdblica para actuar en 

un Juicio Sucesorio exigiendo la exhibici6n del nombramiento 

hecho en favor del entonces Administrador del Patrimonio de 

la Beneficencia Pdblica, promoviendo incidente de falta de -

personalidad del Jefe de Mesa, representante de la Benefice~ 

cía Pdblica. 

Dejando esto por un momento concluiremos con este pu~ 

to señalando las obligaciones del albacea en la secci6n segu~ 

da del Juicio Sucesorio. 

Es recomendable para la Beneficencia PGblica presen- , 

tar al misíl'O tiempo el inventario y el avaldo de dichos bie-

nes para que inmediatamente el Juez apruebe por completo 

la secci6n segunda. 
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La Ley señala que es el Actuario del Juzgado -ó- un 

Notario Público quien debe practicar el inventario cuando la 

Beneficencia PQblica haya sido declarada ya sea como herede 

ra ·-ó- lega ta ria de determinados bienes. "Debe hacerse una 

determinación detallada del estado, con distinción del activo 

y del pasivo, de todos los bienes que formen el caudal here-

dita ria. 

Y de las obligaciones que tiene a su cargo ese mismo 

Patrimonio. Viene a ser como una radiografía del caudal r:=. 

licto en donde se enumeran los bienes y se mencionan las de!!_ 

das. ( 8 ) 

Administrativamente, el Jefe de mesa, representante -

de la Beneficencia PUblica y albacea de la sucesi6n elabora 

un Acta Administrativa de entrega de bienes a la Dirección -

de Administración de Bienes Muebles -e- Inmuebles. Tambi~n 

se proponen reformas a este en el punto quinto del Último e~ 

p1tulo de esta tesis. 

(8) Jase Arce y Cervantes.- De las Sucesiones.- Editorial 

PorrUa, México 1983.- Pag. 189 y 190. 



8.- ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y RENDICION DE CUENTAS 
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8. ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y RENDICION DE C:UE!'>TAS. 

Aprobada la Secci6n segunda, el albacea tiene como 

obligaci6n la administraci6n de los bienes y la rendición de 

la cuentas del albaceazgo. El Art1culo 845 del C6digo de 

Procedimientos Civiles, impone corno obligaci6n al albacea, a 

rendir la cuenta de su adrninistraci6n dentro de los cinco -

primeros días de cada año del ejercicio de su cargo. 

Centro toda aceptaci6n jur1dica, el Patrimonio de la 

Beneficencia Pública no rinde cuentas de la administraci6n 

de los bienes que han entrado en su Patrimonio. Se ha usado 

como costumbre el señalarle al Jue~ de lo Familiar que sim-

plemente no han cuentas de administraci6n que rendir -6- que 

como se es única y universal heredera no se deben rendir - ,

cuentas de administraci6n. 

Ahora bien, si no existe una corresponsabilidad soli

daría entre las Direcciones de Finanzas, que se encarga de -

administrar los bienes muebles -e- inmuebles, y la Direcci6n 

Jurídica la responsable directa ante terceras personas en di 

versos juicios, por medio de una información semestral y --

anual de lo administrado, se incurrir!a en responsabilidad -
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~enal o ci\•il ~ntc t~rc~ras personas con mejor derecho que -

la instituci6n en los juicios sucesorios o diversos, como -

sería una Petición de Herencia. 

Asimismo, Gltimamente se ha hecho costumbre ceder los 

derechos hereditarios en la misma secci6n segunda -6- terce

cera, para que con ello no se vea obligada la institución a 

rendir cuentas de administraci6n. Pero hay varias sucesio- , 

neE en las que ya se han cedido los derechos hereditarios a 

terceras personas y los denunciantes del Juicio Sucesorio 

-6- personas con mejor derecho exigen el pago de daños y peE 

juicios ocasionados con la celebraci6n de dicha cesi6n de -

derechos, con toda la razón del mundo. 



9. PARTICION DE LA HERENCIA 



119. 

9. PARTICIPACION DE LA HERENCIA. 

El albacea, dentro de los quince días de aprobado la 

cuenta general de administraci6n proceder~ a presentar el -

proyecto de partición, 

Ahora bien, hay varios asuntos en los cuales la Benefi 

cencia Pública es coheredera, situaci6n que desaparecerá -

con el paso del tiempo, pues la Beneficencia Pública podría 

ser declarada coheredera conjuntamente con la concubina -ó

el concubina, pero conforme a las refonnas publicadas en el 

Diario Oficial del 2? de diciembre de 1983, el concubinario 

y la concubina tienen derecho a heredarse recíprocamente. -

Debido a esto trataremos tambi~n esta secci6n del Juicio -

Sucesorio como si la Beneficencia PUblica fuese declarada -

~nica y universal heredera. 

El albacea, representante de la Beneficencia Pdblica 

presenta su proyecto de Partici6n. Si es coheredera, se 

le manda dar vista al coheredero por el t~rmino de diez días 

para que exprese lo que a su derecho convenga. Si nada exp2 

ne el -6- los coherederos el Juez lo aprueba y dictará sen

tencia de Adjudicación. Enseguida, el albacea propondrá al Not~ 
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ria Pdblico para que elabore la escritura de Adjudicaci6n n 

favor de la institución, el Juez por lo general lo acepta y 

manda poner a disposición del Notario los autos del juicio -

sucesorio; el Notario recoge el expediente del juzgado y el~ 

bora la escritura de adjudicación, la cual recoge la Benefi

cencia Pt1blica después de 3 -6- 4 años porque supuestamente 

no hay presupuesto para pagar al Notario Ptíbl ico. 

como ccncluisión a estos tres últimos puntos de este 

capitulo y atendiendo al problema y peligro en que se en-

cuentran los bienes que actualmente administra el Patrimonio 

de la Beneficencia Pública hago una proposición. 

El aseguramiento de los bienes de la herencia se hace 

efectivo mediante la posesión virtual o material, que otorga 

el Secretario Actuario, al albacea del o de los inmuebles -

que constituyen el acervo hereditario de la sucesión respec

ti'V'"ü y derivado de ello la celebraci6n de contra tos de arre!!. 

damiento con los ocupantes de los inmuebles, con la f inali-

dad de desvirtuar cualquier acci6n posesoria o de otra índole 

terceras personas interesadas. Ahora bien, la formaci6n de 

inventarios, administraci6n de los bienes, rendici6n de cue~ 

tas, la partici6n y adjudicaci6n de los bienes de la heren--
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cia en los juicios correspondientes, ya sean civiles o ~a~i

liares, debe necesariamente hacerse con la participación 'J -

colaboración de las Direcciones de Finanzas, de Bienes "/ De

sarrollo Social y de la Direcci6n Jurídica, en razón de que 

son las dos primeras nombradas las que reciben materialrr:entc: 

los bienes muebles, inmuebles y ·;aJores, por condacto de los 

albaceas de las sucesiones, en las que lu Benef ice~cia ?Gbli

ca es coheredera o dnica y universal heredera, y la última -

de las nombradas la responsable directa ante terceras perso

nas en los juicios respectivos. 

Para ello, se deben elaborar expedientes consecu::ivos 

o tarjetas de control de los juicios sucesorios o conexos -

con las Direcciones mencionadas, con el objeto de que los -

albaceas soliciten la información respectiva de la adminis

tración de los bienes en forma semestral y anual para los -

efectos de rendir cuentas según lo ordenan los Códigos Pro , 

cesal y Sustantivo. 

Son obligaciones inherentes de las dos Direcciones ,

mencionadas el pagar los impuestos, tanto predial corno por 

consumo de agua, el registro de los contratos de arrendamie~ 

to celebrados con la institución, todo ante la Tesorería del 

Distrito Federa¡ derivándose unu rendici6n de cuentas y ad-
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ministración correcta. 

con lo anterior, se evitaría una intervención fiscal 

por parte de la Tesorería del Distrito Federal, a través de 

un Requerimiento de Ejecución, por adeudos o gravámenes de 

los inmuebles que pertenezcan a la Beneficencia Pública y -

serviría a futuro a la escrituraci6n definitiva. 
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CAPITULO IV. 

EL JUICIO ORDINARIO CIVIL "PETICION 

DE HERENCIA" 

l. EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO DEL JUICIO 

PETICION DE HERENCIA. CARACTERISTICAS GEN~ 

RALES. 

2. ¿COMO SE PUEDE COMPRODAR EL PARENTESCO DEN

TRO DE ESTE JUICIO? 

3. DIFERENCIA CON EL JUICIO SUCESORIO EN CUJ\!:! 

TO A LA FORMA DE ACREDITAR EL PARENTESCO. 
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Recordemos la taxativa del Artículo 39 del Código Ci

·\:il Vigente: "El Estado Civil se comprueba con las constan

cias relativas del Registro Civil; ningún otro documento ni 

medio de prueba es admisible para comprobarlo". 

¿t,caso ésto quiere decir que si por negligencia de 

los Padres al no haber registrado civilmente a sus hijos, - , 

6stos no tienen el derecho a heredarlos, -6- no pueden acre

ditar su e~tado civil de hijos, hermanos, -6- sobrinos del 

autor de la sucesi6n? 

Ya habíamos ffientado coma precedente que si los denun

ciantes pretendían demostrar su entroncamiento solo con ceE 

tificados parroquiales tendr!an siempre como ºespada de --

Darnócles11 ''a la Beneficencia Pública" es decir en cualquiera 

de las cuatro instancias la Beneficencia Pablica puede ser -

declarada heredera y dejar fuera a los supuestos herederas. 

¿Cuál es la defensa -6- acci5n en contra de una sen-.

tencia definitiva de este tipo? 

Se puede afinnar que la acción de petición de herencia 
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bien preparada, siendo demasiado detallistas y con conocirnie~ 

to de causa de sus antecedentes y sus consecuencias es la fÓE 

mula mágica para combatir a la Beneficencia Pública y eso es 

lo que vamos a analizar y estudiar en este capítulo. 

Siempre he pensado que un Abogado que maneje a la peE 

fecci6n el ejercicio de esta acción podrta tramitar en su -

despacho exclusivamente Juicios de Petici6n de Herencia en -

contra de la Beneficencia Pública y ser una verdadera amena

za para la institución. 



l.- EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINAIUO DEL JUICIO l'ETICION 

DE HERENCIA - CARACTE:RISTICAS GENERALES. 
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1. EL PROCEDIMIEl>TO CIVIL ORDINARIO DEL JUICIO PETICION 

DE HERENCIA - CAPJ\CTERISTICAS GENERALES. 

11La acc;i6n de petición de herencia es una acci6n real, 

mediante la cual se reivindica la herencia considerada como 

una universalidad jurídica!' ( 9 ) 

El origen de esta acción de petici6n de herencia, lo 

he encontrado en el principio jur:ídico que dice: "si eres -

heredero, siempre lo eres". Aunque este principio jur1dico 

-v.ertido en el ejercicio de esta acción tiene una limitación 

y esa limitaci6n la encontraremos en la siguiente tesis ju

risprudencial: 

11 sucesiones~ Prescripción de la acción de Pet!_ 

ci6n de Herencia 11 
.. 

Son presupuestos de la acción de Petici6n Ce H,g_ 

rencia. 

a) Que la herencia exista; b) Que se haya he

cho la Declaraci6n de Herederos donde se exclu-

(9) Eduardo Pallares.- OP. CIT. Pág. 36 



y.:i. -u- orai ta al actor; e) Que los bienes de 

la Herencia sean poseidos por el albacea de -

la sucesi6n, por el heredero aparente y exce_.E 

cionalmente por personns distintas de las in

dicadas. Salvo prueba en contrario, se pres~ 

me que el albacea fue puesto en posesión de -

los bienes, posesión que marca el momento del 

nacimiento de la ucción de petición de heren

cia y por ende, el instante en que debe empe-. 

zar a cont~rse e} término de la prescripción 

extintiva de diez años a que se refiere la -

L(-:>y. 

119. 

Ap!\ndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semana

rio Judicial de la Federación .. - 4a. parte. - 3a. sala. - · 1041" 

Solo agregaré que la ~ltima parte de esta tesis juri.:! 

prudencial se ref ierc al caso en que hayan transcurrido diez 

años a partir de la declaratoria de herederos y por lo tanto 

causa estado dicha interlecutoria y ya no se está en posibi

lidad de ocurrir al juicio de petici6n de herencia en t~rmi

nos del artículo 1652 del C6digo Civil, esto aunado al Artí

culo 812 del C6digo de Procedimiento Civiles en donde se es

pecifica que la declaraci6n de herederos de un intestado sur 



120. 

te el efecto de tener por legitimo poseedor de los bienes, -

derechos y acciones del difunto a la persona en cuyo favor 

se hizo, de ah1 que el término de diez nños comience a con- , 

tar desde la declaratoria de herederos. 

Es ilá<;ico que solo dos Art1culos del Código de Proc~ 

dirnientos Civiles regulen esta acci6n tan importante, lo --

cual crea muchas lagunas -e- interrogantes, sin embargo le -

son aplicables algunos articules del título décimo cuarto del 

mismo c6digo que trata de Jos juicios sucesorios, pero que -

se prestan a la interpretaci6n judicial y doctrinal totalmente 

distintas. 

Explicaremos algo de las viscisitudes de este juicio. 

Ya vimos que se dá contra el declarado heredero, albacea de 

la sucesión -6- poseedor de los bienes de la herencia y tie

ne corno principal objetivo que el juez reconozca como legit_! 

mo heredero al demandante y se haga la rectificaci6n corres

pondiente en la sentencia declaratoria de herederos en la -

cual debe incluírsele al demandante y obviamente si se dá -

en contra de la Beneficencia Pública, el objetiv·o consecuen

te es excluir a la Beneficencia PGblica, pues el Artículo --

1602 del C6digo Civil claramente establece que la Beneficen

cia PGblica tiene derecho a heredar por sucesi6n legitima -
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solo a falta de descendientes, cónyuges, ascendientes, pa--

rientcs colaterales dentro del cuarto grado y la concubina -

-6- concubinario, y así lo reafirma el Artículo 1636 del mi~ 

mo oriJenamicnto y si el demandante ejerce Ja acci6n de peti , 

ci6n de herencia es porque se encuentra dentro de alguno de 

los supuestos del Articulo 1602 del C6digo Civil y al adqui

rir--~- rcconocérsele ése carilctcr, debe excluirse a la Ben~ 

ficencia Pablica en la declaratoria de herederos, puesto q1Je 

existen otras personas con mejor derecho a heredar. 

Ahor, bien, en virtud <l~ LLatarse de un juicio disti~ 

to, el escrito inicial de demanda debe presentarse por of i-

cialia de partes común y posteriormente puede optarse por la 

acumulaci6n al Juzgado que conoce del intestado -6- esperar 

la sentencia y dcs~ués solicitar dicha acumulaci6n, como 

cualquier juicio ordinario civil, se debe notificar a la Be-. 

neficencia Pública como demandada para que la conteste en el 

término de nueve dias; la Beneficencia Pública al contestar 

niega toda acción y derechos que le pudieran corresponder al 

actor en virtud de que no acredit6 debidamente su parentesco 

con el autor de la sucesi6n conforme al Articulo 39 del C6d~ 

go Civil Vigente. 

El siguiente paso es la Audiencia Previa y de Conci-
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liaci6n en ln que obvi3mcn"::e nuncc:t ~:'.!Y un arreglo de:bido a que 

lo que exige el actor es que se le reconozcan sus derechos -

hereditarios y se excluya a la BenBficencia Pública. 

Ahora bien, como la siguiente fase procesal es el of~~ 

cimiento, admisión y desahogo de pruebas, esta fase es propia 

de un análisis un poco más detallado, el cual se realizará· .

en 1.os siguientes dos puntos de este capitulo, solo basta de

cir que los dos puntos petitorios más importantes y que no -

deben de faltar de cualquier demand<3 en ejercicio de la peti

ci6n de her~ncia· son: 

a) El conocimiento de legitimo heredero, en base a -

las pruebas ofrecidas, a bienes del de cujus en -

virtud de encontrarse en alguno de los supuestos 

que marca el Articulo 1602 en su fracci6n primera 

del C6digo Civil Vigente y: 

b) Con fundamento en el Articulo 815 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

la exclusión de la Beneficencia Pública en la d~ 

claratoria de herederos que se combate, y con 

ello la aplicaci6n de todas las consecuencias leg~ 
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les, siendo las más importantes, la rendición de· 

cuentas de los bienes administrados propiedad del 

autor de sucesión y la rcivindicaci6n de esos bi~ 

nes en favor del actor si logra demostrar su ac--

ci6n, es decir se le entreguen los bienes heredi

tarios con sus accesiones, sea indemnizado y como 

ya mencionábamos, se le rindan cuentas de admini.§ 

traci6n. 

Adem~z agregaré que pueden acudir a la petición de h~ 

rencia quienes hnyan acudido al intestado y perdido en la 

última instancia y quienes no hayan acudido al intestado Y·, 

se vean afectados en la posesi6n jur'id.ica de los bienes del 

de cujus. 



2.- ¿COMO SE PUEDE COMPROBRAR EL PARENTESCO DENTRO DE ESTE , 

JUICIO? 
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2. ¿COMO SE PUEDE COMPROBAR EL PARENTESCO DENTRO DE ESTE 

JUICIO? 

El Articulo 14 del Código de Procedimientos Civiles -

establece claramente que la acci6n de petici6n de herencia -

se ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, 

por lo que en tal virtud, el principal objetivo de esta ac-

ci6n es demostrar ése carácter de legítimo heredero del de -

cujus, y una vez habiendo demostrado tal car§.cter, la Benefi 

cencia Pdblica queda automdticamente excluída de la sucesi6n. 

Dentro del Juicio sucesorio Intestado, el único medio 

de acreditar el parentesco con el autor de la sucesi6n es ~ 

exhibiendo las constancias relativas del registro civil tal 

y como lo establecen los Articules 799 del Código de Procedi 

mientas Civiles y 39 del Código Civil, pero en un Juicio Or

dinario Civil petici6n de Herencia, es admi~ible para acredf 

tar la acci6n cualquier medio de prueba siempre y cuando no 

est~n prohibidos por la Ley ni sean contrari~s a la moral. 

Veamos el Articulo 289 del Código de Procedimientos 

Civiles: 



Artículo 289 .- Son admisibles como rnedios

de Prueba aqu~llos elementos que puedan pr9 

ducir convicci6n en el ánimo del Juzgador -

acerca de los hechos controvertidos -6- du

dosos. 

126. 

Es decir, siendo el ejercicio de la acci6n de petici6n 

de herencia un Juicio Ordinario Civil, para acreditar el pa

rentesco que "me une con el autor de la sucesi6n puedo ofre

cer como medio de prueba todo aquel elemento que pueda prod~ 

cir en el ánimo del Juzgador la convicción de que efectiv-ame!l 

te soy descendiente, c6nyuge, ascendiente, pariente colate-

ral dentro del cuarto grado, concubina ·-.6- concubinario del 

autor de la sucesi6n." 

Por lo general se ofrecen como pruebas para acreditar 

el parentesco; los siguientes documentos: 

a) Actas de Bautizo debidamente certificadas -6- co

tejadas por Notario Público, las cuales tienen ve

lar probatorio conforme a los Articulas 327 frac

ción VI y 412 del Código de Procedimientos Civi

les. 
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b) Constancias de Inexistencia de Registro con el fin 

de dar pleno valor probatorio a las actas de Bau-

tizo, y acreditar que se encuentran en los estados 

de excepción il que se refieren los Artículos 39 y 

40 del Código Civil. A~nado a estos documentos -

para relacionarlos, transcriben la siguiente tesis 

Jurisprudencial que les permite probar su derecho 

como herederos AB-INTESTATO .-. 

11 Heredcros AB-Intestato, prueba de su derecho.

tratándose de la justificación del parentesco -

con el de cujus por parte de sus descendientes, 

no puede exigirse que necesariamente aporten las 

constancias del Registro Civil que lleven a ése 

resultado, en caso de falta de las mismas -6- ·-. 

que no hayan sido inscritos, pues si bien el A~ 

ticulo 39 de la Materia estatuye que el Estado 

Civil se acredita por aquél medio, y que ningún 

otro documento -6- medio de prueba es admisible 

para el caso, ello debe entenderse que rige.-.-

cuando se trata de justificar la filiaci6n pa

ra todos los efectos legales, pero no en cuan

to hace al derecho a suceder por herencia, pues 

en este evento, en concordancia con lo dispues

to por el Artículo 801- del C6digo de Procedi-

mientos Civiles, los descendientes podrán de---
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mostrar su parentesco con la prueba que legal

mente sea posible, entre las que cuenta la te~ 

timonial, porque es así reconocida por la ley, 

independientemente de su utilidad, conforme al 

mismo precepto, como justificaci6n de que el -

interesado -6- las personas que designe, son -

los únicos herederos".. Amparo en Revisi6n ---

743/85 secretaría de Salubridad y Asistencia -

29 de Agosto de 1985. Unanimidad de votos. P2 

nente Jos~ Becerra Santiago. Secretario: Gus

tavo Sosa Ortíz. 

También invocan la T~sis Jurisprudencia! que aparece 

en el Capítulo anterior y que en obvio de repetici6n me re~

mi to a ella y que se refiere a la interpretaci6n del Artícu

lo 40 del C6digo Civil del Distrito Federal. 

Todo esto se menciona solo con el único fin de darle 

plenc. validez probatoria a las actas de Bautizo, acreditar -

encontrarse bajo los estados de~~cer<:i6n; y hacerle ver al -

Juez que la única manera de demostrar el parentesco es con 

otros medios de prueba que la Ley autoriza. 
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Ahora bien para reforzar la acción se ofrecen con fu~ . 
damento en el artículo 341 del C6digo Civil para demostrar la 

fi.liaci6n, la prueba testimonial, en virtud de existir indi--

cios de pruebu por escrito, es decir se ofrecen testigos que 

puedan declarar que el denunciante es descendiente, cónyuge, 

ascendiente, pariente colateral dentro del cuarto grada, con

cubina -ó- concubinario del autor de la sucesión. 

Otros documentos que pueden ofrecerse como pruebas y 

acreditar la acción de petici6n de herencia, son por ejemplo 

Boletas de Calificaciones, donde aparezca el nombre del Pa--

dre -ó- tutor, cuando quieran acreditar su derecho los des, 

cendientes, y algunos otros documentos pGblicos -6- privados 

que sirvan como indicios -6- presunciones resultantes de hechos 

ciertos que se consideren que puedan demostrar la relaci6n -

de parentesco entre el denunciante y el autor de la sucesión. 
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3. DIFERENCIA CON EL JUICIO SUCESORIO EN CUANTO A LA FOR

MA DE ACREDITAR EL PARENTESCO. 

Ya en el punto anterior mencionábamos algo acerca de 

ésta gran diferencia, sin embargo ahora lo haremos con un p9 

ce rn§s de claridad. 

La diferencia estriba en que en el juicio sucesorio I~ 

testado para acreditar el entroncamiento solo se puede hacer 

exhibiendo los atestados del registro civil correspondientes, 

es decir, actas de matrimonio y de nacimiento, segGn se tra; 

te de la calidad -6- car§cter del presunto heredero. De no 

hacerlo as1, siempre tendrá problemas con la Beneficencia PQ 

blica, es decir, necesariamente los jueces exigen la exhibí, 

ci6n de tales documentos para poder estar en posibilidad de 

dictar la sentencia interlocutoria declaratoria de herederos. 

Mientras que en el juicio ordinario civil, petici6n de 

herencia, como mismo juicio ordinario para acreditar la --

acción, el Código de Procedimientos Civiles permite ofrecer 

como prueba cualquier elemento, medio de prueba, que pueda -

crear en el juzgador la convicci6n de que efecti~mente el -

demandante tiene legítimo derecho a heredar por haber acred! 

tado su lazo de parentesco que lo une con el autor de la su, 
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cesi6n, es decir puedo acreditar mi derecho a heredar con la 

prueba que legalmente sea posible, pudiendo ser testimonia-

les,. documentales públicas y privadas, fotografías, cintas·, 

de audio y Video, inspección judicial, pericial, y una muy -

importante en este juicio, la presuncional humana basada en el 

an~lisis de diversos documentos y hechos narrados con clari~ 

dad en el escrito inicial de demanda. 

Como último consejo, recomiendo a los Abogados litiga~ 

tes del juicio sucesorio intestado -6- juicio ordinario civil 

petici6n de herencia que en el momento de presentar su escr1 

to inicial de denuncia -6- demanda, anexen con lujo de deta- 1 

lle un árbol genealógico de la sucesión en el que aparezcan 

claramente el de cujus y la persona -6- personas denunciantes 

así como una descripción detallada de los documentos con los 

cuales acreditan el lazo de parentesco existente entre el d~ 

nunciante y el autor de la sucesión. 
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1. PERSONALIDAD JURIDICA DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICEN

CIA PUBLICA. 

La Personalidad Jur1dica: Ahora bien, admini,strativa

mente, el Patrimonio de la Beneficencia PQblica tiene su --

apoyo en el Artículo 3o. del Reglamento Interior de la Seer~ 

taría de Salud y este artículo le dá el carácter de órgano 

desconcentrado y se le denomina Adrninistraci6n del Patrimo-

nio de la Beneficencia Pública. Esto ya lo habiamos señala

do en el primer capítulo y lo único que queda por decir es 

que el Patrimonio de la Beneficencia Pública carece de pe~-~ 

sonalidad jurídica propia en virtud de ser un 6rgano deseo~ 

centrado dependiente de la Secretaría de Salud, y recordemos 

nuevamente que el Artículo 1313 del C6digo Civil establece -

como limitación a la capacidad de heredar en su fracción -

primera la falta de personalidad. Pero siempre ha manejado 

su devenir hist6rico con personalidad Jurídica y Patrimonio 

propio y a pesar de ser un 6rgano desconcentrado actGa como 

un verdadero organismo descentralizado con personalidad pr~ 

pia, administrando bienes y derechos sin ser persona jur1di 

camente hablando. Con €ste supuesto de que la Beneficencia 

Pública carece de personalidad Jurídica estudiaremos ampli~ 

mente el Régimen legal de los bienes de la Beneficencia Pú

blica, o mejor dicho el c<J.rácter Jurídico y Administrativo 

de los bienes que adquiere. 
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2. REGIMEN LEGl\L DE LOS BIENES DE LA !3DlEFICENCIA Pl!ELI

CA. 

En ningún momento ha sido considerado el Patrimonio -

de la Beneficencia Pública como un 6rgano crea.do por y para 

la Secretaria, de Salud, máxime que la Beneficencia PG.blica 

existe muchísimo tiempo antes de que. hubiere sido creada e~ 

ta Secretaría, ya que como se estableció en el primer capí

tulo, el manejo de los Bienes de la Beneficencia Pública e~ 

tuvo a cargo de la Secretaría de Gobcrnaci6n, después al de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, posteriormente 

bajo la vigilancia del Departamento del Distrito Federal, y 

después dependió de la Secretaría de Asistencia Públic<l y -

por último actualmente es Administrada por l~ Secretaría de 

Salud, de donde se desprende que la Beneficencia Pública ha 

sido manejada Administrativamente como un órgano desconcen

trado, pero desde un principio no se han atribuido las caraE 

terfsticas legales propias. 

Corno se puede apreciar, nor el análisis de las dispo

siciones normativas que han Venida rigiendo la administra-

del Patrimonio de la Beneficencia Pública, se desprenden --

tres importantes conclusiones: 
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1. Que el Gobierno Federal ha van.ido ejerciendo y -

ejerce, en relación al Patrimonio de la Benef ice~ 

cia Pública, exclusivamente funciones de protec-

ci6n, cuidado y administración. 

2. Que no existe disposición alguna que confiera a la 

Federación la propiedad de los bienes que integran 

este Patrimonio. 

3. Dt~hos bienes s6lo pueden ser aplicados al fin -

propio de su afectación original, es decir a la B~ 

neficencia PGblica. 

La Doctrina denomina a esta minifestaci6n corno "Patri

monio de Afectaci6n 11 y Rafael Rojina Villegas lo define como 

11 Un Conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones, Afectados -

a la realizacii5n de un fin Jur1dico-Econórnico que le dci aut2 

nom1a propia y que permite la existencia de ur. Régimen Jurí

dico especial, para darle también fisonomía distinta en el -

Dere~ho, a esa masa aut6noma de bienes. 

En el caso de la Beneficencia Pública se presentan los 
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tres elementos -6- requisitos para que se configure el Patr~ 

monio de Afcctaci6n. 

l. Que exista un conjunto de bienes, derechos y obli

gaciones destinados a la realización de un fin. 

En el caso particular, es evidente la existencia -

real de un conjunto de bienes, derechos y obliga

ciones afectos a la realización de un fin determi

nado. 

2. Que este fin sea de naturaleza jurídico-económica. 

Es tarnbi6n evidente que el fin reviste un importa!!_ 

te contenido económico. 

3. Que el Derecho organice con Fisonom1a propia, y -

por consiguiente, con autónornía, todas las relaci_g 

nes jurídicas activas y pasivns Qt;: Acreedores y - , 

Deudores, en funci6n de aquélla masa independiente 

de bienes, derechos y obligaciones. En la espe-

cie, el fin de la Beneficencia PGblica es recono

cido por el Derecho y existe una reglamentaci6n -

Jurídica que le da autonomía al conjunto de bienes 

que integran este Patrimonio. Por lo tanto se --
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puede obtener otra conclusión: 

4. Los Bienes que integran el Patrimonio de la Bene ~ 

ficencia Públicü tienen una naturaleza especial y 

forman un Patrimonio Autóno~o en relaci6n al Patri 

monio Federal, al cual nunca han ingresado y, la 

Federaci6n, por conducto de la Secretaría de Salud, 

ejerce sobre ellos una facultad de Administración 

diversa del Derecho de Propiedad. 

Hay quienes consideran que debido a ésta facultad de 

administración por parte de un 6rgano del Gobierno Federal, 

como lo es la Dirección General de la Administraci6n del Pa 

trimonio de la Bcncf icencia Pública, esos bienes son del do 

minio privado de la Federación por encuadrarse en la frac-

ción VI del Art~culo 3o. de la Ley General de Bienes Nncio -

nules que reputa como bienes del Dominio Privado de la Fed~ 

raci6n a: 

"Los dem§s que por cualquier título jurídico adquiera 

la Federaci6n 11
• 
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Es decir, piensa que la Federación adquiere estos bie

nes por conducto de un órguno desconcentrado de la Secretaria 

de Salud, pero en la facultad de administración que sobre los 

bienes que integran el patrimonio de la Beneficencia Pública 

ejerce el Estad0 , no se configura el Derecho de Propiedad -

entendido en sus tres elementos¡ Jus Utendi, Facultad de -

Servirse de la Cosa; Jus Fruendi, Facultad de Disfrutor de -

la Cosa; y Jus Abutendi, Facultad de disponer de la Cosa. 

En tal virtud, los bienes de la Beneficencia P(iblica -

son desde su origen como tales, afectos a un fin dct~rminado 

que es precisamente la Beneficencia y el Est.ado no tiene en 

nuestro sistema legal, facultad alguna para disponer de ----. 

ellos para un fin distinto. Por lo tanto, no es posible ha

blar de Propiedad de la Fedcraci6n ni de que dichos bienes 

ingresen a su Patrimonio. 

Ha.y quienes también propugnan y sostienen que los bi~ 

nes que integran el Patrimonio de ln Beneficencia PGblica -

son bienes del dominio pliblico de la Federaci6n por el solo 

hecho de estar afectos a un servicio peíbl ico. Se basan en 

que la Fracci6n V del Artículo 2o. de la Ley General de Bi~ 

nes Nacionales, reputa como bienes del dominio público de 
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la Federación u los inmuebles destinados por la. Feder.ación 

a un servicio Público. Señalan que la Beneficencia PCiblica 

como actividad a!:iumida por el Estndo es un servicio público 

y en cunnto l~s bienes del Patrimonio de la Beneficencia PQ 

blica est~n destinados a ése fin, son pOblicos como público 

es su destino .. 

A ~ste respecto, el solo hecho de que la funci6n de~-. 

Beneficencia Pública sen asumida por un órgano de la Admini~ 

tr.ación Pública rcdcral, no la convierte en una función pG

blica.. Es r 1 _::cir, no cum9le la función de la Beneficencia -

Pública r:on los requisitos que caractcriz,J.n .::il servicio pú

blico, corno son la Generalidad {todos los habitantes tienen 

Derecho u usar los Servicios públicos) Uniformidad, (todos 

los habitantes tiene Derecho a las Prestaciones del servicio 

en Igual(lad de Condiciones}, Continuidad, (no interrupcit>n 

del Servicio), Regularidad, (Debe manejarse conforme .J: Re

glas), Persistencia, (el Servicio debe existir en tanto suE!_ 

sistan lus necesidades públicas para cuya satisfacción fué 

creado) . Estos elementos no concurren en las actividades -

de la Beneficencia Pública, es decir, no se trata de un seE 

vicio publico. 

Es decir, el carácter Jurídico Qe los bienes que con~ 
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tituyen el Patrimonio de la Beneficencia Pública no es bie

nes del Patrimonio de la Federación ya sean del dominio pG

blico -6- del dominio privado. 

El Patrimonio de la Beneficencia Pública no solo es i~ 

dependiente del Estado, si no que se ha personificado en la 

Beneficencia Pdblica para el efecto de la realización del -

fin determinado de prestar servicios de Beneficencia para el 

cual está afectado. 

El Ejecutivo Federal al autorizar la enajenaci6n en -

diversos acuerdos presidenciales, ha venido reiterando la 

autonom1a a que he hecho referencia. 

Ahora bien, en el reglamento interior de la Secretaría 

de Salud se encuentra claramente impl!cito el reconoci.mien

to a la autonomía del Patrimonio de la Beneficencia PObli-

ca. En la fracción II del Articulo 39 se faculta a la Ad

ministraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Pública para 

representar los intereses de la Beneficencia Pública en to

da clase de Juicios y Procedimientos, disposici6n que no -

tendrta raz6n de ser si los bienes fueran del Patrimonio -

de la Federación ya que la representación de la Federación 
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La misma Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado -

por la autonomía del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

pues en una ejecutoria dictada expresaba que la Beneficen .

cia Pablica se le ha dotado de Patrimonio, Independizándola 

del Patrimonio del Estado, sin que tenga nada que ver el -

Gobierno Federal en el negocio, puesto que no tiene nin~ún 

interés directo en el mismo. Esta Ejecutoria es ·Visible a 

fojas 2754 del Semanario Judicial de la Federaci6n, Sa. épQ 

ca. 'l'omo XC~. 

El problema de dilucidar la naturaleza de los bienes 

que integran el Patrimonio de la Beneficencia PGblica se d~ 

be principalmente a la falta de un marco Jurídico preciso. 

Si consideramos al Patrimonio de la Beneficencia Públ! 

ca como autónomo del Patrimonio de la Federación, la Admi-

nistraci6n de éstos bienes por parte de la Administración -

del Patrimonio de la Beneficencia Pública puede ejercerse -

con mayor libertad y agilidad, pudi€ndose proceder a la en~ 

jenaci6n de los bienes mediante acuerdo del ejecutivo Fede

ral. 
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Señalaré también que la Ley General de Bienes Nacion~ 

les en su Artículo 63 preve~ la existencia de bienes que -

sin ser del Patrimonio de la Federación, deben ser ~dmini~ 

tradas .. 

La Beneficencia Pública en nuestro Derecho positivo -

se entiende referida o la soberan1a de cada una de las ent~ 

dades Federati\'aS, por lo que si la Beneficencia Pública se 

confiere u una sola Entidad Federativa los bienes que la ~ 

integran se entendera'n en favor de una circunscripción te-

rritorial es decir de una Entidad FederattVa y por consi-

guiente, revestidos de cierta autonomra por el car6ctcr sob~ 

rano del Estado. 

Otra caracteristica importante delos bienes que consti 

tuyen al Patrimonio de la Beneficencia Pública es con res--. 

pecto a las atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Ur

bano y Ecología, las cuales solo deben limitarse a la su~eE 

visi6n de la aplicaci6n de dichos bienes a los fines a que 

están destinados y al avalúo de los inmuebles. 

Todos ,los bienes que hereda la Beneficencia Pública -

mientras no se le adjudiquen plenamiente no pueden ser co~ 
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sidcr."ldos cor.10 bi~nes nilc ion a les yn que la Benef icc~1ci a PQ 

bl ica sola'.ncnte tiene un.:i cspcctnt iva sobre los bit.:ncs de 

lns sucesiones hasta en tanto no se efcctCie ln adjuc1icaci6n 

en su favor. 

!·~inalmcntc mencionaremos que si los bienes de la Bcne 

ficencia Pública se consideran como bienes particulares por 

estar rcgul~dos por el Dcrecl10 privado, la facultad de la -

Secretaría de Salud para administrar estos bienes, es una -

facultnd muy especial, amplin e independiente ya que así -

lo señala el Acuerdo Presidencial multicitado del 26 de maE 

zo de 19,17 i•l señalar que 6sta facultad de Administraci6n -

es sobre la base de las facultades así reconocidas a la miE 

mu Secretaría. Por lo tanto los bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes al Patrimonio de la Beneficencia Pablica a§ 

quiridos por cualquier título deberán entenderse corno bienes 

privados que tienen una naturaleza especial y fonnan un Pa

trimouío Autónomo en reluci6n al Patrimonio Federal, desti

nados u fines asistenciales y de Beneficencia Pública, Adm~ 

nistrados por la Secretaría de Salud. 
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l. ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

Para poder entender corno podr!a intervenir en una for

ma mlis 16gica y racional la Beneficencia Pública en el Jui

cio Sucesorio es necesario tener un bosquejo general de co

mo se encuentra encuadrada dentro de la Administraci6n Pú-

blica Federal. Para ello analizaremos brevemente las ba-

ses de organizaci6n de la Administraci6n Pública Federal. 

El Articulo lo. de la Ley Orgánica de la Administra--

ci6n Pública Federal establece que la Administraci6n Públi

ca Federal tiene dos tipos bases de organizaci6n: Central.!_ 

zada y Paraestatai. 

La Administraci6n Pública Centralizada esta integrada 

por la Presidencia de la República, las secretarias de Es

tado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduria 

General de la República. 

La Administraci6n Ftlblica Paraestatal esta integrada 

por las siguientes Entidades: 
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a) Organismos Descentralizados. 

b) Empresas de Participaci6n Estatal. 

e) Instituciones Nacionales de Crédito. 

dl Organizaciones Auxiliares Nacion~les de Crédito. 

e) Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas. 

f) Fideicomisos. 

Analizaremos brevemente la Administración Pública Ce;i 

tralizada. 

En términos generales las instituciones centralizadas 

reciben esta denominaci6n porque se concentran alrededor 

del titular del Poder Ejecutivo quien mantiene la unidad y 

la coordinación entre ellas a través de una relación de Je

rarquia la cual es posible gracias a las facultades de dicho 

titular y que son los poderes de mando, decisión, nornbramien 

to, revisión y de vigilancia. 

La Centralización Administrativa consiste en mantener 

la unidad del Poder Ejecutivo. Siempre que nos encontramos 

órganos Administrativos ligados mediante las clases de pote~ 
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tadcs u.rrib.J, scñ.:ilad.óls, por una orqanizaci6n jcrtlrqllicamcnte 

superior nos encontramos frente a unu régimen de org.:i.nizaci6n 

de administración centralizada. Es decir los órganos se agr~ 

pan coloc~ndose unos respecto de otros en una situaci6n de -

dependencia. La Centralización tambi~n consiste en reunir -

toda la Organizaci6n Administrativa en el Gobierno, esto es 

en el Poder Ejecutivo, existe la subordinaci6n estricta y d! 

recta de los 6rganos Públicos al poder central para satisfa

cer las necesidades públicas. La Prestación de los Servicios 

Públ ices a cargo del Es ta do está en manos del Poder Central. 

El Articulo 17 de la Ley mencionada señala que para la 

más eficaz atención y despacho de los asuntos de la compete~ 

cia de los Secretarlos de Estado y los Departamentos Admini2 

trativos éstos puedan contar con 6rganos administrativos --

desconcentrados que les est~n jertiquicamente subordinados. 



2. - ORGl\NISMOS DESCENTRl\L IZl\DOS Y ORGl\NOS DESCONCENTRl\DOS 

CARl\C'l'ERISTICl\S Y DIFERENCIAS. 
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2. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ORGANOS DESCONCEXTRADOS 

CARllCTERISTICAS Y DIFERENCIAS. 

Para poder analizar las ventajas de la creaci6n del -

Patrimonio de la Beneficencia Pública como organismo desceE 

tralizado es necesario entender y manejar las di:erencias -

entre un organismo descentralizado y un 6rgano desconcentra-

do, así como sus principales caracter1sticas. 

- Organismos Descentralizados. 

La descentralizaci6n responde a la lucha entre el In-

tervencionismo Estatal y la Iniciativa Privada, pues los or-

ganismos descentralizados son un tipo de Instituci6n en que 

"el Gobierno se combina con los particulares para la presta

ci6n de los servicios pQblicos, para la explotación de algu-

nos bienes del Estado y para que mediante la aportaci6n en -

socied~d de Capital Público y Privado, con el est!mulo de -

obtención de utilidades, se incremente al desarrollo econ6m! 

ca de la Colectividad" (lO) 

(10) Horacio Castellanos Coutiño.- "El Estado y los Organis-. 
mos Descentralizados". Revista de la Facultad de Dere-
cho de M~xico T-XI enero-junio 1961 Normas 41 y 42 pág. 
130. 



156. 

En la descentralizaci6n Administrativa no existen o no 

se manifiestan, en t6rminos generales, algunos de los elerns-. 

mentos de la relaci6n juridica. 

La descentralizaci6n d1a a día va tomando mayor incre-

mente en los Estados contemporáneos y en términos generales 

"consiste en confiar la realización de algunas actividades -

administrativas a 6rganos que guarden con la administración 

central una relaci6n que no es la de Jerarquia (ll) 

Descentralizar en sentido Jur1dico Administrativo, es 

la acci6n por la cual el Estado atribuye funciones y trans_ 

fiere medios a otras Personas Jurídicas. 

"La Descentralización se caracteriza por la diversifi:_ 

cación de la coordinaci6n administrativa. Descentralizar -

no es independizar si~o solamente alejar -6- atenuar de la -

Jerarquía Administrativa, conservando el poder central limi

tadas facultades de vigilancia y control" (1 2) 

(11) Gabino Fraga.- Derecho Administrativo, lOa. Edición, -
Editorial Porrúa, S.A. México o 1963, Pág. 164 

(13) Andres serra Rojas.- Derecho Administrativo.- Editorial 
Porrúa, México 1965, Pág. 482. 
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Comúnmente se conocen 3 diferentes tipos de desccntr!,. 

lizaci6n: 

a) Por territorio viene a ser el Municipio Libre. La 

descentralizaci6n por regi6n es más bie 1 :n¿ fonna 

de centralizac::O:: politica administrativa. 

b) Descentralización por colaboraci6n. , Propiamente 

no pertenece a la organizaci6n paraestatal. Es -

ur~a colaboración impuesta -6- autorizada por el -

Estado a organismos privados en el ejercicio de·

una funci6n administrativa. 

e} Descentralización por Servicios.- Obedecen a la -

idea de la mejor prestación de servicios públicos 

al margen de toda función política. El Estado -

crea organismos descentralizados por serv·icio que 

al Estado se le hacía difícil; 

El fracaso de la descentralizaci6n por servicio radi

ca en la creencia de que estos organismos son empresas par

ticulares, deformando la ideología de los mismos. 
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Las principales caracter1sticas de los organismos des 

centralizados son: 

a) Son Personas Juridicas. 

b) Estan dotadas de una personalidad Jur1dica propia. 

e) Cuentan con un Patrimonio propio del cual la empr~ 

sa dispone de él para la mejor consecuci6n de los 

fines que se le han atribuido. 

d) Tienen autonomía org~nica ya que son personas di~ 

tintas al Estado. 

e) Solo pueden ser creados por medio de una Ley, pr~ 

dueto del poder Legislativo. Debe prevalecer al 

principio de supremacía de la Ley y por lo tanto, 

no es materia de un Reglamento la creaci6n de estos 

organismos. El Ejecutivo no tiene facultades ad

ministrativas para crearlos. 

f) Tienen un estatuto legal qu., los rige. 

g) su régimen patrimonial es especial por lo que de

ben procurarse los recursos necesarios para la re~ 

lizaci6n de sus fines y tener el derecho de finan

ciarlos. 

hl sus actividades son ae carácter caucialmente t~c

nica y no político y precisan para su existencia 
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de un servicio p6blico técnico. 

i) Pueden a su vez crear dentro de él una desconcen-

traci6n distribuyendo oficinas, distritos, agencias, 

6rganos de ejecuci6n, étc. en diV~rsos puntos del 

país. 

- Organos Desconcentrados 

La desconcentración consiste en atribuir facultades de 

decisión a algunos 6rganos de la administración que, a pesar 

de recibir tales facultades, siguen sometidos al poder jerar 

quico. 

El Estado tramite alguna -6- algunas de sus competen

cias en un órgano administrativo, por lo que el Estado los 

atribuye cierta y limitada competencia y poder de decisión. 

Son parte de una misma persona Jurídica Pública, el Estado, 

y por consecuencia no se les da personalidad Jur1dica pro-

pia y no salen del vínculo del poder central y quedan obli

gados a subordinarse a los principios de la organización ad

ministrativa centralizada y tampoco se les dota de un patri

monio propio, pero en cambio, si se les otorga un ámbito t~ 

rritorial dentro del cual tienen competencia. 



160. 

La desconcentraci6n no es mfis que una pseudo-descentr~ 

lizaci6n porque en realidad el poder central no abandona su 

poder de decisi6n, -ó- no la abandona si no en apariencia. 

El establecimiento de estos órganos desconcentrados -

obedece a que sus actiVidades son de carácter esencialmente 

técnico y no politice y en segundo lugar a que su función -

precisa de una mayor indepe~dencia es decir gozan de lo que 

se conoce como autonomía t~cnica. El órgano desconcentrado 

depende directamente de una secretaria y sus característi-.

cas son: 

a)_ No es persona moral. 

b) No tienen personalidad Jurídica. 

e) No tienen Patrimonio. 

d) Tienen autonom!a técnica pero no orgánica 

e) Dependen directamente del Secretario al ramo al 

que pertenecen. 

f) Se les ubica en el organigrama de la dependencia 

en que se crean. 

g) Y por consecuencia quedan localizados dentro de -

la Organización Centralizada del Estado. 



3. CREACION DE UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRllLIZADO QUE 

SE DENOMINE BENEFICENCIA PUBLICA. 
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3. CREACION DE UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO QUE 

SE DENOMINA BENEFICENCIA PUBLICA. 

"Volviendo a leer las caracteristicas de los organismos 

descentralizados y los órganos desconcentrados y relacionanJ~ 

estas características con las funciones y visicitudes en la 

vida del Patrimonio de la Beneficencia Pública he encontrado 

que no hay ningún obstáculo o inpedimiento como no sea el pg_ 

litico para que la Administración del Patrimonio de la Benefi 

cencia PGblica se convierta en un organismo descentrali2ado& 

En el punto anterior mencionábamos que la creaci6n§e 

un organismo descentralizado solo podia hacerse por medio.

de una Ley por lo que se propone tramitar·la expedición de--. 

una iniciativa de Ley que bien pudiera llevar el nombre de·

Ley Orgánica de la Administraci6n del Patrimonio de la Bene

ficencia Pública en la cual se contemplan todos y cada uno 

de los puntos que regularan la actividad de la Beneficencia 

Pablica, entre otros, su intervención en el Juicio sucesorio 

Administración de sus bienes, car~ctcr de los bienes, oblig~ 

ciones y facultades de cada una de las tres direcciones que 

la componen, interés o baja en un determinado Juicio suces2 

rio étc. 
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Solamente funcionando con el carácter de organismo de2 

centralizado podr1a intervanir en una forma m~s lógica y ra

cional en el Juicio Sucesorio y sobre todo para el debido -

cumplimiento de los fines que en realidad deben perseguir. -

Se eliminarían vicios como el problema de la Personalidad ~ 

Jur1dica, la naturaleza de los bienes, y en fin ventajas que 

se analizarán en el siguiente punto. 

A continuación indicaremos los puntos esenciales por 

los que la Beneficencia Pública debe ser considerada como -

organismo descentralizado, puesto que se encuentra más cer, 

ca de la descentralización que de la desconcentración, es -

decir se reunen en sus características mayores elementos de 

la descentralización que de la desconcentraci6n: 

a) Esta dotada de una Personalidad Jurídica con vicios 

puesto que el Juicio Sucesorio no se ocurre con el 

nombramiento debido. 

b) Funciona como una verdadera persona Juridica, pues 

es sujeto de derechos y obligaciones. 

c) Cuenta con un Patrimonio Público del cual dispone 

para la mejor consecución de sus fines. 
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d) En cuanto a su Patrimonio se dice que es persona 

distinta al Estado. 

e) No cuenta con un estatuto legal pero está debidc , 

roer.te reconocida su función en base a los ordena

mientos que se anexan como apéndice. 

f) Su r€gimen patrimonial es especial y adem~s se pr2 

cura los recursos necesarios para la reali~aci6n -

de sus fines y tiene derecho de financiarlos. 

g) sus actividades son de car~cter t€cnico y no polf 

tico y precisa para su existencia de un servicio 

pública técnico. 

Ahora bien, todos estos elementos coinciden con los--. 

características de los organismos descentralizados y de ahi 

la inquietud por que el Patrimonio de la Beneficencia PGbli

ca se convierta en un organismo descentralizado. 



4. VENTAJAS DE LA CREACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO. 
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4. VENTAJAS DE LA CREACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

COMO ORGANISMO DESeENTRALIZADO. 

Ahora bien, es importante distinguir si habría venta

jas -ó- no si el Patrimonio de la Beneficencia Pablica se -

institucionalizará como un organismo pablico descentralizado, 

pues si no existieran ventajas en el cambio éste no tendr1a 

razón de ser. 

a) Jur!dicas.- Una de las ventajas jurídicas más im

portantes es el otergamiento de la personalidad j~ 

rídica, pues ya no se tendria el temor constante -

de que en cualquier momento pudiera perder la Ben~ 

ficencia Pública capacidad de heredar por falta de 

personalidad. 

Otra ventaja muy importante es la creaci6n de un -

estatuto legal que regule por completo toda la ac

tividad del Patrimonio de la Beneficencic1 Pública 

dicho estatuto legal sería la Ley Orgánica de la -

Arninistraci6n del Patrimonio de la Beneficencia -

Pública. 

Otra ventaja jurídica sería la representacl6n pl~ 

na de los Abogados representantes del Patrimonio 
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de la Beneficencia Pública. 

Otra ventaja más sería la creación de un estatuto 

legal para los funcionarios encargados del orga-

n ismo. 

b) Patrimoniales.- La ventaja Patrimonial seria def_i 

nir con claridad y fuera de toda duda la natural~ 

za Juridica de los bienes adquiridos por el Patr_i 

monio de la Beneficencia Pública y de tal suerte -

pasarían automática!l\ente a formar parte de los bie 

nes del dominio público, en razón de que quien los 

adquiere es un organismo descentralizado, Entidad 

de la Administración PÚblica. 

Conforme a esta definición los bienes que constit~ 

yen el Patrimonio de la Beneficencia Pública esta

rían sujetos al régimen Jurídico del dominio públ_i 

co por lo que cualquier controversía Jur1dica re-

lacionada con dichos bienes deberá ventilarse ante 

los tribunales del fuero Federal y los representan 

tes y albaceas físicos se convertirán en coadyuva~ 

tes del Procurador General de la República a través 

del Agente del Ministerio Público Federal Adscrito 

a todos y capa uno de los Juzgados de lo Familiar 

en donde se tramita los juicios sucesorios en don-
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de fué declarada heredera la Beneficencia Pública. 

e) Desde el ámbito de la Administración de Personal.-

Desde este punto de vista también el personal que 

elabora dentro de la Administración del Patrir:\Onio 

de la Beneficencia Pública tendr!a ventajas labor~ 

les: 

- Mejores sueldos: todos sabernos la situaci6n eco

nómica de los trabajadores d~l~s organismos des

centralizados, donde sus prestaciones económicas 

rebasan y por mucho a las que actualmente goza--

mos los trabajadores del Patrimonio de la Bene--

ficencia Pública. 

Derecho de Huelga 

Mejores Prestaciones Sociales 

Mejores Instalaciones para el Desemp~ 

ño de nuestro Trabajo. 

- Contratar a las personas rn5s capaces y colocar 

en los puestos de mando a profesionistas con a~ 

plio dominio del Juicio Sucesorio y üna visión -

Histórica de la Beneficencia Pública. 

d) Desde un punto de Vista técnico y administrativo -

de Organización. 
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- La principal ventaja sería la autonomia técnica, 

debido a lo técnico en su trabajo. Y digo auto-. 

nomia técnica plena y no figurada, corno el poder 

emitir li~remente cualquier documento adrninistr~ 

tivo con el fin de lograr un mejor desempeño de 

su actividad. 

- Tendría un apoyo Jurídico-Administrativo base de 

su organizaci6n el cual seria la Ley Orgánica de 

la Administraci6n del Patrimonio de la Benefice~ 

cia Pública. 

- Una ventaja fundamental sería el contar con la· 

autonomía orgánica, que se adquiriría por el si~ 

ple hecho de ser organismo descentralizado. 

- Bien se podría considerar a la Beneficencia Pü-

blica como un servicio asistencial público t~c-

nico. 

- Podría crear a su vez, 6rganos de ejecuci6n, age~ 

cias u oficinas establecidas en diversos puntos 

del pais para que le ayuden en la ejecuci6n de sus 

fines, es decir propiciaría la desconcentraci6n -
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dentro del mismo Organismo. 

Ahora bien, como Organismo Público Descentralizado de

be contar con áreas de apoyo las cuales bien podrían ser: 

Primeramente una Direcci6n General, Una Subdirecci6n 

las diversas Direcciones de Area, Departamento de Area, y -

una Coordinación General de la Administraci6n del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública. 



5. PROYECTO DE REFORMAS LEGALES PARA LOGRAR UNA MEJOR I]:! 

TERVENCION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

EN EL JUICIO SUCESORIO. 
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5. PROYECTO DE REFORMAS LEGALES PARA LOGR.'IR U:-lA ~!EJOR IN

TERVENCION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA -

EN EL JUICDO SUCESORIO. 

Durante mi estadía en la Dirección Jurídica de la Di-

rección General de la Administración del Patrimonio de la B~ 

neficencia Pública he notado que bien pudieran promoverse 

una serie de Reformas tanto Jurídicas como Administrativas 

que permitirían que el Patrimonio de la Beneficencia Pública 

pudiera cumplir más eficazmente con los fines para los que -

fué creado y sobre todo por lo que respecta a la Dirección 

Jurídica del Patrimonio de la Beneficencia Pública una inteE 

vención más eficaz en el Juicio Sucesorio. 

Comenzaré por describir un proyecto de normatividad de 

los albaceas, como personas físicas que representan los int~ 

reses de la Beneficencia Pública en determinada sucesi6n. 

Primeramente he pensado en la creaci6n de un Departa

mento el cual podr1a llam!:"se "Departamento de Albaceazgos". 

Este departamento se encargaría de designar a los Jefes de 

Oficina, necesariamente con Cédula Profesional, para desem

peñar los cargos de albacea en las sucesiones en que la Be-
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ncf icencia Pública es única y universal heredera o coherede-

ra. 

- Proyecto de Norrnatividad de los Albaceas: 

Primero.- Los departamentos 11 A 11 y 11 B 11 de juicios SUC.!:, 

serios de la Dirección Jurídica intervendr5n en los asuntos 

sucesorios de inter~s para la Beneficencia Pdblica, desE~c el 

inforr:m oeneral hasta la baja definitiva del juicio y lograr 

que a travt!s de sentencia la Beneficencia Pública sea decla

rada como única y universal heredera en cualquier instancia, 

apelaci6n, juicio de amparo y recursos de revisión respectivo. 

Así como, la localizaci6n, tanto física, como en el Registro 

PGblico de la Propiedad y de Comercio y en la Tesorería del 

Distrito Federal, del -6- de los bienes que pertenezcan al 

acervo hereditario de la sucesión y en su oportunidad remi-

tir el expediente al departamento de albaceazgos .. 

Segundo.- El departamento de Juicios Especiales y Co

nexos intervendr§ en los asuntos que por su !ndole presenten 

un problema especial o en los que se deba o se ventilen Jui

cios Conexos, hasta la resolución definitiva en dichos asun

tos. Para ello se le remitirán las constancias respectivas 

y un expediente consccutiVo por parte del Departamento de --
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l\lbaceazgo~ como si se tratara de un Testimonio de l<pelaci6n 

a fin de defender los intereses de la institución. 

Tercera.- El Departamento de Albaceazgos, con sus re~ 

pectivas mesas de trámite, conocerft de los juicios ~n dondQ 

la Benef iclencia Pública sea dQclarada como única y univcrsLJi 

heredera en cualqt\icr instancia y rec:aiga en ella el nombra

miento de albacea, incluyendo aquéllos ~suntos en los que se 

interponga recurso de apelación, jui<::io de? amparo y re\'"Ísión 

del mismo, pues lo importante es desempeñar el cargo y vigi

lar la buena admínistraci6n de los bienes de lu sucesión, -

para responder ante cualquier acción en contra de la insti

tuci6n por terceros interesados, ya que con eso no se incu

rriría en responsabilidadº 

Con lo anterior se lograría un mayor y eficiente con , 

trol de los asuntos en los que la Benaficencia Pública es -

coheredera -6- únicu y universal heredera de los juicios s~ 

cesorios, por v-1.rtud de que el departamento de albaceazgos 

respondería en forma directa a cualquier informaci6n relat~ 

va a las sucesiones de su competencia y por ende frente a -

terceras persona$., 
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Cuarto. - Los benef icíos que se lograr1an con los tres 

supuestos mcmcionndos es que, los departamentos 11 A 11 y ºB" de 

juicios sucesorios aminorar!an su carga de trabajo, es decir, 

se concr~tarían a intervenir en los juicios sucesorios hasta 

que la Bencf icencía PQblica fuese declarada como única y un! 

versal heredera y se olvidarían por completo de los ejercicio 

de cargo de albaceas, con toda la complejidad que encierran 

los mismos, recayendo nquéllos en el Departamento de Albaceo.?! 

gos. Estas~ inmediatamente que se obtenga una declaratoria 

de herederos a favor de la Beneficencia Pablica, deberánnec~ 

s~riarnente remitirse el expediente al Departamento de Alba-

eaz9os para la tramitación subsccucn te de las secciones oogu.!! 

da de inventarios y a\talúos, tercera de rendici6n de cuentas 

de administración y cuarta de liquidación y partición de la 

herencia (adjudicaci6n) previa la aceptaci6n y discernimien

to judicial del cargo de albacea. Tarnbí~n, se obligaría a 

la liberación de greVárr1enes que existan en contra de la su

cesión en el Registro Pública de la Propiedad y de Comercio. 

Quinto.- Para hacer viable el buen funcionamiento del 

departamento de albaceazgos, se tendria que recurrir a una -

participación solidaria de responsabilidad, tanto del citado 

departamento, por conducto de la Dirección Jurídica, como -

de las Direcci.ones de Finanzas y de Bienes y Desarrollo So, 

cial. Esto se lograria a través de una informaci6n concreta 



176. 

semestral y anualmente, por parte de las dos últimas direcciQ 

nes, de la forma como han administrado los bienes ingresados 

para los efectos de rendir cuentas de administraci6n ante teE 

ceras personas interesadas en juicios diversos. 

Sexto.- Esa corresponsabilidad solidaria de las dos Di 
recciones que administran los bienes en especial la de Bie

nes y Desarrollo Social, es para el efecto de que no se inc~ 

rra en responsabilidad civil, penal o fiscal, tanto los alb~ 

ceas como el personal adscrito a esas direcciones y seria me 

diante el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

l. El pago del :impuesto predial de los inmuebles in

gresados; 

2. El pago de los derechos por consumo de agua de los 

inmuebles ingresados o en su caso, si se estipul6 

en el contrato de arrendamiento, los inquilinos p~ 

garán dicho concepto, remitiendo los comprobantes 

a la direcci6n respectiva; 

3. El registro de los contratos de arrendamiento ante 

la Tesorería del Distrito Federal. Con ello se -

evitaría un juicio administrativo ne Requerimiento 

de Ejecuci6n por parte de la Tesorería del Distrito 
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Federal. 

Se beneficaría para la mejor rendici6n de cuentas de -

administraci6n. 

Tambi6n, se beneficiaría la escrituración de los inmu~ 

bles, en razón de que no existir1an gravámenes que repercutan· 

en los inmuebles. 

S~ptirno.- Lo anterior se lograría mediante una tarje

ta de control, en donde se expresarian todas y cada una de -

las .. obligaciones mencionadas -6- mediante un expediente con

secutivo en las que se involucren la intervención de las tres 

Di~ecciones Jur1dica, Finanzas y de Bienes y Desarrollo So-

cial ] en las que se informen reciprocamente dP. sus obligac~o, 

nes y funciones inherentes en formu semestral y anual, para 

Jos fines de que se informe oportuna y debidamente al Direc

tor General de la Instituci6n. 

Octava.- Otorgar el porcentaje que señala el Artículo 

838, parte in fine, del Código de Procedimientos Civiles en 

Vigencia, con fundamento en la Circular de 1980, a los alba-
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ceas que representen a la Beneficencia Pdblica, en razón a-

sus funciones a realizar. 

Novena.- Los albaceas aceptarían el cargo, ante la -

presencia judicial, a nombre y representaci6n de la Benefi1, 

cencia Pública como albacea de la sucesión respectiva. 

Ahora bien, también he contemplado algunas reformas -

procesales Legislativas para que la Beneficencia Pública -

pueda lograr una mejor inter.Vcnci6n dentro del Juicio Suce

sorio. 

La primera por lo que respecta al Articulo 769 del C6'

digo de Procedimientos Civiles el que señala que el Tribunal 

de Conocimiento dictará con audiencia del Ministerio Pilblico 

las providencias necesarias para asegurar los bienes cuando 

no se hayan presentado los interesado~ -6- existe el peligro 

de que se oculte -6- dilapiden los bie~es. La Reforma pro-

puesta consistiría en dar conocimiento y participación a la 

Beneficencia Pública en la audiencia a que se refiere este·

Art:ículo y que en la •misma se nombre un interventor el cual 

deberá ser un representante Qe la Beneficencia Pdblica. 
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Con esta medida siempre que no existan presuntos here

deros -ó- estos no se hayan presentado dentro del t5rmino de 

10 d1as contados ü partir del auto de Radicaci6n, la Benefi

cencia PGblica por conducto del Inter\(cntor, que es un repr~ 

sentante de la misma Beneficencia Pública podr1a solicitar -

que se le entreguen los bienes por inventario tal y corno lo 

señala el Artfculo 772 del mismo ordenamiento procesal. 

Ahora bien habiéndosele otorgado el cargo de Interventor al 

representante de la Beneficencia Publica éste puede con ése 

carácter defender en Juicio los bienes propiedad del de cu-

jus. 

Otra refonna sería excepcionar de rendir cuentas de A~ 

ministración a la Beneficencia Pública cuando esta haya sido 

declarada única y universal heredera en una determinada su, 

cesión, apartado que se debería agregar en la parte final -

del Artículo 845 del mismo ordenruniento. 

Otra reforma sería un agregado al Artículo 868 del mi~ 

mo C6digo de Procedimientos CiViles y consistiría en que de

bido al carácter asistencial para el cual son destinados los 

bienes del Patrimonio de la Beneficencia pública las escri

turas de Adjudicaci6n se realizarán en forma gratuita, impo

niéndose esta obligación a los notarios pQblicos, además de 

hacerlo en breve plazo. 
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La designaci6n del Notario sería por turno y su control 

se llevar.ia por medio de ln Dirección General de l\drninistra

ción de Bienes muebles -e- inmuebles. 

La otra reforma es la ya descrita creación de la Ley -

Orgti.nica de la Administración del Patrimonio de la Benefice!! 

e ia Pública. 

La otra reforma que propongo es con respecto al Artí

culo 799 del mismo ordenamiento proces'11, ella scriL! en l:t -

tendencia de no radicar juicio sucesorio alguno en el que -

el denunciante no manifieste bajo protesta de decir verdad -

cuales son los bienes que dej6 el actor de la sucesi6n al m_g 

rir o bien cual es su interés Jurídico al denunciar la suce

sión. 

Con respecto de los bienes que constituyen el Patrim2 

nio de la Beneficencia Pública debe reformarse el Artículo 

27 Constitucional en su Fracci6n lIL puesto que solame~te -

otorga facultades de adquirir bienes y administrarlos, de -

biendo ampliarse las facultades de enajenaci6n y aprovecha

miento. 



e o N e L u s I o N E s 
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CONCLUSIONES 

El Objetivo principal de este trabajo de tesis, aparte 

del personal, es servir de pionero y medio de consulta para 

quienes desean conocer que és el Patrimonio de la Beneficen

cia Pública. 

PRIMERA,-_ La Beneficencia Pública se crea con el d<;-

creto expedido <;l 2 de marzQ de 1861 siendo entonces Presi-

dente Constitucional el Lic. Benito Jufirez, quien por medio 

de ese decreto otorgó a esta institución la facultad de Admi 

nistración de los Bienes Secularizados del Clero. 

SEGUNDA.- Por acuerdo Presidencial en el año de 1947 

se reconoce a la naciente Secretarla de Salubridad y Asisten 

cia hoy Secretaria de Salud, la facultad de administrar los 

bienes que constituyen al Patrimonio de la Beneficencia Pt1-

blica., 

TERCERA,-. Esta facultad de Administración le es con-

fiada por la actual Ley Orgfinica de la Administración Públi

ca Federal y por el reglamento interior de la misma Secreta

ria. 
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CUARTA.- El Patrimonio de la Beneficencia P6blica ac

tualmente es ubicado administrativamente como un 6rgano Oes

concentrado Dependiente de la Secretaría de Salud. 

QUINTA.- Las principales funciones de la Administra-

ci5n del Patrimonio de la Beneficencia P6blica son represen

tar sus intereses en toda clase de Juicios, administrar los 

bienes y derechos que reciba por cualquier título, asesorar 

y apoyar a las Beneficencias Públicas de las Entidades Fede

rativas. 

SEXTA.- En virtud de que las actividades que realiza 

la Direcci6n Jurídica del Patrimonio de la Beneficencia Pú

blica fueron la base de esta tesis, concluiré diciendo que 

es la responsable de representar a la Beneficencia Pública 

en toda clase de Juicios, especialmente en aquéllos en que 

esta instituci6n puede ser declarada heredera. 

SEPTIMI\..- La competencia de la Administraci6n del P2_ 

trimonio de la Beneficencia Pública y el derecho que tiene 

a heredar dentro del Juicio Sucesorio, se limitan por la -

taxativa que sañalan los Artículos 1602 y 1636 del C6digo -

Civil Vigente. 
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OCTAVA.- En virtud de la conclusión anterior la Bene

ficencia Pública tendrá derecho a heredar sí y solo s1 se -

presente el supuesto normativo de que no exista ningOn dese~ 

diente, cónyuge, ascendiente, pariente colateral dentro del 

cuarto grado y la concubina, ·-6- de que existiendo no acrcd_i. 

ten su entroncamiento con el autor de la sucesi6n, por lo que 

existiendo alguna de éstas personas la Beneficencia Prtblica 

quedará automáticamente excluída de la sucesión, desde luego 

siempre y cuando acrediten su entroncamiento aquéllas perso

nas. 

NOVENA.- El Juicio Ordinario Petici6n de Herencia tr~ 

mitado en contra de la Beneficencia Pública constituye una -

vía muy especial para reivüidicarse los bienes del de cujus. 

DECIMA.- Dentro del Juicio Intestado la única manera 

de acreditar el entroncamiento es presentando las constancias 

re la ti vas del Registro Civil. Dentro del Juicio ~Ordinario_ 

Civil Petici6n de Herencia se puede acreditar el entronca-- , 

miento con cualquier medio de prueba que la Ley autoriza, r~ 

dicando en esto la diferencia entre uno y otro Juicio& 

DECIMA PRIMERA.- Jurídica y estrictamente hablando·--
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el Patrimonio de la Bcnef icencia Pública carece de persona

lidad propia en virtud de su carácter de 6rgano Dcsconcentr~ 

do. 

DECIMA SEGUNDA.- Los bienes de la Beneficencia Públi

ca forman un Patrimonio Aut6nomo de naturaleza especial, afgc 

to a un fin determinado respecto nl cual el Estado solo tie~ 

ne facultades de Administraci6n. 

DECIMA TERCER!\.- La Administraci6n del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública reune más requisitos de un organismo 

Descentralizado que de un Organo ·Desconcentrado. 

DECIMA CUARTA.-. En tal virtud considero conveniente y 

ventajoso bajo distintos puntos de vista, la creaci6n de un -

Organismo Público Descentralizado dotado de personalidad Ju

r1dica y Patrimonio propio por medio de una Ley. 

DECIMA QUINTA. - Para la cr<üción de tal Organismo es 

necesaria desde luego la prornulgnción de una Ley Orgánica 

que le dé vida, Organización, Funcionamiento sistemático, -

personalidad Jurídica y que defina con exactitud la natural~ 

za Jurídica de los bienes que constituyen e: Patrimonio de -

de la Beneficencia Pública. 
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l. DECRETO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL 25 DE JUNIO DE 1956.

SOBRE DESAMORTIZACION DE FINCAS RUSTICAS Y .URBANAS QUE 

ADMINISTREN COMO PROPIETARIOS LAS CORPORACIONES Cl"VILES 

O ECLESIASTICAS DE LA REPUBLICA, 

En su artículo lo. decía: 

ARTICULO l. Todas las fincas rústicas y urbanas que -
hoy tienen o administran como propietarios las corpor~ 
cienes civiles o eclesiásticas de la República, se ad
judicarán en propiedad a los que la tienen arrendadas 
por el valor correspondiente a la renta que en la ---~ 
actualidad pagan, calculada como rédito al seis por -
ciento anual. 

2. LEY DE NACIONALIZACION DE LOS BIENES ECLESIASTICOS DEL 

12 DE JUNIO DE 1959. 

En su artículo lo. mencionaba~ 

ARTICULO l. Entran al dominio de la Nación todos los 
bienes que el clero seculary regular ha estado adminis 
trando con diversos títulos, sea cual fuere la clase = 
de predios, derechos y acciones en que consistan el -
nombre y aplicaciOn que hFJyan tenido. 

3. DECRETO No. 5188 DEL 2 DE FEBRERO DE 1861,-. QUEDAN 

SECULARIZADOS LOS HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTO DE BE-

NEFICENCIA. 

En su artículo 2o. expresaba: 

ARTICULO 2. El Gobierno de la Uni6n se encargará del 
cuidado, direcci6n y mantenimiento de dichos establee~ 
mientes {de Beneficencia) en el Distrito Federal, arie 
glande su administraci6n co=no le parezca conveniente.-
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4. DECRETO No. 5198 DEL 5 DE FEBRERO DE 1861.- AC;.ARACIO

NES SOBRE LAS LEYES DE DESAf!ORTIZACION Y Ni'.ClONAJ.,IZA- , 

CION. 

En lo conducente dice: 

ARTICULO 64. Se comprende bajo el nombre de estableci 
miento de beneficencia, a los hospicios, hospitales, -
casas de dementes casas de maternidad y en general to
dos aquellos que reconocen por base la caridad públi-
ca. 

ARTICULO 67. Los establecimientos de beneficencia aue 
eran administrados por corporac.iones eclesi§sticas o -
juntas independientes del gobierno, se secularizar~n -
y pcindrán bajo la inspección inmediata de la autori-
dad pública, a cuyo efecto se nombrara por el gobierno 
respectivo, y en los Estados por sus Gobernadores, a -
los directores y administradores que se estimen neces~ 
rios. 

5. DECRETO No. 5257 DEL 28 DE FEBRERO DE 1891.- QUE CREO 

Y PLANTEA LA DIRECCION GENERAL A LA BENEFICENCIA PUDL! 

CA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 

ARTICULOS lo. Todos los hospitales, hospicios, casas 
de correcci6n y establecimiento de beneficencia que -
existen actualmente y se funden despues en el Distrito 
Federal, quedan bajo la protecci6n y amparo del Gobier 
no de la uni6n. -

ARTICULO 2. Para ejercer esta protecci6n se establece 
una Dirección General de Fondos de Beneficencia PGbli
ca, que dependerá cxclusiVamente del ministerio de Go
bernaci6n. 

6. DECRETO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 1862.- DEROGO EL QUE 

ESTABLECIO LA DIRECCION DE BENEFICENCIA PUBLICA. EN 

LO CONDUCENTE DICE: 
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ARTICULO l. Se deroga el Decreto del 28 de Febrero del 
año pasado, que cre6 una Dirección de Beneficencia Pú- , 
blica, a cuyo cargo quedaron sujetos todos los estable
cimientos de caridad del Distrito Federal. 

ARTICULO 2. Los establecimientos de caridad estarán en 
lo sucesivo bajo la Direcci6n y Administración del Ayun 
tamiento de cada una de las municipalidades del Distrito 

ARTICULO 3. El Ayuntamiento de México recibirá todos -
los fondos que administraba la extinguida Dirección de 
Beneficencia y a él pasarán todos los expedientes y ar
chivos de la oficina de ésta. 

7. CIRCULAR DEL MINISTERIO DE GOBERNACION DEL 23 DE ENERO 

DE 1877 SOBRE LA ORGANIZACION DE LA BENEFICENCIA PUBLl 

CA. 

ARTICULO l. Todos los hospitales, casas de correcci6n 
y establecimientos de beneficencia que actualmente es
tén a cargo del ayuntamiento de esta.Capital y los que 
en adelante se fundaren, ser~n administrados por una 
junta que se denominará: 11 Direcci6n de Beneficencia 
Pública'', y que se compondrá de las personas a cuyo 
cargo est~ la direcci6n de cada establecimiento: 

8. CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. - ADMINISTRA

CION DE LOS FONDOS DE BENEFICENCIA. EN LO CONDUCENTE 

DICE: 

ARTICULO 5. 
dependerá de 
con sujeci6n 
sigu icntes: 

La Direcci6n de Beneficencia Pública, que 
la Secretaría de Gobernaci6n, ejercer~ -
a la misma Secretar1a, las atribuciones -

I. Administrar los fondos de Beneficencia 
efecto reciba, o adquiera. 

que para tal 

9. DECH.E'fO DEI, lo. DE AGOSTO DE 18 8 l. , REGLAMENTO DE LA -
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BENEFICENCIA PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

En Lo referente, en su articulo primero decia: 

ARICULO l. Los establecimientos de beneficencia, que 
hasta la fecha han estado a cargo de la junta directi
·va creada por la circular de 23 de enero de 1877, y -
los que en ade1ante se fundaron en esta Capital por la 
autoridad política y municipal, estarán bajo la Direc
ci6n y dependencia de la Secretaría de Gobernaci6n, ·
que ia ejercerá por medio de la secci6n que al efecto 
se establece en dicho departamento. 

10. REGLAMENTO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL DISTRITO FE

DERAL, DE FECHA 23 DE JULIO DE 1914. 

En lo conducente, en su articulo primero expresaba: 

ARTICULO l. Todos los establecimientos de la Benefi, 
cencia Píiblica estarán bajo la Direcci6n de una ofici
na que llevará el nombre de Oirecci6n General de la -
Beneficencia Pablica del Distrito Federal, la cual ten 
drá el personal designado en el presupuesto de Egresos 
·Vigente y dependerá directamente de la Secretaría de -
Gobernaci6n 

11. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

5 DE FEBRERO DE 1917. 

En lo conducente expresa: 

ARTICULO 27. La propiedad de las tierras y algunas com 
prenCidas dentro de los límites del territorio nacio--, 
nal corresponde originariamente a la Nación, la cual -
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares constituyendo la prop~edad 
privada. 

En especial nos interesa su fracci6n III. 
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III. Las instituciones de Beneficencia, Pública o Pri 
vada, que tengan por objeto el auxilio de· los necesita 
dos, la investigaci6n cientifica, la difusi6n de la en 
señanza, la ayuda rec1proca de los asociados o cualqui 
er otro objeto lícito, no podrán adquirir más.bienes~ 
ra1ces que los indispensables para su objeto, inmedia
tamente destinados a él: pero podr&n adquirir, tener y 
administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, -
siempre que los plazos, de imposición no excedan de -
diez afias. En ningGn caso las instituciones de esta -
índole podrán estar bajo el patronato, direcci6n, ad-
ministración, cargo o vigilancia de corporaciones o ins 
tituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o
de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvie
ren en ejercicio. 

12. DECRETO DEL 16 DE JULIO DE 1924, PUBLICADO EL 20 DE -

AGOSTO DEL MISMO A!lO, PREVEE QUE EL MANEJO DE LOS BIE

NES Y CAUDALES PERTENECIENTES A LA BENEFICENCIA PUBLI

CA ESTARAN A CARGO DE UN CONSEJO QUE SE DENOMINARA "JU~ 

TA DIRECTIVA DELA BENEFICENCIA PUBLICA EN EL DISTRITO -

FEDERAL". 

En lo que nos interesan sus artículos lo. y 4o.: 

ARTICULO lo. El manejo de los bienes y caudales perte 
necientes a la Beneficencia Pablica, incluso 1a totalT 
dad de los que provengan de la Loteria Nacional, esta~ 
rá a cargo de un Consejo que se denominará 11 Junta Di-
rectiva de la Beneficencia Pablica en el Distrito Fe-
deral11. 

ARTICULO 4o. Queda investida la Junta de la personali 
dad juridica y de las facultades necesarias al expedito 
cumplimiento de su encargo. En consecuencia comparece 
rá en juicio, resolverá ios asuntos del orden econ6mi= 
ca que atañen a la Institución y nombrará y remover6 , 
libremente a los empleados de su dependencia. 

Aquí cabr1a una pequeña critica; ¿puede ei Ejecutivo -
por medio de un decreto crear un organismo descentrali 
zado con personalidad jurídica? ¿y sobre todo sin te--= 
ner el mismo?. Es necesario dejar asentado antes de 
continuar, que solo una ley, producto del Poder Legi~ 
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lativo, puede crear un Organismo descentra!izado con -
personalidad jur1dica. 

13. ACUERDO DEI, 20 DE AGOSTO DE 1924, EXPEDIDO POR LA SE -

CRE'l'ARJA DE GOl.lERNACION, MODIFICANDO EL DEL 10 DE AGO~ 

TO DE 1920, RELATIVO A LA ORGANIZAClON Y FUNCIONAMIEN

TO ECONOMICO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA EN El, DISTRITO 

FEDERAL. 

En lo que nos interesa, sus artículos lo. y 2o. expre 
saban: 

ARTICULO lo. Corresponderá a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público ln organización y funcionamiento eco 
nómico de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. 

ARTICULO 2o. Estarán a cargo de la Secretaría de Gober 
naci6n las demás atribuciones del Gobierno Federal, rCs 
pecto de los establecimientos de Beneficencia Pública -
que no se encuentren comprendidas en el punto anterior. 

14. DECRETO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1924,- CONFIRIO A LA 

BENEFICENCIA PUBLICA LA ADMINISTRACION DE LOS lllMUE

BLES DE QUE SEi\ COPROPIETARIA CON LA HACIENDA PUBLICA 

FEDERAL. 

En par l:.icular, nos interesa lo conducente a los artí
culos 1 y 2. 

ARTICULO l. Se confiere a la Beneficencia P6blica la 
administración de los inmuebles de que sea .copropieta
ria con la Hacienda P6blica Federal. 

ARrICULO 2. La Beneficencia P6blica entregar~ mensual 
mente a la Tesorería General de la Nación laS cnntiaa= 
des que corresponden al Tesoro Federal. 
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15. ACUERDO DE!. 21 DE AGOSTO DE 1926, POR EL CUAL SE PONE 

A CARGO DE I,A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO 

LA ORG/\NIZACION Y FUNCIONAMIENTO ECONOMICO DE LA BENE

FICENCIA PU!l!,ICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Fn lo conducente dice; 

ARTICULO l. De conformidad con lo dispuesto en el --
acuerdo Presidencial de 16 de julio de 1924 y en el -
en Decreto de la mismu fecha, correspondera a la Secre 
tarta de Hacienda y Cr@dito PQblico, la organizaci6n ~ 
funcionamiento econ6mico de la Beneficencia Pública del 
del Distrito Federal. 

ARTICULO 2. Estarán a cargo del Gobierno del Distrito 
Federal las dcmfis atribuciones del Gobierno que no se 
en cu en tren comprenrlidas en el punto anterior, respecto 
a los estabJccimicntos de Bcncficencin Pública. 

16. LEY ORGi\NICA DEL DISTRI1'0 Y TERRITORIOS FEDERALES DE 

31 DE DICIEMBRE DE 1928.- SE ESTllBLECIO QUE L/\ ADMI

NISTRACION DE L/\ BENEFICENCIA PUBLICA Y EL MANEJO DE 

LOS BIENES Y CAUD/\I.ES QUE LE PERTENECEN, INCLUSO LA 

TOTALIDAD DE LOS QUE PROVENGAN DE LA LOTERIA NACIONAL 

ESTARA A CARGO DE LA JUNTA DE LA BENEFICENCIA PUBLICA. 

17. DECRETO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 POR L/\ SECRETARIA 

DE GOBERNACION, QUE MODIFICA LA LEY DE SECRETARIAS Y 

DEPARTAJ1EN'.l'OS DE ES'fADO, CREANDO LA SECRE:l'ARIA DE ASI§_ 

TENCIA PUBI,ICll. 

En lo conducente y que nos interesa se expresaba: 

ARTICULO 15-D, Serán atribuciones de la Secretaria de 
la Asistencia Pdblica: 
IV. La administración directa o por medio de Bancos -
de Fideicomiso o de otras instituciones de crédito, de 
los bienes que constituyen el Patrimonio de la Benef i
cencia Pública, de la Lotería Nacional y de todos los 
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fondos y productos destinados al sostenimiento de la 
misma .. 

ARTICULO ?o. Para la conservaci6n del Patrimonio que 
actualmente pertenece a la Beneficencia Pública en el 
Distrito Federal, as1 como para la vigilancia del de la 
Beneficencia Privada se crear& una Direcci6n General -
dentro de la misma Secretaría, con las funciones que -
al efecto le señale el Reglamento que se expida. 

18. DECRETO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1938. SE REFORMO LA -

LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO, CREANDO 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BEN~ 

FICENCIA PUBLICA. 

En lo conducente a nuestro interés dice: 

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona la fracci6n IV 
del Articulo 15-D, de la Ley de Secretarias y Departa
mentos de Estado, para quedar como sigue: 
IV.- La Administraci6n directa o por medio de los Ban 
cos de Fideicomiso de otras Instituciones de Crédito,
de los fondos, productos y bienes que constituyen el -
Patrimonio de la Beneficencia Pablica y dentro de este 
la Loteria Nacional, la cual será manejada por un Con
sejo de Administración. 
El Consejo de ADministraci6n tendrá las más amplias -
facultades en su encargo y para representar judicial 
y extrajudicialmente al Patrimonio de la Beneficencia 
PÚblica en todo cuanto se relacione con el manejo y.-, 
funcionamiento de la Loter1a Nacional. • • El funcio 
namiento y las facultades del Consejo de Administra-= 
ción se determinar~n en el Reglamento que oportunamen 
te expedirá el Ejecutivo de la Uni6n. -

19, DECRETO DEL 15 DE OCTUBRE DE 1943, CREO LA SECRETARIA 

DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA EN LA QUE SE FUSIONARON LA 

SECRE1'ARIA DE ASISTENCIA PUBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE 

SALUBRIDAD PUBLICA. 

Analiz~ndo éste Decreto, se omiti6 mencionar la situa 
ción de la Administración del Patrimonio de la BenefI 
cencia Pública. 
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20. ACUERDO PRESIDENCIAL DEL 12 DE ENERO DE 1945. SE RE

CONOCIO LA FACULTAD DE LA EXTINTA SECRETARIA DE LA - , 

ASISTENCIA PUBLICA Y POR ENDE DE SU SUCESORA LA SECRE

TARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA ADMINISTRAR A -

TRJ\VES DE SU DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO LOS BIE

NES QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938 CONSTITUIAN LOS DE 

LA EXTINTA BENEFICENCIA PUBLICA EN EL DIS'rRITO FEDERAL. 

21. REGLAMENTO DE LA LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAM.ENTOS DE 

ESTADO DEL 2 DE ENERO DE 1947. 

Se omitió mencionar lo correspondiente a la Beneficen
cia Pública dentro de las facultades designadas a la -
Secretar!a de Salubridad y Asistencia dentro de éste -
Reglamento, pero sin embargo a pesar de este craso·--
error es importante mencionar y tomar en cuenta este , 
reglamento. 

22. ACUERDO PRESIDENCIAL DEL 26 DE MARZO DE 1947, SE RECO

NOCE A LA SECRET.IU\IA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, LA -

FACULTAD PARA ADM¡NISTRAR L0S BIENES QUE CONSTITUYAN -

EL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA (Corrigiendo 

el anterior error a que hac1amos referencia). 

En lo conducente dice: 

ARTICULO l. Se reconoce la facultad de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia para administrar, a través 
de su Direcci6n General del Patrimonio, los bienes que 
al 31 de diciembre de 1946, consitituían los del Pa-~
trimonio de la Beneficencia POblica, así como todos -
aque'"llos que se adquieran posteriormente, entendiéndo
se que dentro de est~ facultad de aclministraci6n quedan 
comprendidas inclusive, las de enajenaci6n y gravamen'¡ 
qe toda clase y sobre la base de las facultades, así -
reconocidas a ia Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
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23. LEY ORGl\NICA DE LI\ ADMINISTRACICN PUBLICA FEIJERJ<L DEL 

29 DE DICIEMBRE DE 1976, REFORMADA EL 21 DE DICIEMBRE 

DE 1976, REFORJ.1.1\DA El, 21 DE DICIEMBRE DE 1984 'i PUBLI

CADA EL 21 DE ENERO DE 1985. 

En lo conducente dice: 

ARTICULO 29. A la secretaria de Salud corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
III.- Aplicar a la Asistencia PGblica los fondos que 
le proporcionen la Loter1a Nacional y los Pronósticos 
para la Asistencia Pública; y administrar el patrimo-
nio de le:->. Beneficencia Pública en el Distrito Federal, 
en los t~rminos de las disposiciones legales aplica-
bles, a fin de apoyar los progrümas de servicios de -
salud. 

2d. /\CUERDO DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDlúl Y J\SISTENCil\ DE 

FECHA 18 DE !·1'\'iO DE 1981. 

En la conducente dice: 

ARTICULO l. Se ordena a todas aquéllas dependencias -
del Ramo, que a '·ª fecha ocupen bienes inmuebles que -
dependan del Organo administrativo denominado Adminis
tración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la 
regularización del uso de taies inmuebles. 

25. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SALUD 19 DE -

AGOSTO DE 1985. 

En la conducente a este Reglamento, es materia de un 
punto especial,. debido a su importancia y trascenden
cia, dentro del primer capítulo de esta tesis. 

No es necesario entrar en detalle de todos y cada uno 
de los documentos analizados anteriormente, pues ser1a 
materia de un estudio completísimo, lo cual no es mi 
intenci6n, sin embargo, entendiendo en forma breve y 
somera los antecedentes legales de todo et marco nor
rnati\!O que rige a la Dirección General del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública podremos comprender mejor 
el desarrollo de esta instituci6n. 
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Rt\FAEL DE PiflA 
ED. PORRUA 
MEXICO, 1980 

12. "DERECHO CIVIL MEXICANO" 
SUCESIONES. RAFAEL ROJINA VILLEGAS 
ED. PORRUA 
1-lE:<rco, 19 80 

13. "DICCIONARIO DE LJ, LENGUA ESPl\flOLI•" 
REAL ACADEMIA ESPAflOLA 
ED. ES PASA CAf,PE. 
ESPAflA, 1977 
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14. "INTRODUCCION A LA ADMINISTRr'\CION PUBLICA EN MEXICO" 
PICHARDO PAGAZA. 
I.N.A.P. 
MEXICO, 1986 

15. "ORIGENES Y PERSPECTIVAS DE LA AQ}!INISTRACION" 
ADALBERTO RlOS SZALAY. 
ED. TRILLAS 
MEXICO, 1982 

16. "ADMINISTRACION POR OBJETIVOS" 
CUADERNOS TECNICOS 
ED. POR N.C.R. 

17. "CIENCIA DE LA ADMINISTRACION" 
RAFAEL BIELSA 
ED. ROQUE DEPALMA 
BUENOS AIRES, 19 72 

18. "EL ES~'ADO Y LOS ORGANISMOS DESCEN'fRALIZ/\DOS" 
HORACIO CASTELLANOS COUTiílO 
REVISTA DE L/\ FACULTAD DE DERECHO No. 
41 y 42 Pag. 141. 
1961 

19. "MANUAL DE DERECHO ADMINIS'eRI,TIVC " 
JORGE OLIVERA TORO. 
ED. JURIDICA MEXICANA 
MEXICO, 1980 

20. "LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA" 
VELARDE DE LA VALLINA, 
REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 
TOMO 35 PAG. 88, 



21. "DERECHO ADM!NISTRl\TIVO" 
RAFAEL BIELSA 
ED. ROQUE DEPALMA 
BUENOS AIRES, 1973 

22. "DE LAS SUCESIONES" 
JOSE ARCE Y CERVAm'ES 
ED. PORRUA 
MEXICO, 1983 

23. ORDENAMIENTOS CONSULTADOS: 
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CODIGO DE PROCEDUlIENTOS CIVILES PARA EL l.l.F. 
CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL D.F. VIGENTE. 
CODIGO DE PROCEDIMIEN'fOS CIVIT,ES PAfu'\ EL DISTRITO 
Y TERRITORIOS FEDERALES 1932. 
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
cm:sTI'l'UC!ON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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