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INTRODUCCION 

Generalmente en un testamento el autor de la he

rencia distribuye sus bienes y derechos entre los herede-

ros y legatarios en materia civil, pero nosotros, movidos

por la inquietud de esclarecer algunos nuntos oscuros en -

cuanto a la sucesi6n laboral, trataremos de hacer un estu

dio detenido del derecho sucesori0, que en la mayor~a de 

los casos tiene un gran sentido humano y social, y cuyas 

caracter!sticas iremos analizando en el curso de este est~ 

dio. 

La importancia de nuestro tema es tal que su in

vestigación no se concreta Gnicamente a la legislaci6n me

xicana, sino que interviene la de otros pa!ses, as! corno -

teor!as a favor y en contra de su aplicaci6n y los benef i

cios que produce para los herederos este tipo de juicios. 

Lo anterior es con el fin de conocer su aplica-

_ción en esos pa~ses, as~ como tambi~n para estar en la po

sibilidad de proponer algunas refor~as o adiciones que re

sultaran convenientes en nuestra 1egis2aci6n labora1. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO 

SUCESORIO EN EL DERECHO COMUN 

1.- Derecho Romano 

2.- Derecho Germánico 

3.- Derecho Canónico 

4.- Derecho Civii 



1). DERECHO ROMANO 

En el Derecho Ro~ano la sucesión no comprend~a -

solamente el patrimonio del difunto, sino que también aqu~ 

110 que era ~ntimo en su persona, corno son los ideales, 

las simpatías asi como las cosas negativas frente a terce-

ros; de esta manera el heredero debía de sequir con la peE 

sonalidad del difunto, y no con aquello que se consideraba 

personali~ad patrimonial. 

Además el Derecho Romano tenia tres maneras de 

sucesi6n como vía legítima: era aquella forma m§s débil, 

"la v!a testamentaria era rn&s fuerte que la leq~tima, ya 

que se r~tiraba inmediatamente cuando se presentaba un tes 

tamento; pero la m§s fuerte era la v~a oficiosa, ya que é~ 

ta ccrreg~a inclusive la repartici6n prevista por un teste 

mento. La vía legítima y la testamentaria no podían apli-

carse simultáneamente a una sola sucesi6n, según el siste-

ma romano salvo algunas excepciones". (1) 

(1) MARGADANT s. Guillermo F. E¿ Ve~eeho P~~vado Romano. 
Séptima Edici6n. Editorial Esfinge, S. A. México, 
1977. p. 454. 
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La sucesi6n leg1tima era precedente, desde lue-

go, cuando no había testamento, o cuando existía éste, no

ten!a validez o el heredero testamentario no queria o no -

pod~a aceptar la herencia sin haberse previsto un sustitu

to en el testamento, y de esta forma se daba la vía legít~ 

rna. Cuando no existía testamento la ley describía la for

ma de c6mo se repartiría la masa hereditaria del difunto. 

En las XII TABLAS se hablaba de la sucesión, la

forrna de c6mo sucederían al de CUIUS. 

En el caso de los HEREDES SUI herederos de sí 

mismos, adem~s eran aquellos que se volvían SUI IURIS a la 

muerte del autor de la herencia. 

Desde luego la herencia siempre se repart~a por

cabezas, si los herederos eran del primer grado de paren-

tesco; si eran de diferente grado la repartici6n se hacia

por estirpe; pero dentro de ésta se repartía por cabeza. 

Tal herencia los HEREDES SUI la tomaban solamen

te en una forma latente, puesto que no la podían repudiar

aun cuando esta herencia estuviera plagada de deudas, ya -
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que se entendía como una copropiedad familiar; ninguno de

los herederos podía sustraerse de dichas obligaciones. 

Posteriormente el pretor comienza a conceder que 

sea repudiada dicha herencia por los HEREDES SUI al desap~ 

recer la forma jurídica, respecto a la co~ropiedad fami- -

liar que les ha dejado el difunto. 

En tal caso, cuando hac1an falta los HEREDES SUI, 

la herencia era ofrecida a los agnados, es decir, a todos

aquellos parientes en una sola l~nea, la masculina; la mu

jer quedaba completamente desamparada en esta clase de he

rencia. 

Tratándose de agnados 1a herencia simplemente 

era ofrecida a éstos, y se repart~a en forma de cabezas; 

hasta el décimo grado se pod~a heredar, si esta herencia 

era repudiada no se ofrec1a a los agnados más pr6ximos, s~ 

no que se le ofrecía directamente a la GENS. 

La vía legítima en el derecho pretorio empez6 a

dar indicios de cambio para que se concedieran con dere- -
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chos a 1os parientes por 1a v1a femenina, a1 hijo emancip~ 

do o 1a madre que no se hubiera casado MANU y a 1a viuda -

SINE MANU. 

Aqu1 encontramos también a 1os 1eg1timos; este -

grupo comprend1a todas aquellas personas que pod1an reci-

bir la herencia, a1go parecido a los agnados, pero la dif~ 

rencia la encontramos a primera vista: se pod!a ofrecer la 

herencia al grupo mSs pr6xirno como era el de los cognados, 

logrando con esto un gran avance en relaci6n a que el hijo 

ten1a posibilidad de heredar a su madre. 

En el Derecho Romano, como podemos apreciar, lo

indispensab1e era desprender de 1a mayor parte de 1os bie

nes materiales al heredero, repartiendo éstos entre los 1~ 

gatarios, para que de esta manera el de CUIUS estuviera s~ 

guro de que la herencia que r.ecib~a era desinteresada, o -

sea, recibiendo s61o dicha herencia como una mera adminis

traci6n: lo que solamente recib~a eran otros que ~1 rnisreo

deber~a desempeñar con todas aquellas personas que, en vi

da, e1 creador de la sucesi6n le hab!a encomendado. De m~ 

nera que la esencia de esta figura jur!dica en el Derecho

Romano era un continuador de la personalidad del difunto,-
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toda vez que existía una forma establecida para 1a suce- -

si6n: solamente ten~a 1ibertad de testar como él quisiera, 

aque11a persona que no tuviere descendientes. Ahora bien, 

carec~an de capacidad para poder heredar todas aquellas 

personas como 1os esclavos, los que no pod1an tener bienes, 

la mujer ingenua, SUI IURIS, los dementes, pr6digos, infa~ 

tes e impúberes, "el curator o tutor no pod1an testar en -

nombre de ellos", (2) y todo aquel ciudadano romano que se 

encontrara prisionero en guerra. 

Esto es con lo que respecta a la forma de c6mo 

deberían de suceder al difunto, en cuanto a recibirla. 

"Permitir a los acreedores de la herencia que P.!. 

dieran al pretor que éste obligaba al heredero a decidirse 

en el término de cien dias. 

Permitir que cualquier tercero se apoderara de 

la herencia, adquiriéndola definitivamente por e1 mero 

transcurso de un año, sin titulo ni buena fe". (3) 

(2) MARGADANT S. Guillermo F. 
Ob. Cit. p. 472. 

(3) Ibidem. p. 477. 

EL Ve4echo P4Lvado Romano. 
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En la época de Justiniano pasaba algo similar, -

porque él obligaba a los herederos a que en un término de-

nueve meses decidieran sobre la suerte de la herencia, co-

mo 1a aceptación• el si1enc1o durante este per~odo se pre-

sum!a como aceptada dicha herencia: si el heredero tenia 

duda, el emperador decidió que aceptara el heredero las 

deudas hasta donde alcanzaran los bienes y los mismos eré-

ditas, siempre y cuando se hubiera hecho antes el inventa-

ria necesario con la intervenci6n de una autoridad, esta -

figura se contempla actualmente en nuestro derecho moderno 

cuando a1 morir determinada persona se tiene que hacer el
• 

inventario respectivo para que de esta manera los herede--

ros conozcan 1a masa hered~taria de la que se trate. 
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2). DERECHO GERMANICO 

"El Derecho Germ&nico, que en un principio regu-

laba la división de la herencia sin consideraci6n a la vo-

luntad del difunto prescindió de esos escrúpulos; y al peE 

mitirle cierta libertad en la distribuci6n de sus bienes,-

no tuvo inconveniente en que pudiera disponer de ellos mis 

mas • ( 4) • Pero asi como en el Derecho Romano se ca~ 

ced!a un determinado tiempo para repudiar la herencia a 

los herederos, en el Derecho Germánico sucede lo mismo, p~ 

ro con cierta variante: aquí se podia repudiar en un térm~ 

no de treinta d~as; pasados éstos ya no pod!a renudiarla;-

sucedia cuando el heredero era legitimo, porque en "el De-

recho Hereditario Germánico era un derecho de familia, los 

herederos eran natos, no elegidos".. (5) 

Aqu! encontramos también que el ciudadano germ.!-

nico cuando rnor~a recibía una determinada porci6n en la h~ 

rencia, porque ellos la atribuían para la salud del alma,-

(4) LEHR, Ernesto. T~a~ado de Ve~echo C~v~f Gekmán~co. 
Traducido por Domingo Alcalde Prieto. Editorial Ma
drid, 1978. p. 630. 

(5) BRUNNER, Heinrich. HLa~okLa deL Vekecho Ge~mánLco. 
Traducido por José Luis Alvarez L6pez. Octava Edi-
ci6n Alemana. Editorial Labor, 1936. p. 237. 
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de la iglesia o de los pobres; ahora bien, cuando el here

dero no hab1a repudiado la herencia, suced1a que la parti

ción de la misma se hac~a de tal forma que el mayor de 

edad divid1a parte de la herencia que le correspond1a, y 

el menor simplemente escog1a la parte correspondiente a h~ 

redar. 

Para poder hacer 1a partici6n de la herencia, en 

primer lugar eran llamados a heredar los descendientes, 

con marcada prioridad los hijos del difunto. 

La solemnidad tan importante dentro del Derecho 

Germ&nico la encontramos al momento de la partici6n de la

herencia, que deber~a de ser una vez transcurridos los 

treinta aras después del deceso del causante, que era ult~ 

rnado en una fiesta religiosa, ya que era el tiempo Ce la -

tributaci6n. Durante este período, el heredero estaba pr~ 

tegido de los acreedores del difunto; además la posición -

inmobiliaria de abolengo era exclusividad del tronco mase~ 

lino, a la mujer no se le tomaba en cuenta para nada. 

El clero tom6 bajo su protecci6n la última volu~ 

tad del causante de la herencia y además exigi6 la juris-

dicci6n en materia de testamentos, reclamando el cumpli- -
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miento de dicha voluntad como un sentimiento puramente de

carácter moral. 

Encontramos tambi~n en el Derecho Germánico que

exist~an personas de confianza encargadas de distribuir 1a 

herencia una vez que la persona hab~a fallecido, forma muy 

antigua en el pueblo alem§n; entre las facultades se pue-

den contar: tomar posesión de la herencia, hacer el inven

tario respectivo de los bienes, vender aquello que pudiera 

deteriorarse con el paso del tiempo as! como hacer los pa

gos de los legados, cuidar el reconocimiento judicial. En 

otras pa1abras: eran defensores del difunto; adem~s se ha

cian responsables del cuidado de la viuda y fungian como -

tutores de los hijos del creador de la herencia. 
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3) • DERECHO CANONICO 

"El objeto del Derecho Can6nico es prescríbír r~ 

glas a los hombres para conducirlos a la eterna bíenavent~ 

ranza, no por fuerza sino de sagrado y de buena voluntad". 

(6) • 

Como podremos apreciar, el Derecho Can6nico es -

un derecho el cual emerge o surge de la misma iglesia; di-

cho término se empieza a utilizar en el Siglo XII como una 

ciencia, podríamos decir; pero de este derecho realmente,-

por lo que respecta al derecho sucesorio, poco se sabe, 

porque si bien es cierto que el Derecho Romano es el que 

sienta las bases del derecho comGn, la iglesia también ti~ 

ne su derecho en lo que respecta a cómo son sus ordenanzas 

dentro de sí misma; as! tenemos que el sacerdote, al morir, 

1e suceden sus ascendientes en lo que a su patrimonio res-

pecta; porque la iglesia sigue siendo dueña de todos los -

bienes inmuebles; el diccionario del Derecho Can6nico nos-

define esta ciencia como: "sucesi6n, sucesor. Es el que 

sucede a otro en una carga o en sus bienes. En cuanto a 

(6) ESCRICHE, Joaquln. V¿cc¿ona~Lo Razonado, LegLaeac¿6n 
y Ju~¿ap~udenc¿a. Editorial Manuel Porrda, s. A. MAx~ 
co, 1979. 
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las sucesiones de los eclesiásticos, distingue el Derecho

Can6nico su peculio propio patrimonial del peculio de la -

iglesia. En e1 primero suceden sus parí.entes y 1a ig1esia 

en el segundo. As! mismo, los cl~rigos suceden a sus pa--

rientes, pues no hay ningt.ín canón que se 1o prohiba, ni h~ 

cen voto particular de la pobreza para ser excluidos de 

las sucesiones". (7) 

Así tenemos que dentro del mismo Derecho Can6ni

co se encuentran dos formas de c6mo se debe regular el mi~ 

mo, y son: 

a) El No Escrito.- Que se regu1a por la mera trad~ 
ci6n y la costumbre, 

b) El Escrito.- Lo encontramos en las sagradas es
crituras, incluidos el Antiguo y el Nuevo Testa-

·mento. Tambi€n lo encontramos en los cánones 
11 que no son otra cosa que las resoluciones de 

1os conci1íos, los decretos o decretales de 1os

papas, y las sentencias de los santos padres re

cogidos y adaptados en los libros del Derecho e~ 
n6nico". e 8) 

(7) Diccionario de Derecho Can6nico. Ju~~óp~udenc~a Ec¿e 
ó~~ó~~ca Eópa~o¿a An~~gua y Mode~na. Librería Rosa y 
Bouret. París, 1854. 

(8) ESCRICHE, Joaqu~n. V~cc~ona~~o Razonado, Leg~óeac~ón 
y Ju~~óp~udenc~a. Ob. Cit. 
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4). DERECHO CrVIL 

Desde luego la capacidad para heredar ha variado 

respecto a1 paso de1 tiempo¡ considerado como un verdadero 

acto jur~dico, unilateral, individual, personal~s:im:>, libre, 

solemne y que puede ser revocable en cualquier momento por 

el mismo autor de la herencia. De tal forma que pueden h~ 

redar todos aquellos individuos que no les prohibe expres~ 

mente la ley; en el Derecho Civil contempor~neo se habla 

de los testigos presenciales, ya que frente a ellos se -

plasma la Ultima voluntad del creador del testamento, y 

as~ como tambi~n los que en el futuro suceder:in al difunto; 

los testigos son, con la finalidad de que se le d~ mayor -

credibilidad al testamento. 

En el Derecho Civil encontramos diferentes for-

mas de c6mo suceder al difunto en lo que respecta a bienes 

materiales, como son los testamentos ordinarios, de ta1 

suerte que se dividen en: el püblico abierto, pGblico ce

rrado y el ol6grafo. Los testamentos especiales son aque

llos por la existencia de diversas circunstancias determi

nantes del mismo testador o cuando ~stos son hechos en - -

pa~s extranjero. 
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Testamento Ptiblico Abierto.- Es aquél por medio 

del cua1 e1 testador manifiesta su voluntad frente a un n~ 

tario y en presencia de tres testigos, sin que medie coac~ 

ci6n alguna ya sea f~sica o moral. 

Testamento Ptiblico Cerrado.- Son disposiciones

que llnicamente el testador conoce y que escribe de su puño 

y letra; estas disposiciones son guardadas en sobre cerra

do, debiendo ser firmado por él mismo o si no lo sabe ha-

cer, firmará otra persona a su ruego; también se puede ha

cer, el mísmo, por la persona a la que se le ruega que fiE 

me por el testador. Los testigos y el notario intervienen 

s~, pero para que en el sobre se mencione que en su inte-

rior se encuentra su testamento, firmando los que estuvi~ 

ran presentes en el mismo acto, con el sello del notario -

pliblico. 

Testamento 016grafo.- Esta clase de testamentos 

es el más común, en donde el creador del mismo lo escribe

de puño y letra por duplicado; una copia es enviada al Re

gistro Público de la Propiedad para su registro, la otra 

copia deberá ser entregada al testador una vez firmada 

por el mismo Director del Registro Público de la Propiedad 

y por los testigos. 
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El creador de la herencia puede guardarlo si as! 

lo prefiere o guardarlo para su propia seguridad dicho te~ 

tamento en e1 Archivo Judícial, levantando constancia de -

su dep6sito en dicha dependencia. 

Dicho registro es de suma importancia toda vez -

que es promovido en juicio testamentario: ante un juez de

lo familiar ~ste mandará se gire oficio, pidiendo informes 

al Director del Registro Püblico de la Propiedad de que si 

existe testamento de determinada persona; si existe tal d~ 

cumento el Director mandará dicho testamento, y una vez en 

poder del juez, ~ste mandar~ citar a las partes interesa-

das, y en presencia del Ministerio Público en audiencia, -

abrirá dicho documento para qua se identifiquen todo lo r~ 

lacionado con dicho testamento los herederos del difunto. 

Existe dentro de nuestro sistema jur!dico tam- -

bi~n el Testamento Privado.- Que es otorgado de forma tal 

que puede ser oral o escrito, cuando el que lo hace se en

cuentra en estado de peligro de muerte. Dicho testamento

deberá ser otorgado frente a cinco testigos para la mayor

credibilidad de que la persona que lo otorga, no se encon

traba coaccionado de ninguna forma ya sea f!sica o moral-

mente, y para esto los testigos deberán declarar a ciencia 

cierta los siguientes puntos. 



1.- El lugar, 1a hora, el d1a, el mes y el año en 

que se otorg6 el testamento. 

2.- Si reconocieron, vieron y oyeron c1aramente -

el testamento. 

3.- El tenor de la disposici6n. 

4.- Si el testador estaba en su cabal juicio y 

libre de cualquier coacci6n. 

S.- El motivo del por qué se otorg6 el testamento 

privado. 

6.- Si saben que el testador falleci6 o no de en

fermedad o en el peligro en que se hallaba. 

(9) • 

15 

Testamento Militar.- Esta clase de testamentos 

es similar al anteriormente citado, en donde el militar 

que lo hace, con la simple declaraci6n de la voluntad -

frente a dos testigos; éstos deberán dar aviso al jefe de 

(9) CODIGO CIVIL. Editorial Porrúa, Art. 1574. 
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la corporaci6n para que ~ste, a su vez, informe al Secret~ 

rio de 1a Defensa Nacional y éste 6ltimo deberá denunciar

tal acontecimiento al juez competente del lugar para que -. 

él conozca los hechos del caso concreto. Dichos testigos-

deber&n ser citados por el mismo juez para que comparezcan 

a rendir su dicho del mencionado documento, en la siguien

te forma. 

1.- Lugar, d1a, hora, mes y año en que se otorg6 

el testamento verbal. 

2.- Haber conocido al testador para identificarlo 

y reconocerlo en el acto en que se hizo e1 

testamento. 

3.- Indicar~n al tenor de la disposición testame~ 

taria. En este caso informarán al juez sobre 

las palabras y deseos del testador. 

4.- Declarar5n si el testador se encontraba en su 

pleno juicio y libre de coacci6n. 

5.- .Indicar~n la causa por la cual no pudo haber

testamento por escrito; y 
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6.- Si e1 testador muri6 de la enfermedad o en el 

peligro en que se hallaba. (10) 

Testamento Mar~timo.- Testamento otorgado a bor 

do de naves mar!timas que se encuentran en a1tamar o se ha 

11e el testador a bordo de un buque nacional, ya sea de 

guerra o mercante. A diferencia de 1os testamentos priva-

do y militar ~ste deberá ser por escrito siempre en prese~ 

cia de dos testigos con el capitán del nav!o siempre; el -

testamento se hará por duplicado. 

Este documento lo conservará el capitSn del na--

v~o hasta en tanto no lo entregue, como nos lo manifiesta-

e1 Maestro Rojina Villegas en su tratado. 

"Se erigen dos ejemplares en virtud de que se i!!!_ 

pone el capitán la obligaci6n de entregar uno de ellos en-

el primer punto que toque, si existe funcionario consular-

mexicano o agente diplom~tico, y el otro ejemplar lo entr~ 

gar& al tocar territorio nacional a la autoridad mar1tirna, 

o bien a ~sta entregar~ los dos ejemplares si no pudo en--

tregar el primero a ningún agente consular o dipl~mático -

(10) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Ve.11.ec.ho He11.ed.lt:a11..lo o Suce 
~.lone.~. Editorial El Nacional. México, 1942. p. 221~ 
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mexicano. ( 11.) 

Una vez recibidos dichos documentos, las autori-

dades marítimas proporcionar~n toda la información al res

pecto de dicho testamento al juez de su jurisdicción del -

testador, para que concurran a la apertura de 1a sucesi6n-

los interesados, con citaci6n de 1os mismos herederos. 

Testamento hecho en Pa~s Extranjero.- Es un te~ 

tamento de suma importancia, ya que le permite a todo ciu-

dadano mexicano que tenga bienes dentro de la República M~ 

xicana, comparecer ante los funcionarios consulares para -

hacer su testamento, ya que el Cónsul hace las veces de N~ 

tario PG.blico fuera del territorio nacional, como estable-

ce el artículo 1594 del Código Civil vigente que dice: 

"Los Secretarios de legac.i6n, los C6nsules y los Vicec6ns~ 

les mexicanos podr§n hacer las veces de Notarios o de re--

ceptores de 1os testamentos de los nacionales en el extra~ 

jera en los casos en que las disposiciones testamentarias

deban tener su ejecuci6n en el Distrito Federal". 

As~ mismo, el agente diplom§tico exigirá se le -

entregue por duplicado el testamento. 

(11) ROJINA VILLEGAS, Rafael. 
b~oneb. Ob. Cit. p. 222. 
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1). LA SUCESION 

Es aquel momento en que el heredero sucede al 

creador de la herencia: desde sus or!genes, no ex1stra la-

propiedad individual, pero fue necesario que todo indivi--

duo que se encontrara integrando un gru~o de gentes, den--

tro de ~ste mismo que se encontrara una familia, adquir!a-

los bienes del difunto o simplemente hacía suyos los bie--

ncs que le pertenec!an al que en vida hab!an sido suyos; -

desde luego ~sto sucedía con la viuda, en lo que respecta-

a bienes del esposo. 

Pasado al tiempo aparece de esta forma la propi~ 

dad privada individual y familiar, dando paso también al 

testa.mento, como lo afirma el ilustre Maestro A~TONIO DE 

IBARROLA .. Gracias a la influencia del Derecho Romano y de-

la iglesia se acept6 el testanento''. (12) 

En el Derecho Romano se establecía que el PATER

FAMILIA deb1a consentir y estar en pleno uso de sus facul

tades; nuestra legislaci6n establece segGn nuestro Código-

(12) DE IBARROLA, Antonio. Co&a& y Suce&.ione&. Editorial 
PorrGa. México, 1977. p. 639. 
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Civ~l en su art~culo 1305 que "pueden testar todos aque- -

1los a quienes la Ley no prohibe expresamente el ejercicio 

de ese derecho". 

Siguiendo la doctrina del Maestro ANTONIO DE IB~ 

RROLA nos dice que "el testamento es un acto so1emn!simo -

que la Ley ha rodeado de formalidades con el objeto, no s~ 

lamente de asegurar su autenticidad, sino de poLJer probar-

más tarde, con testimonios especiales, cuáles fueron las -

circunstancias que concurrieron en el momento de su otorg~ 

miento, circunstancias que a veces pudieran producir hasta 

la nulidad del acto". (13) 

En la sucesi6n testamentaria pueden nombrarse h~ 

rederos a t~tulo universal o simplemente legatarios, o sea 

sucesores a t~tulo particular en un bien concreto y deter-

minado; los primeros responden de las deudas, y no así 1os 

segundos, que solamente responden en casos muy excepciona-

les. 

Cabe destacar que e1 creador de 1a herencia jue

ga un papel muy importante en nuestra 1egislaci6n mexicana 

(13) DE IBARROLA, Antonio. 
p. 654. 
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cuando decimos que la voluntad del testador es la suprema

ley en la sucesi6n testamentaria, porque bien la podemos 

comparar con un legislador, respecto de sus bienes o sea 

su patrimonio, al establecer ciertos lineamientos en su 

testamento que se deberfi de acatar, porque asi lo determi

n6 con todas las formalidades que establece nuestra legis-

1aci6n mexicana. 

En la sucesi6n 1egitima o ab intestato se toma -

como punto de referencia para que opere la trasmisi6n a t~ 

tulo universal al de cujus, en favor de aquellas personas

que ten~an algún parentesco, como son: el matrimonio y el

concubinato; pero cuando no exista ninguna de estas figu-

ras juridicas pasan todos los bienes del difunto a formar

parte del Estado. 

"Al heredero pasan todos los derechos y obliga-

cienes del difunto referentes a su patrimonio, menos los -

estrictamente personales, y en general no se trasmite nin

guna de las relaciones juridicas ligadas intimamente la v~ 

da de una persona y que con aque11a se extinguen, V. Gr.:

La Locaci6n de Obra, el Mandato, el Usufructo y la Sacie--
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dad entre otros". (14) 

Como podemos observar, e1 heredero adquiere una-

nueva personalidad jur~dica frente a la sociedad, como un-

causahabiente a título universal; tiene ya directaMente en 

su patrimonio todo un conjunto de derechos y obligaciones-

que en un momento dado fueron del creador de la herencia,-

perdurando por su propia naturaleza, ya que con la muerte-

no se extinguieron. 

La i~portancia del derecho sucesorio es de natu-

ra1eza económica, porque para el régimen de los contratos-

perder~an todo su valor si la muerte del acreedor o del 

deudor extinguiesen sus derechos y obligaciones, garantí--

zando de esta manera el derecho de terceros. 

De lo anteriormente dicho podemos afirmar que 

pueden heredar solamente aquellos que tengan algGn paren--

tesco en línea descendente o ascendente, segGn sea el caso. 

En la actualidad encontramos que existen difere~ 

tes tipos de parentelas para heredar, y tenemos los si-

guientes: 

(14) VALVERDE y VALVERDE, Calixto. TJta..ta.do de Ve1r.eclro C.f. 
v~e Eópa.ño~. Tomo V, Parte Especial, Segunda Edici6n, 
Talleres Tipogr§ficos Cuesta. Valladolid, 1921. p. -
22. 
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Primero.- Son todos aquellos descendientes del crea

dor de 1a herencia. 

Segundo.- El padre y la madre del autor y los desee~ 

dientes de éstos. 

Tercero.- Los abuelos del de cujus, si viven, here-

dan por partes iguales, pero si alguno de

los dos ya muri6, los descendientes de 

~ste pasan a ocupar su lugar: t~os y pri-

mos del causante. 

Cuarto.- La forman los bisabuelos y sus descendien

tes. 

Sin olvidar desde luego que los parientes más 

pr6ximos excluyen a los dem&s, dando origen por tal cir

cunstancia a que exista un derecho a heredar sin limita

ci6n alguna de grado: 1os co1aterales tienen derecho hasta 

ei cuarto grado; entre el adoptado y el adoptante solamen

te puede existir sucesión por testamento entre ambos únic~ 

mente. El parentesco por afinidad realmente no tiene nin-

guna forma de c6mo reclamar; el ser sucesor un determinado 

individuo de un bien, simplemente el derecho no le asiste. 
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2). CONCEPTO 

"De 1a voz sucesi6n" deriva de1 latrn "sucesio 

onis" y significa en sus tres primeros alcances: "acci6n y 

efecto del suceder", y esta 01.tima expresi6n, deriva del 

1atrn "sucedere" significa a su turno: entrar en persona o 

cosa en lugar de otra o servirse de ella". (15) 

Pero el concepto jur~dico que nos da nuestro C6-

digo Civil vigente en su articulo 1295 nos dice: "testame~ 

to es un acto personalrsimo, revocable y libre, por el cual 

una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y dec1a 

ra o cumple deberes para despu~s de su muerte". 

Generalmente cuando se habla del testamento se -

tiene la firme idea de que trasmiten Gnicarnente bienes, d~ 

rechos y obligaciones; en efecto, as~ es, pero en algunos-

casos es tambi~n menester con ciertos deberes; como recen~ 

cer a un determinado híjo, nombrar un tutor aan cuando no-

se disponga en 10 absoluto de ningGn bien. De la misma d~ 

fínici6n que se desprende en nuestro ordenam1ento nos atr~ 

(15) Enc~c¿oped~a Juk~d~ca Omeba. Editorial Bib1iogr~fica, 
Argentina S.R.L. Buenos Aires, Argentina. Torno XXV,
p. 938. 
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vemos a afirmar que nadie puede hacer testamento a nombre

de otra persona o representaci6n, ya que si esto sucediera 

estar~amos frente a un acto absolutamente carente de toda

validez. 

Tal vez en otros actos jurídicüs se pueda repre

sentar a determinada persona, pero en el testamento no, ya 

que es un acto muy persona1!siMo, porque no puede desempe

ñarse por conducto de un representante, y en ciertos casos 

ni con dicha representaci6n, es posible actuar en nombre -

de otra. 

Para que tenga validez la sucesi6n por testamen

to, la manifestaci6n quien 1a otorga debe ser de tal mane

ra que sea clara y expresa, es decir, sin que medie coac-

ci6n alguna frente al que otorga l~ sucesión, de tal suer

te, como se podrfi apreciar la forma manifiesta, de 1a in-

tenci6n de1 testador; aqui no existe ningún prob1ema en 

cuanto a la interpretaci6n, es decir, cuando coincidan la

letra con la intenci6n de aquella man1festaci6n de la vo-

luntad que quiso decir el que est~ otorgando la sucesi6n -

por medio de un testamento. 

El problema se presenta cuando el texto resulta-
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díferente o contrario a la voluntad del contenído en el 

mismo testamento y es precisamente cuando se emplean pa1a

bras diferentes, a 1a voluntad del que otorga la sucesi6n

por medio de testamento, induciendo de esta forma al errar 

al aparecer manifestaciones contrarias con las que el tes

tador ha querido manifestar en el docUIT\ento. 

As~ pues debe quedar claro que la manifestaci6n 

de la voluntad debe hacerse por el mísmo testador en for

ma clara y expresa, porque no puede aceptarse una manifes

taci6n de la voluntad tácita que pretenda deducir de he- -

ches, as~ como tampoco puede el testador manifestar su vo-

1untad mediante señas o simplemente contestando a aquellas 

preguntas que se le arti~ulen en determinado momento, como 

lo establece nuestro C6digo Civil vígente en su artfcu1o -

1489 "es nulo el testamento en que el testador no exprese

curnplida y claramente su voluntad, sino s6lo por señales o 

monos~labos en respuesta a las preguntas que ~e le hacen". 

El que exista una voluntad libre y dueña de s! y 

segura de lo que está haciendo, es necesaria para todos 

los actos jurídicos, pero en los casos de sucesi6n testa-

mentaria es aún m~s exigente la ley. 
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El testar no significa cierta~ente ni la 1iber-

tad para entrar en el contenido del testamento; toda disp2 

sici6n que se pueda imaginar que tendría su corresponden-

cia con 1a 1ibertad contraactua1, ni el derecho de decla-

rar la Ultima voluntad en determinada forma arbitraria. 

3). ELEMENTOS MATERIALES 

La divisi6n de los elementos materiales y perso

nales, obedece a que deba de hacerse la notoria separación 

de los bienes y de las personas aquellas que adquieren 1a

herencia o 1egado seg6n sea el caso; encontrarnos que los 

elementos materiales dentro de la sucesi6n testamentaria 

son todos aquellos bienes que componen la masa hereditaria, 

entendiéndose como tal todas aquellas cosas muebles e in--

muebles que en vida fueran del difunto. El Maestro Rojina 

Villegas nos dice que para conocer los bienes que se here

dan es preciso hacer antes que nada un inventario al res-

pecto; una vez aceptado el cargo por el albacea en un tér

mino de diez a sesenta días, deberá de proceder a 1a forma 

ción de1 inventario; acto seguido dará aviso al juez para-
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que los herederos nombren un perito va1uador de estos bie-

nes; .Y para esto tenemos que existen dos formas de invent!!, 

ria, los cuales son: 

Primero.- "El inventario símp1e se hace por el alba-

cea con citaci6n de todos los interesados, es decir, here-

deros, legatarios, acreedores, ministerio público, repre--

sentantes de la hacienda pública". (16) 

Segundo.- Inventario solemne se presenta cuando -

existen menores de edad o cuando tenga interés la benefi--

ciencia pública como heredera o 1egataria; dicho inventa--

rio se efectGa.en presencia del actuario con el albacea o-

el albacea y el funcionario que dé fe pública del acto a -

celebrarse. 

(16) ROJINA VILLEGAS. Rafael. Compend.lo de Vvr.ec.ho C.i- -
v.<.¿. Editorial Porrúa. México, 1977. p. 369. 
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4). ELEMENTOS PERSONALES 

Los elementos personales son todos aquellos ind~ 

viduos que tienen derecho a 1a herenci~ o legado, y son: -

los hijos, e1 c6nyuge, los padres del autor de la sucesi6n, 

sus hermanos con los sobrinos, los abuelos del difunto y,

por último, los bisabuelos, si es que viven con los hijos

de ~stos: existe en ciertos casos que la concubina también 

tiene derecho a heredar. Sin olvidar desde luego que los

parientes m~s cercanos excluyen a todos los demás, pero 

aquellos parientes que se encuentran en la misma linea por 

parentesco heredan por partes iguales. 

A 1a muerte de1 autor de 1a sucesión 1os herede

ros adquieren todos los derechos de la nasa hereditaria e~ 

me un todo, en tanto se hace la divisi6n de dicha herencia; 

pero si alguno de los herederos 1legase en un momento dado 

a querer vender a determinada persona extraña su derecho -

como heredero, deber§ de notificarlo a sus coherederos pa

ra que €stos, dentro de un t€rr.iino de ocho días, hagan uso 

del derecho de1 tanto, ya que si 1os coherederos no hacen

uso de ~ste, se presume que están de acuerdo en que se ve~

da parte de 1a herencia. 
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5) • DIFERENCIA ENTRE HEREDERO Y LEGATARIO 

El heredero es el continuador de 1a herencia re

presentando al difunto en todos 1os actos en dowole no son

meramente personales, ya que de este modo quedar~a imposi

bi1itado para representar a su progenitor; pero si lo re-

presenta en aquellos casos donde no sean actos meramente 

personales, v. gr. los actos pol~ticos, el derecho de ir a 

votar, de ir a trabajar, etc. Dicho heredero es la desig

nación por el creador de la sucesi6n, la persona que ha de 

sucederle a t~tulo universal en lo que respecta a todos 

sus bienes, derechos y acciones o en parte al~cuota de los 

mísmos, siendo transmisibles éstos a causa de su muerte. 

Nuestra legis1aci6n lo regula en su articulo 

l.288 del. Código Civil, que al respecto nos dice:- "A l.a 

muerte de1 autor de 1a sucesi6n, los herederos adquieren 

derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio comGn, 

mientras que no se hace 1a división" .. 

El legado como instituci6n privativa de la suce

si6n testamentaria, consiste en la transmisi6n a t~tulo 
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particular y gratuito, de un bien concreto y determinab1e, 

o en un hecho o servicio, en favor del legatario, y qu; 

puede gravar a la sucesi6n, a un heredero o a un 1egatario. 

"El legatario adquiere derecho al legado puro y

simple, as~ como al de d1a cierto, desde el momento de 1a-

muerte de1 testador". (17) 

Ahora bien, 1a aprecíaci6n que haga e1 testador-

en su testamento no es tomada en cuenta; es la misma ley -

1a que ca1ifica y define quién debe ser reputado heredero

y quién 1egatario. 

Nuestro C6digo Civi1 nos menciona que: "E1 her~ 

dero adquiere a t:Ltulo universal y responde de los cargos-

de la herencia hasta donde alcance la cuant:La de los bie--

nes que hereda. El legatario adquiere a t:Ltulo particu--

lar y no tiene m:is ca~gos que los que expresamente le im--

ponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad su~ 

sidiaria con los herederos''. (18) 

(17) C6d.lgo C.<.v..l..f.. Editorial Porrtia. México, 1984. Ar-
t:Lculo 1290. 

(18) C6d.lgo C.i.v.i.R.. Editorial Porrtia. México, 1984. Ar-
t:Lculo 1285. 
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As~ tenemos que el legado se extingue en dos foE 

mas, que ·son: la expresa y tácita; es expresa cuando el 

testador manifiesta su voluntad de revocar1o, o cuando in~ 

ti1iza el testamento cerrado que contiene el legado; es t~ 

cita en el momento en el que el testador cambie de forma 

la cosa legada, o bien simplemente la enajena, o cuando 

posteriormente instituye a otra persona como legatario de

la misma cosa* 

Es importante también hacer referencia en cuanto 

a que el legatario puede exigir al heredero que le otorgue 

fianza para responder del legado en todos los casos en que 

el acreedor podria exigirla; en los casos donde existan 1~ 

gatarios pueden ~stos constituir hipoteca necesariamente* 

Existen diferentes tipos de legados, ya que el -

legado adquiere siempre la cosa especifica, no así el her~ 

dero o herederos, que reciben una universalidad de todos -

1os bienes del difunto; así tenemos que e1 Maestro Rojina

Vi11egas nos hace menci6n de 1os siguientes: 

1.- De cosa propia. 

2.- De cosa ajena. 

3.- De cosa determinada. 



4.- De cosa indeterminada, pero comprendida 

en género determinado. 

5.- De géneros. 

6.- De cantidad. 

7.- De cosa dada en prenda o hipoteca. 

B.- De un crédito. 

9.- De deuda determinada. 

l.0.- Genérico de liberaci6n de deudas. 

l.l..- Preferentes. 

12.- Remuneratorios. 

l.3.- De alimentación. 

l.4.- De educación. 

l.5.- De pensión, y 

l.6.- de usufructo, uso o habitación. (l.9) 
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De cosa propia.- Lo importante de este punto es que-

1a cosa 1egada existe en e1 patrimonio del testador en e1-

momento mismo de hacer el testamento. El. l.cgatario de es-

ta forma adquiere la cosa al momento de sucwnbir el que lo 

otorga. Consecuentemente el riesgo de la cosa pasa_ al le-

gatario. 

( l.9) ROJINA VILLEGAS, Rafael. 
Ob. Cit. p. 309. 
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De cosa ajena.- Este tipo de legado norma1mente es -

nulo. 

De cosa determinada.- La posesi6n y propiedad se ad

quiere en el mismo momento de la muerte del autor de deteE 

minada herencia, pero en determínado momento puede retener 

la cosa el legatario cuando ~sta la conservaba con anteri~ 

ridad al deceso del creador de dicha sucesión. 

De cosa indeterminada, pero comprendida en género de

terminado.- Lo especial de este tipo de legado es que no

es transmitido el dominio total al legatario hasta en tan

to no se haya determinado la cosa y el mismo legatario. 

De g~neros.- Son aquellos de los cuales comprenden -

disposiciones sobre determinada cosa en cuanto a su canti

dad, peso o medida. Tal es el legado que deber5 hacer me~ 

ci6n el testador sobre los bienes, ya sean en cantidad, p~ 

so o medida, para que éste sea válido. 

De cantidad.- En este legado no existe problema al~ 

no porque el bien que se otorga es simplemente en cantida

des de dinero. 
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De cosa dada en prenda o hipoteca.- Existen dos for

mas en cuanto a 1a prenda, y es aquella en primer lugar 1a 

que da el testador para garantizar un adeudo determinado o 

un bien. La segunda se refiere a la prenda que recibe el

testador con anterioridad para garantizar un cr~dito. En

este caso se trata de un legado de cosa ajena, que e1 tes

tador s6lo tiene la calidad de prenda, y desde lueqo, se 

aplican las disposiciones relativas de la cosa ajena, es 

decir, ser~ válido el legado si se hace a sabiendas de que 

el testador dispon~a de cosa ajena y a pesar de ello impu

so la obligaci6n de entregarla en determinada calidad de -

legado. En el caso de la hipoteca el principio es igual:

en donde el legatario debe de recibir el bien sin gravamen 

de ninguna especie, o sea que no deberá formar parte de 

una determinada carga para ~l, debiendo de cubrirlo con 1a 

simple manera aquélla de sustituir al heredero en derechos 

que a éste le correspondan. La prenda as~ como la hipote

ca son parte del pasivo del mismo testador. 

De un crédito.- Es aqu~l que comprende las acciones-

as~ corno los derechos del testador en el momento de su - -

muerte, de un crédito determinado y que se ha pagado parte 

éste y otra no; la insoluta es la que trasmite. El legado 
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de cr~dito comprende todos aquellos intereses que se le 

adeudan a1 creador de 1a sucesi6n testamentaria_ En cam--

bio, si el crédito es litigioso, el legatario se deberá de 

subrayar en todos aquellos derechos del testador. 

De deuda determinada.- Ésta es cuando el testador 1~ 

ga en forma expresa a su deudor aquella cantidad misma que 

se trasmite al legatario, liberándolo de la deuda. 

Gen6rico de liberación de deudas.- Aqu~ el testador 

libera en tal forma a su deudor que lo deja libre de toda

ob1igaci6n hacia él hasta el momento de celebrar el test~ 

mento; de 1as deudas futuras e1 mismo testador no puede 1~ 

berar1o por no conocerlas; como consecuencia de lo ante- -

rior, se libera también de aquellos accesorios como son la 

hipoteca, la prenda y la fianza. 

Preferentes.- Es preferente porque se confiesa una -

deuda por el testador y se reconoce respecto a los legata

rios e1 derecho preferente dc1 acreedor reconocido para 

ser pagado antes que aquellos, pero si no alcanzaren los 

bienes de la herencia a pesar de que se le reconoce su de

recho preferente sobre los legatarios, queda en condicío--



nes desventajosas en relaci6n con los acreedores, cuyos 

créditos constan independientemente de1 testamento. 

37 

Remuneratorios. - Son compensac_iones que hace el tes

tador de un determinado servicio que ha recibido del lega

tario; obligaci6n cien por ciento moral; no tiene ninguna

trascendencia de car&cter u obligaci6n civil. 

De alimentaci6n.- Son los legados de alimentos para-

la subsistencia de una persona durante determinado plazc

o para toda la vida; cuando no se determina el plazo, se -

presume que es de por vida y se aplican las reglas genera

les de las pensLones alimenticias en relaci6n con el cau-

da1 hereditario, con la posici6n y necesidades del mismo -

legatario. 

De educaci6n.- Se instituye para garantizar la educ~ 

ci6n de los menores aportando una cantidad suficiente; con 

la mayorra de edad este legado concluye, o cuando los cst~ 

dios se han terminado o se tiene un oficio o profesi6n que 

le permita al legatario subsistir. Pero no solamente en -

estas formas termina el 1egado; cuando el legatario se ca

sa se presume simplemente que está en condiciones de afro~ 

tar situaciones difíciles como individuo emancipado. 
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De pensi6n.- Este legado se adquiere inmediatamente

ª la muerte del testador; su forma es parecida al legado -

de a1imentos, pero la diferencia la encontramos en que es

te legado es de por vida, y adern~s heredan los herederos 

del legatario; en el de alimentos no sucede lo mismo. 

De usufructo, uso o habitaci6n.- La forma de establ~ 

cer el legado debe ser clara para que no exista discrepan-

cía alguna. En un caso concreto: puede el testador insti-

tu.ir el legado de usufructo, uso o habitaci6n, para que e~ 

rante la vida del legatario éste sea titular de esos dere

chos reales: se deduce que a falta de disposición en el 

testamento todo legado de usufructo, uso o habitaci6n se 

reputa vitalicio; en otras palabras: por todos los años 

que viva el legatario. 
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6) • DE LA APERTURA DE LA HERENCIA 

La apertura de 1a herencia es 1a principa1 y bá

sica de1 derecho hereditario y a ~1 se refieren mü1tip1es

consecuencias que adern&s se retrotraen a la citada fecha,

en que muere el de cujus, aún cuando se realicen con mucha 

posterioridad. Por eso la citada expresi6n determina 1a 

apertura de 1a herencia, opera de esta forma 1a transmi

sión de propiedad y posesión de 1os bienes a 1os herederos. 

Al efecto dice nuestro ordenamiento legal en su artículo -

1649 de1 Código Civi1 vigente que "La sucesi6n se abre en

el momento en que muere el autor de la herencia y cuando -

se declara la presunci6n de muerte de un ausente". Dicho-

precepto manifiesta en forma clara cu§l es el momento de-

terminante para que los herederos hagan suyos aquellos bi~ 

nes que en vida fueran del difunto o creador de la suce- -

si6n; ahora bien, técnicamente hablando 1a apertura de 1a

herencia se da, a6n cuando no se haya radicado en ningan -

juzgado, puesto que son e1los los abocados al conocimiento. 

Y siguiendo 1a doctrina de1 i1ustre Maestro Roj~ 

na Vill.egas, cuando nos dice que: .. La vocaci6n legitima o

testamentaria es el llamamien~o v1rtual que por ministerio 
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de ley se hace a todos 1os que se crean con derecho a una-

herencia en el instante preciso en que muera el autor de -

la misma o al declararse la presunci6n de muerte del ause~ 

te". (20) 

Ei mismo autor hace una ciasificaci6n de ios di~ 

tintos momentos que deben referirse a la apertura de .la h~ 

rencia. 

(20) 

i.- "D1a y hora de ia muerte dei de CUJUS o deciara

ci6n judiciai de presunci6n de muerte dei ausen-

te, que originan la apertura de la herencia. 

2.- Vocaci6n hereditaria, que por ministerio de ley-

se hace el mismo d~a y hora de la muerte. 

3.- Radicaci6n material de1 juicio sucesorio median-

te ia denuncia i6gicamente en fecha posterior a-

la muerte. 

4.- Delaci6n hereditaria, o sea llamamiento efectivo 

mediante edictos o notificación judiciai. 

ROJINA VILLEGAS, Rafaei. 
Ob. Cit. pp. 348, 349. 

CompendLo de Venecho CLvLL. 
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S.- Reconocimiento judicia1 de herederos o legata- -

rios. 

6.- Adquisici6n irrevocable de la herencia por su 

aceptaci6n expresa o tácita o no existencia del

derecho por repudiaci6n de la misma. 

7.- Administraci6n y liquidaci6n de la herencia. 

8.- Partici6n y adjudicaci6n de la herencia". 

Como se podrá apreciar, la diferencia tan marca

da del heredero y el legatario que los establecen por su -

titularidad, desde.el momento de adquirirla, el legatario

adquiere a t~tulo particular y el heredero adquiriente a 

t~tulo universal, respondiendo de los cargos hasta donde 

alcance la cuantra de los bienes, continuador del patrimo

nio del de CUJUS. 
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7). INVENTARIO Y AVALÚO DE LA HERENCIA 

Es necesario para que 1os herederos, como aque--

llas personas que tengan inter~s en la herencia, pueden de 

terminar el monto y valor de la masa hereditaria siguiendo 

el orden siguiente: dinero, alhajas, efectos de comercio-

o industria, semovientes, frutos, bienes muebles e inmue--

bles, créditos documentos y papeles de importancia, aque--

11os bienes que tenia en su poder el finado en: comodato, 

depósito, prenda o bajo cualquier otro t~tulo. 

Corno podremos apreciar, el inventario deberá de-

ser una rc1aci6n de los bienes que integran dicha herencia, 

detallados de forma tal que queden perfectamente individua 

lizados; al respecto el autor Don Calixto Valverde y Val--

verde nos dice " . en el inventario se han de descri--

bir minuciosamente todas las cosas, bienes, derechos, - -

obligaciones y cargos que forman la herencia del causante-

(21) 

(21) 

VALVERDE y VALVERDE, Calixto. Tll.a~a.do de. Vellr.cho C.<. 
v.<.e E&pañoe. Ob. Cit. p. 563. 
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Para esto, los herederos deberán de actuar uní-

dos al nombrar el perito valuador, siendo la mayoria quien 

decida su nombramiento: en el caso de que no haya ningún 

acuerdo entre ~stos, el juez podrá designarlo, ya que es 

~1 quien está conociendo del juicio testamentario, y ade-

más tiene esa facu1tad. 

El albacea bajo su más estricta responsabilidad

en ningún momento está obligado a entregar determinada co

sa, en tanto no haya formado el inventario respectivo. 

Sin olvidar desde luego que el inventario y ava-

1Go de 1a herencia se efectGa tanto en la forma simple co

mo en la solemne, con la asistencia de los interesados. 

En la misma diligencia de inventario deberán de firmar to

das aquellas personas que intervinieron ~n e11a; si exís-

tiere alguna inconformidad dcb2rá de manifestarse designa~ 

do los bienes sobre los que recae dicha inconformidad. 

El artfculo 823 del Código Civil nos dice "Prac

ticados e1 inventario y avalúo serán agregados a los autos 

y se pondrán de manifiesto en la Secretar~a, por cinco - -

d~as, para que los interesados puedan examinar1os, citánd~ 

se1es a1 efecto por cédula o correo". En este orden de 



ideas cabe hacer menci6n 1o que a1 respecto explica tan 

acertadamente e1 Maestro Eduardo Pa11ares. 

"El inventario hecho por e1 albacea aprovecha, 

pero no perjudica a todos 1os interesados". (22) 

8). ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA 
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En términos generales diremos que e1 único res--

ponsab1e de 1a buena o ma1a administraci6n de 1a masa her~ 

ditaria es e1 albacea, y puede ser cualquier individuo que 

1ega1mente no esté impedido en las siguientes fracciones -

de1 art~cuio 1698 de nuestro ordenamiento 1ega1. "Pueden-

excusarse de ser albaceas: 

(22) 

I.- Los emp1eados y funcionarios pQb1icos: 

II.- Los militares en servicio activo; 

PALLARES, Eduardo. Ve~eeho P~oee6ai C~v~e. Octava 
Edici6n. Edit. PorrGa. México, 1979. p. 626. 
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III.- Los que fueran tan pobres que no puedan atender 

el a1baceazgo sin menoscabo de su subsistencia; 

IV.- Los que por mal estado habitual de salud, o por 

no saber leer ni escribir, no pueden atender d~ 

bidamente el albaceazgo; 

V.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VI.- Los que tengan a su cargo otro albaceazgo". 

Entre otras cosas diremos que el referido alba-

• no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni-

por muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a 

obrar persona:lmente; puede hacerlo por mandatarios que 

obren bajo sus 6rdenes, respondiendo de los actos de ~s

tos". Código Civil vigente, artículo 1700. 

Así tenemos que la administración es sometida a

un minucioso estudio dei1tro del derecho sucesorio, al efe~ 

to e1 Maestro Rafael de Pina nos hace la siguiente asever~ 

ción. "La rendición de cuentas es una obligación que co-

rresponde a cuantos administran o tienen a su cargo la - -
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gesti6n de intereses ajenos''. (23) 

A nuestra manera de ver las cosas diremos que 

efectivamente, si el a1bacea acept5 el cargo y no indic6 

determinaci6n alguna de su nuevo nombramiento estará incu

rriendo en daños y perjuicios, en detrimento de la masa h~ 

reditaria. 

Ahora bien, el albacea que toma a su cargo la m~ 

sa hereditaria para administrarla se le otorga la corres--

pendiente retribuci6n; es por eso que responde de los rna--

los manejos de la misma, cuando efectúa actos como: hipot~ 

cas, algan bien de la sucesi6n sin el previo consentimien

to de los herederos o legatarios, arrendar la casa por más 

de un año, etc. 

La duraci6n de su encargo depende mucho de los -

herederos y legatarios, aun cuando el mismo puede renun--

ciar. Pero sus funciones como tal son de un año, siendo -

prorrogable su cargo hasta por un año m~s, siempre y cuan

do estén de acuerdo las dos terceras partes de la herencia, 

(23) DE PINA, Rafael. Vc~echo C¿vil Mexicano. 
rrGa. México, 1973. p. 392. 

Edit. Po-



47 

además de tener aprobada l.a cuenta anual. de dicha adminis

traci6n. 

El. art!cul.o 1.745 determina l.a forma de c6mo "Los 

cargos de albacea e interventor acaban: 

:r.- Por el. término natural. del. cargo¡ 

:r:r.- Por muerte; 

III-- Por incapacidad 1egal, declarada en forma; 

:rv.- Por excusa que e1 juez califique de leg~tima,

con audiencia de l.os interesados y del. minist~ 

río público, cuando se interesen menores o la

beneficiencia p'Cíblica; 

V.- Por terminar el. plazo señalado por la l.ey y 

l.as pr6rrogas concedidas para desempeñar el. 

cargo; 

v:r.- Por revocaci6n de sus nomLramientos, hecha por 

1os herederos; 

VII .. - Por remoci6n" .. 
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9). LIQUIDACION Y PARTICION DEL CAUDAL HEREDITARIO 

A nuestra manera de ver las cosas, 1a 1íquida

ci6n y partici6n, este derecho sobre la masa hereditaria 

corresponde a los herederos Onicamente y es en presencia 

del juez y del ministerio ptiblico donde se hace la menci6n 

de los derechos y los bienes que por tal motivo se adguie-

ren. De esta forma termina todo un procedimiento de adju-

dicaci6n de la herencia, ya que los herederos después de -

todo esto podrán disponer como a derecho convenga y segGn

les acomode, pero fundamentalmente llegamos a la conclu- -

si6n de que la partici6n es originada en una nueva situa-

ci6n de derecho distinta a la del mismo creador de la he-

rencia. 

Recordemos que al morir el creador de la suce

si6n se crea un estado de indivisi6n con respecto a los 

bienes del mismo, y es aqu! en este momento de partici6n 

donde se rompe tal indivisi6n, convirtiéndose con toda pr~ 

cisi6n un derecho individual de cada heredero y teniendo -

el completo derecho sobre la cosa. 
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De lo anteriormente aludido, diremos que la par

tición de dicha sucesi6n se puede hacer de la siguiente 

forma. 

I.- Partici6n Testamentaria. 

Se presenta cuando e1 mismo creador de la suce-

si6n hace referencia de aquellos bienes, se concreta a de

terminarlos tanto los bienes como los nombres de las pers~ 

nas a las cuales le serán entregados, debiéndose aplicar -

en definitiva a cada heredero, si antes han pagado sus deu 

das. 

II.- Partici6n del albacea. 

Obligación que corre a cargo del albacea cuando

no se expresa en el documento. 

Dicha partici6n está regulada por nuestro C6digo 

de Procedimientos Civiles, pero puede ocurrir que los her~ 

deros se separen de la procesión del procedimiento para p~ 

nerse de acuerdo se podrá hacer la partici6n en forma ex-

trajudicial; el problema se presentaría cuando los herede

ros no lleguen a ponerse de acuerdo y es aquí donde corre~ 

pande hacer dicha partici6n al juez que conoce, en presen

cia de los herederos, testigos y ministerio público. 
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Pero si existe acuerdo entre ellos la partici6n

se efectuará con el acta que se levante en presencia del 

funcionario p(ib1ico que a1 respecto est~ revestido de fe 

púb1ica, firmándo1a 1os que en e11a intervinieron. 

I~I.- Por convenio entre los herederos. 

De común acuerdo dicho convenio se efectaa entre 

los mismos, ya que en definitiva son los únicos con la ma

yor 1ibertad de poder ce1ebrar1o en forma extrajudicial, -

art!cu1o 1776 C6digo Civi1. 

La partici6n no es otra cosa que dar a cada her~ 

dero 1o que el difunto quiso dar en testamento, por tal m~ 

tivo se cumple su ú1tima vo1untad plasmada en dicho docu-

mento acabando con esta partici6n todos aquellos inconve-

nientes de 1a coopropiedad según e1 art!culo 1779, 1os he

rederos deberán de cumplir con los requisitos para poder 

pedir 1a partici6n. 
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10). PROCEDIMIENTO UNIVERSAL DE LA SUCESION AB-INTESTATO 

En la concepci6n del heredero, como continuador

de la voluntad con independencia de una asignaci6n de la -

fortuna, constituye la parte caracter!stica del derecho r~ 

mano antiguo y, es natural, nada impedía que el heredero -

recibiera aquellos bienes del testador, pero fue frecuente 

que el heredero renunciara definitivamente a la herencia -

porque el causante, al instituir un heredero, no se propo

nia traspasarle su fortuna sino dejar quien atendiese el -

culto familiar, o ejerciese dentro de la casa la autoridad 

de que él se hal1aba investido. Era libre también de ago

tar toda su fortuna e11 legados y de no dejar al heredero -

sino el título vacío de heredero, y por lo tanto, era tan

usual, que la mayor parte de los romanos en ese entonces -

mor1an AB-INTESTATO, porque los herederos repudiaban la h~ 

rencia. 

Actualmente la sucesi6n legitima ha evolucionado 

y se presenta cuando e1 crearlor sucumbe y se encuentra en

los términos del art1culo 1599 vigente. 
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Cuando no haya testamento, o ei que se otorg6-

es nuio o perdi6 su vaiidez; 

Cuando ei testador. ·no dispuso de todos sus bi~ 

nes; 

III.- Cuando no se cump1a 1a condici6n impuesta ai -

heredero; 

IV.- Cuando el heredero muere antes del testador, 

repudia la herencia o es incapaz de heredar, 

si no se ha nombrado substituto. 

En nuestra legíslaci6n existen diversas formas -

de c6mo recibir la herencia, como qued6 asentado en el ca

p~tulo anterior sobre la sucesión testamentarj.a; y en la -

intestamentaria encontramos que existen tambi~n: la heren

cia por cabezas, por l~neas y por estirpe. 

La primera se presenta cuando el heredero recibe 

en nombre propio, es decir, no es llamado a la herencia en 

representación de otro individuo. 

En el caso de: "La herencia por líneas se carac-
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teriza en que se divide en dos partes: herencia paterna y-

materna, independientemente de que en una l:í.nea haya dife-

rente número de ascendientes que en la otra. No importa -

que en la línea paterna s6lo haya un abuelo y en la mater-

na los dos abuelos. La herencia se divide en dos partes,-

y después cada mitad se subdivide en el nl'.llnero de aseen- -

dientes de cada 1!nea". (24) 

Herencia por estirpe.- Es aquélla que se prese~ 

ta en l:í.nea descendiente sin 1imitaci6n de grado, pero en-

línea ascendente ja~~s se podrá dar como tan acertadamente 

nos lo plantea el ilustre Maestro Rojina Villegas que • 

"el bisabuel.o no representa al. abue1o", cuando éste muri6-

antes que el autor de l.a sucesi6n, sino que hereder~ por -

1:í.neas cuando no exista el abuelo, y a su vez no haya pa--

dres, ni descendientes". (25) 

Cuando existe un adoptado tiene derecho a here--

dar a sus padres adoptivos, o sea, Gnicamente puede here--

dar el adoptado y el mismo adoptante; concretizando: quie-

(24) 

(25) 

ROJINA VILLEGAS. Rafael. 
Ob. Cit. p. 419. 

Ibidem. Ob. Cit. p. 420. 

Compend¿o de VeAecho C~u~L. 
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nes son los llamados a heredar, ya que el principio regul~ 

do en nuestra ley dice que los parientes más cercanos ex-

cluyen a los m&s lejanos y en ocasiones a la concubina. 

En los C6digos de 1870 y 1884 se hace menci6n 

con respecto a la concubina, a ~a que no se le tenía reco

nocido ning(in derecho para ser heredera; actualmente se 

puede decir que ha adquirido ciertos derechos, siempre y 

cuando reúna ciertos requisitos indispensables para tal 

efecto: SegGn el artículo 1635 "La concubina y el concub~ 

nario tienen derecho a heredarse rec~procamente, aplicánd~ 

se las disposiciones relativas a la sucesi6n del c6nyuge,

siempre que hayan vivido juntos como si fueran c6nyuges d~ 

rante los cinco años que precedieran inmediatamente a su 

muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que 

ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. 

Si a1 morir el autor de 1a herencia 1e sobrevi-

ven varias concubinas o concubinarios en las condiciones 

mencionadas al principio de este art1culo, ninguna de -

e11as hereda". Pero si no deja hijos, 1a concubina recibe 

la mitad de la herencia y la otra va a la beneficiencia p~ 

blica. 
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a).- Reconocimiento de Derechos Sucesorios. 

Por l.o regul.ar el. actor en l.a acci6n de petición 

de herencia debe probar su parentesco con e1 difunto por -

medio del. acta del. Registro Civil. en un grado que l.e perro~ 

ta heredar. Al. respecto, el. artícul.o Bl.O de1 Código de 

Procedimientos Civil.es nos habl.a de que: "Los que compa--

rezcan a consecuencia de dichos llamamientos, deberán ex--

presar por escrito e1 grado de parentesco en que se ha-

1len con el causante de la herencia, justificándolo con 

1os documentos correspondientes, acompañados del árbol ge-

neal6gico. ", pero consideramos que lo más acertado -

deber~a ser que, "El actor que invoca el car§cter de here

dero no deb~a tener que demostrar solamente ~u parentesco-

con el. difunto. En estricta 16gica, debería demostrar ta~ 

bién que no hay herederos en un grado rn:§.s próximo". (26)-

"Las personas que tienen derecho a l.a herencia l.eg!tima 

son, en primer l.ugar, 1os descendientes y el. c6nyuge, que-

exc1uyen a 1os ascendientes y a todos los parientes colat~ 

ral.es. 

(26) 

A su vez, en el. grupo de l.os descendientes, l.os 

RIPERT, GEORGES y Jean Boul.anger. T.'r.a..t:a.do de Ve,..e
c.lto C.iv.i.i.. SegGn el. Tratado de Pl.aniol.. Editorial.
Ley. Buenos Aires. Tomo X. p. 66. 
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hijos excluyen a los nietos, éstos a los bisnietos. Es d~ 

cir, el pariente m:is pr6ximo excluye al más lejano" .. (27) 

En t~rminos genera1es diremos que son llamados a la suce--

sión legítima los descendientes, c6nyuge, ascendientes, p~ 

rientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos -

casos la concubina, y a falta de los anteriores la benefi-

ciencia pública -articulo 1602 del C6digo Civil vigente. 

b).- Inventario y Avalao de la Herencia. 

En la sucesi6n testamentaria como en la sucesi6n 

leg!tima o AB-INTESTATO los herederos adquieren a titulo -

universal. La sucesi6n AB-INTESTATO opera por ministerio-

de ley sin que sea menester invocarlo, a diferencia de - -

otros pa~ses, como en el Derecho Franc~s y en el Italiano, 

en donde ni el heredero, acreedores hereditarios ni deudo-

res de la herencia o los deudores personales del heredero, 

tienen que invocar el beneficio para que éste opere. En -

(27) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Suce•~6n 
md• Comune• a La• Te6~dmen~a~Ld• e 
rial Jus. México, 1945. p. 169. 

LegZ~~ma y P~obLe 
1n~e6~ddo•. Edit~ 
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cambio, en el mismo derecho francés o en el italiano el b~ 

neficio de inventario no opera por ministerio de ley sino

que debe ser invocado por los acreedores, pero si no se in 

vaca hay confusi6n de patrimonio; esto no quiere decir que 

1as obligaciones se extingan según nuestro ordenamiento 1~ 

gal, porque no se re~nen en una sola persona el acreedor y 

deudor; es decir se funde en una sola masa hereditaria el

patrimonio personal del heredero con el patrimonio que re

cibe en la herencia, y por tal motivo se confunden sus cr! 

ditas y sus deudas con los cr€ditos y deudas de aqu~11a. 

c).- Administración de la Herencia. 

Como qued6 explicado anteriormente al abordar el 

tema de sucesi6n testamentaria, en la legitima ocurre 1a -

misma circunstancia en cuanto a la administraci6n a cargo

de1 albacea y sobre los cargos que pesen por la obtenci6n

de utilidad y beneficio, hasta en tanto no sea entregada -

la sucesi6n a los herederos y legatarios. 
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Al respecto, Antonio de Ibarrola nos comenta en-

su Obra de Coóa..6 !J Suc.e.&.ione..& ~ que: ''El albacea es un re-

presentante de los herederos y podemos aplicar aqu! las 

normas del mandato para regir los derechos existentes en--

tre herederos y el albacea; el albacea es poseedor deriva-

do, los herederos son los poseedores or~g~narios". (28) 

Y el mismo no podrá dejar de administrar los bi~ 

nes que dej6 el DE CUJUS, sino hasta en tanto no se haya -

determinado a los herederos y los bienes respectivamente. 

(28) DE IBARROLA, Antonio. 
p. 931. 

Co.6a.6 y Suc.e.6.lone.6. Ob. Cit. 
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d).- Liquidación y Partici6n de la Herencia. 

Mientras no se haya hecho el inventario ni el 

avalGo de los bienes, el juez que esté conociendo del jui

cio no podr~ dictar ninguna resoluci6n a1 respecto. 

Determinado lo anterior por el albacea, se term~ 

na aquí todo un procedimiento, y sobre todo aquél de la i~ 

divisi6n, creando con esto un nuevo estado de derecho en -

lo que respecta a los herederos. 



CAPITULO ºIII 

DERECHO SUCESORIO DEL TRABAJADOR 

1.- La sucesi6n Laborai 

2.- En 1os Contratos coiectivos 

3.- De ia Carta TPstamentaria de1 Trabajador 

4.- Procedimiento para hacer ia Carta 

Testamentaria 
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1). LA SUCESION LABORAL 

Las responsabi1~dades patrona1es derivadas de 

1os accidentes y enfermedades resu1tantes de1 ejercicio o

con motivo de trabajo, tal como se conocen en la nueva l.e

gis1aci6n 1abora1, eran desconocidas en el siglo pasado. 

Cuando un trabajador fa11ece y antes de este 

acontecimiento haya devengado ciertas prestaciones de ca-

rácter meramente econ6mico, y 1os mismos no hab~an sido e~ 

biertos, sus beneficiarios tendrán derecho a exigir y per

cibir dichas prestaciones a través de la empresa a 1a que-

prestaba sus servicios. Pero veamos cuá.1es son 1os efec--

tos jur~dicos 1aborales que se originan a la muerte de un

trabajador; en primer término nos atrevemos afirmar que es 

una forma autónoma, o sea, con sus propias normas jur1di-

cas, sin que exista ingerencia alguna de otro tipo de Der~ 

cho, según lo podemos apreciar en el art~cu1o 115 de 1a 

Ley Federal del Trabajo. "Los beneficiarios de1 trabaja-

dar fa11ecido tendrán derecho a percibir las prestaciones

e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las a~ 

cienes y continuar con l.os juicios, sin necesidad de seguir 

juicio sucesorio". 
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Pero creemos pertinente hacer la siguiente asev~ 

raci6n; cuando la Ley Federal de1 Trabajo nos menciona que 

los beneficj.arios tienen derecho a percibir 1as prestacio

nes pendientes no menciona qui~nes son éstos; en otras pa

labras es omiso este art~cu1o al no señalar quiénes son 

realmente los que le suceden a1 sucumbir el trabajador por 

los efectos de un riesgo de trabajo. 

Sin olvidar desde luego que el Derecho del Trab~ 

jo regula la conducta de las personas que intervienen en 

las re1aciones laborales, ya que es una rama del Derecho 

esencial dinámico, naci6, y se desarro116 como un medio de 

pretensi6n para todas aquellas clases econ6micamente débi

les. 

Como se podrá apreciar, el derecho laboral emer

ge d1a con d1a como una norma imperativa de cumplimiento -

ob1igatcrio para 1as partes que intervienen en la relaci~n 

jur1dica laboral. Adem&s e1 Estado no puede conformarse -

con el simple af&n de establecer cuáles son las condicio-

nes m1nimas que deben adoptarse en toda re1aci6n 1abora1,

sino que tambi~n el beneficio del mismo trabajador y vigi-

1ar que se cumplan con toda formalidad a derecho, de tal -
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forma que sea pronta y expedita su aplicación¡ actividad 

principal del Estado de vigilar el estricto cumplimiento 

del derecho del trabajador: sin embargo, desde nuestro pa~ 

ticu1ar punto de vista nos podemos atrever a decir que 

nuestra Ley adolece de un defecto; si bien establece un d~ 

recho de los beneficiarios de percibir todas aquellas pre~ 

taciones de carácter econ6mico que no hubieren sido paga-

das a1 extinto trabajador, no estab1ece el procedimiento -

para determinar qui~nes tienen ese derecho para recibir d~ 

chas prestaciones. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo establece dicho

procedimíento para los casos de muerte o por riesgos de 

trabajo; a1 respecto los Maestros Trueba Urbina y Nestor 

de Buen Lozano opinan que habrá de recurrirse por analogía 

a la regu1aci6n de muerte por riesgos de trabajo, que en -

lo personal, precisar qui~nes tienen tal car§cter de bene

ficiarios y su orden de prelaci6n en casos distintos al s~ 

ñalado en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo es-

tablece que: "A falta de disposici6n expresa en la Const~ 

tuci6n, en esta Ley o en sus reglamentos, o en 1os trata-

dos a que se refiere e1 art~culo 6°, se tomarán en consid~ 

raci6n sus disposiciones que regu1an cosas semejantes, los 
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principios generales que deriven de dichos ordenamientos,-

los principios generales de justicia social que derivan 

del artrculo 123 constituciona1, la jurisprudencia, la co~ 

tumbre y la equidad". (29) 

La sucesión laboral implica la transmisión de d~ 

rechos de una persona a otra, y opera siempre y cuando dí-

chas derechos sean impersonales, pues de otro modo no ope

raria la sucesi6n; como por ejemplo tenemos los siguientes 

derechos: El derecho de ascenso, de antiguedad, la rela--

ci6n laboral, de preferencia entre otros. 

De la omisión por parte del patrón al no haber 

cubierto a su trabajador sus prestaciones econ6micas, se 

trasmite el derecho a sus beneficiarios a recibir el impoE 

te de las mismas. 

Los beneficiarios del trabajador no tienen tan -

sólo derecho a percibir las prestaciones que quedaran pen

dientes de cubrrrsele, sino que tiene incluso el derecho a 

ejercer las acciones que no haya ejercitado el trabajador-

(29) Ley Fede4a¿ de¿ T4abajo. 
1984. 

Editorial PorrGa. M~xico, 
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y que no resultaren extinguidas por e.l hecho de su muerte, 

y además continuar con las que ya se hayan iniciado por el 

trabajador. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo vigente en su t~ 

tulo noveno referente a 1os riesgos de trabajo en su ar- -

t~culo 495 nos dice. "Si el riesgo produce al trabajador

una incapacidad permanente tota1, la indemnizaci6n consis

tirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa 

y cinco d~as de salario". (30) 

En cuanto a la sucesi6n laboral como tal en la -

misma ley no se encuentra ning~n cap~tulo relacionado con

nuestro estudio, lo cual consideramos que es necesario que 

se haga un estudio al respecto para determinar los suceso

res y beneficiarios, de tal suerte que no exista duda alg~ 

na con respecto a la forma de proceder y puntualizar per-

fectamente quiénes son los beneficiarios, corno lo menciona 

nuestra Ley. 

(30) Ley Fede~ae dee T~abajo. Ob. Cit. 



65 

2). EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS 

Contrato Co1ectivo.- Es e1 contrato a1 cua1 gi

ran todos y cada uno de 1os intereses que convergen en 1a

empresa considerada corno 1a unidad econ6rnica y socia1, re

presentados por el mismo trabajador, consistente en obte-

ner cada d~a mejores salarios a cambio de menos esfuerzos

por e1 de1 patrón, que trata de obtener mayores uti1idades 

a cambio del riesgo de su capital invertido, y por el del

público consumidor que busca alcanzar una producci6n de 

acuerdo con sus deseos y necesidades. 

Ahora bien, el objetivo prinordial entre empresa 

y el trabajador desde sus or~genes, es el contrato colect~ 

vo ya que es e1 medio por el cual la organizaci6n continua 

y permanente 11amada Sindicato, el cual fue creado por los 

trabajadores para protegerse en su trabajo, mejorar las 

condiciones del mismo, luchando por la mejor~a de sus con

diciones de vida, así como también formar los medios con 

1os cua1es puedan expresar sus puntos de vista sobre 1os 

prob1emas que atañen a 1a sociedad. 
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Pero consideramos que la simple existencia del -

contrato colectivo de trabajo hace presumir que existe un

verdadero equilibrio entre los factores mismos de la pro-

ducci6n dentro de 1a empresa. 

Entendiéndose corno e1 convenio celebrado por un

sindicato de trabajadores y un patr6n o varios de éstos, -

con el objeto de establecer las condiciones mismas de tra

bajo en determinada eMpresa. Empresa considerada como una 

comunidad de trabajo orientada hacia una producción socia~ 

mente üti1, formada con 10~ trabajadores y e1 patrón. 

Además de ser normat:í.vo es de ejecución inmedia

ta, dada 1a celebraci6n de1 contrato; además no es menes-

ter hacer contrato individual, ya que al entrar en vigor,

se ejecuta desde luego y con frecuencia por no decir siem

pre con efectos retroactivos en favor de la clase trabaja

dora. 

A1 respecto nuestra Ley Federa1 de1 Trabajo en -

e1 art1:cu1o 386, nos menciona que: "Contrato Colectivo de

Trabajo es e1 convenio celebrado entre uno o varios patro

nes, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de-



67 

establecer las condiciones segGn las cuales debe prestarse 

el trabajo en una o más empresas o establecimientos". (31) 

Dichos contratos deberán de celebrarse estricta

raente con apego a derecho para que tenga plena validez, e~ 

so contrario se tendrá por no puesto; con esto queremos d~ 

cir que deber~ ser por escrito, y además de ser menos fav~ 

rables las prestaciones que las estipuladas por la Ley Fe

deral del Trabajo y todo aquello que favorezca al trabaja

dor; siempre será recibido de tal suerte que podrá resol-

ver los problemas econ6micos que se le presenten a diario, 

ya que es ~ste el que interviene en la realizaci6n econ6m~ 

ca y social de nuestro pa1s. 

Pero, ¿qui~nes son los titulares de estos contr~ 

tos colectivos? La verdad es que en nuestro pa!s son to-

das aquei1as organizaciones denominadas sindicatos que de-

tal suerte los conforman. Además los sindicatos han adqu~ 

rido el carácter de instituciones reivindicatorias o con-

sultívas en e1 marco de 1a empresa y, en e1 1ugar de1 em-

presario cl~sico movido por la búsqueda de su beneficio 

(31) Ley Fede4a~ de~ T4abajo. Ob. Cit. 
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individual, se ha instalado el director asalariado, más 

preocupado por la organizaci6n, la coordinaci6n y la técn~ 

ca" .. e 32> 

Ta1 es e1 caso de aque11os que verdaderamente se 

preocupan por e1 trabajador, ya que "e1 contrato de traba-

jo otorga al patr6n una verdadera autoridad y dirección s~ 

bre los empleados y como consecuencia de ello le impone la 

ob1igaci6n de velar por la seguridad de sus subordinados,-

oblig~ndose a garantizarles la inteqridad física, devol-

viéndolos sanos y salvos a la salida del taller". ( 33) 

no sola.mente del taller aún cuando exista el riesgo verda-

deramente más latente sobre el individuo, existe también -

el riesgo IN ITINERE, que se encuentra señalado en el ar--

t1culo 474 de la ley vigente; en el segundo párrafo extie~ 

de los accidentes de trabajo, a los que se produzcan ••a1 

trasladarse el trabajador directamente a su domicilio al 

lugar de trabajo y de éste a aquél n. (34) 

(32) 

(33) 

(34) 

FRIEDMANN NOVILLE, Pierre Georges. T~a~ado de Soc~o 
eog~a deC T~abajo. Fondo de Cultura Econ6mica. Prim~ 
ra Edición en Español. M~x~co, 1965. p. 9. 

CONFLITTI, Mario César. Acc~den~e6 de •~abajo. Edi
ciones Meru. Buenos Aires, Rep. Argentina, 1977. 
p. 69. 

R~e6go6 de Tnabajo. Editores Libres. Buenos Aires,
Argentina, 1968. p. 246. 
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Desde luego, para esto deberá de existir una ve~ 

dadera re1aci6n directa entre la hora de salida y de entr~ 

da del trabajo de determinado individuo que presta sus seE 

vicios en determinada empresa. 

En nuestro pa!s encontramos empresas que verdad~ 

ramente es preocupante para ellos esta situaci6n, como es-

el caso de las empresas Petr6leos Mexicanos y el Nacional-

Monte de Piedad, tjue a trav~s del tiempo han superado si--

tuaciones como las mencionadas anteriormente, y se han su-

perado en el sentido de que la familia no queda completa--

mente desprotegida como en la mayor!a de los casos en que-

el trabajador fallece de la manera siguiente. Al estable-

cer dentro de sus propios convenios entre empresa y sindi-

cato los lineamientos a seguir, es el caso del Nacional 

Monte de Piedad, en el art~culo 112. "Cuando fallezca un 

empleado jubilado, la esposa o a falta de ella un hijo me-

nor de 21 años, tendrán derecho a percibir por concepto de 

pensi6n, y durante el término de un año, la cantidad de 

$ 15,000.00 mensuales, ~sto es con un incremento de1 50%,-

y como pago de marcha la cantidad de $ 150,000.00, incre--

mentándose en igual forma en un 50%". (35) 

(35) BoCe~~n de nov~emb4e de 1984. Nacional Monte de Pi~ 
dad. Contrato Colectivo de Trabajo. 
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Esto ec en cuanto a empleados jubilados; para 

aquellos que se encuentran en plena actividad en sus labo-

res corresponde apegarse a lo establecido ~or su carta te~ 

tamentaria, de la cual se desprende del articulo 113: "En-

caso de defunci6n de un empleado activo, solamente los be-

neficiarios designados por él en su carta testamentaria 

tendr~n derecho a percibir por años de servicios las si-

guientes cantidades" .. 

DE 1 A 5 
DE MAS DE 5 
DE MAS DE 10 
DE MAS DE 15 
DE 20 JúlOS EN 

A~OS DE SERVICIOS 
~os HASTA 10 ANOS 
~os HASTA 15 ANOS 
~os HASTA 20 ANOS 
ADELANTE 

$ 90,000.00 
105,000.00 
120,000.00 
150,000.00 
180,000.00 (36) 

En el caso del art!culo 112 del contrato colect~ 

vo antes mencionado, podemos hacer el siguiente comentario 

al respecto. Si el jubilado al sucumbir dejare hijos men~ 

res de edad, según nuestra legislación civil podrá heredar 

lo que en vida habia logrado con su trabajo por medio de -

la representaci6n, o sea por estirpe en parte y por su pr~ 

pio derecho cuando este sujeto haya cumplido su rnayor!a de 

edad, según lo preceptuado por el Capitulo IV de los ciud~ 

(36) Bo¿e~~n de nau~emb~e de 1984. Nacional ~ante de Pi~ 
dad. Contrato Colectivo de Trabajo. 
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danos mexicanos 1 art~culo 34 de nuestra Carta ~agna al es-

tab1ecer que, "Son ciudadanos de la República los varones-

y mujeres que teniendo la calidad de Mexicanos reGnan ade-

m.§.s, los siguientes requisitos. 

I.- Haber cumplido 18 años". (37) 

En cuanto a la empresa Petr6leos Mexicanos, pod~ 

mas afirmar que existe algo parecido con lo anteriormente-

dicho; en su cláusula 147, dice que: "En caso de fallecí-

miento de un trabajador de planta, Petr61eos Mexicanos cu

brirá a título de seguro de vida al beneficiario o benefi

ciarios que aquél hubiere designado en las formas especia-

les que para el efecto suministrará el patr6n, y en los 

t~rminos de la presente cláusula, una cantidad equivalente 

a la que hubiere correspondido al trabajador como 1iquida

ci6n de su antigüedau, o sea, el importe de veinte días de 

salario ordinario correspondiente al Gltirno puesto de pla~ 

ta que hubiera ocupado por cada año de servicios; en la -

inteligencia de que por fracciones mayores de seis meses, 

(37) Con6~~~ue~6n Po¿~~~ea de ¿06 E6~ado6 Un~do6 Mex~ea
no6. Editorial PorrGa. México, 1984. 
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se computar~n veinte d~as y por fracciones menores, diez -

d~as". (38) 

La misma cláusula establece que 1os beneficios-

del trabajador jubilado y que fallezca recibir~n una cant~ 

dad de ciento sesenta mil pesos, si muere a1 siguiente año 

de haberse jubilado y de cien mil pesos en los años poste

riores después de jubilado. 

Pero, ¿qué pasa cuando fallece un trabajador de-

planta? A1 respecto se observa el siguiente cuadro, ya 

que el patr6n deber~ de pagar una pensi6n POST-MORTEN cal-

culada del salario diario. 

PENSION TIPO 

n A n 

MAS 

n B n 

n e n 

n D n 

AflOS 

2 

1 

4 

5 

7 

PORCENTAJE 

100 % 

6C % 

75 % 

65 % 

55 % 

(38) Conz~azo Co¿eez~vo. Sindicato de Trabajadores Petr2 
1eros de la República Mexicana. 
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En la misma empresa existe un Fondo de Ahorro de 

los trabajadores según las bases inmersas en la cláusula -

164, fracci6n V, en donde se establece que: "El patr6n y-

el sindicato quedan obligados a que se constituya un fondo 

de ahorros para los trabajadores de planta. 

I-IV 

v.- Los trabajadores están obligados a designar para el 

caso de muerte, a 1a persona o personas que deban cobrar 

sus a1cances de fondo de ahorro". (39) 

(39) ConZ~dZO Co¿ecz~vo. Sindicato de Trabajadores Petr2 
leros de la República Mexicana. Ob. Cit. 
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3). DE LA CARTA TESTAMENTARIA DEL TRABAJADOR 

Cuando nuestra 1egis1aci6n civi1 nos define a1 -

testamento como aque1 acto jurídico unilateral, persona11-

simo, revocable y libre, por el cual una persona trasmite

sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinquen 

con la muerte a sus herederos, encontramos algo de semeja~ 

za con la carta testamentaria. Porque la voluntad del tr~ 

bajador a1 efectuar o hacer su carta testamentaria lo hace 

en tal forma que es un acto jur~dico unilateral, personal~ 

sima, revocable y libre, ya que es capaz de transmitir a -

sus herederos 1os beneficios que la empresa le haya otorg~ 

do en vida de acuerdo a su labor efectuada, tales co~o: 

aguina1do, vacaciones, reparto de uti1idades, salarios de

vengados, entre otros beneficios. 

Pero veamos cu§1 es e1 efecto que resulta al ha

cer este tipo de documento; al efectuar la manifestaci6n -

de 1a vo1untad se tiene 1a intenci6n de producir consecue~ 

ci.as de derecho; en otras palabras, que siempre y cuando -

1a 1ey ampare esta dec1araci6n de 1a voluntad, ya que ~sta 

fue dada espontáneamente sin que haya existido coacci6n a~ 

guna tanto mora1 como f!sica. 
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Cuando nosotros decimos que es persona1~simo, es 

porque e1 mismo trabajador es quien manifiesta en su carta 

testamentaria a las personas como sus beneficiarios. 

En e1 caso de 1os testamentos si no existe mani

festación de la voluntad no existe testamento o simplemen

te no puede haber ta1 manifestaci6n por existir enajena- -

ción mental o estar privado totalmente de la voluntad. En 

el caso de la carta testamentaria que debe hacer el traba

jador, aqu~ si debe existir capacidad de goce y de ejerci

cio; caso contrario, estaremos en presencia de una persona 

que no reúne las cualidades para hacer este tipo de docu-

mentos f ni tampoco trabajos en una empresa donde el riesgo 

de trabajo es inminente, mucho menos aquellas personas que 

están completamente privadas de la voluntad. 

Veamos las ventajas que presenta este tipo de d~ 

cumentos: 

Primero.- Por sencillez quien testa en esta foE 

ma no está obligado, a recurrir a un funcionario público 

que se encuentre investido de fe pública, permitiendo de 

esta forma cierta flexibilidad en la adopción de las disp~ 
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siciones re1acionadas con una simp1e manifestaci6n privada 

de la voluntad, y que también puede ser modificada en cua~ 

quier momento por e1 propio trabajador, y también en forma 

privada. 

Segundo.- La posibilidad de mantener en secreto 

1a disposici6n adoptada en la carta testamentaria, ya que

~sta queda comp1etamente en secreto para sus compañeros de 

trabajo as~ como también de todos aquellos que le rodeen -

en el mismo centro de trabajo, y que tampoco es necesario

mandar archivar dicha carta testamentaria al archivo gene

ral de notar~as, ni al archivo judicial. En otras pala

bras, los que conocen de dicho documento son: el jefe de 

personal, el jefe inmediato del trabajador y él, as~ como

también sus beneficiarios. 

Tercero.- Por econom1a, como resultante de que

na es necesario recurrir ante aquel funcionario público 

que se encuentra revestido de fe pública, para que de fe 

del hecho de la ce1ebraci6n de la carta testamentaria, ev~ 

tando de esta forma erogar cierta cantidad por el trabaja-

dar. Normalmente este tipo de documentos se otorga por 

triplicado; uno se queda en poder de la empresa, otro en 
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trabajador para su guarda. 
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Cuarto.- El lugar y la fecha; esto significa 

que deberá de asentarse el lugar donde se ce1ebr6 dicho do 

cumento y la fecha con el sello de la empresa plasmado en

el documento, o en su defecto en papel membretado, ya que

de esta forma podemos afirmar en que determinado trabaja-

dar tiene re1aci6n jur!dica con cierta empresa. 
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4). PROCEDIMIENTO PARA HACER LA CARTA TESTAMENTARIA 

E1 procedimiento es muy senci11o, ya que este t~ 

po de carta testamentaria Unicamentc es de carácter priva

do, de ta1 suerte que para i1ustrar e1 punto nos vamos a -

permitir hacer menci6n de tres Empresas, v. qr. En 1a em-

presa Naciona1 Monte de Piedad nos encontramos con que a1-

tramitar dicho documento se hace en presencia de1 trabaja

dor en primer t~rmíno, e1 jefe de personal y, en ocasiones, 

e1 jefe inmediato de1 trabajador. Una vez reunidos ~stos

se asentar6 e1 nombre comp1eto de sus beneficiarios, des-

pués 1a fecha y, a1 fina1, 1a firma de1 trabajador. 



NJ\CICNAL MCNTE DE P= 

DPI'O. PRENPARIO 

PRESENTE. 

De acuexdo = l.o establ.ecido por el. Art!culo l.l.3 del. Contrato 

Col.ectivo de Trabajo, designo a: 

(Ncrnbre (s) oanpl.eto (s) y do!T'icil.io (s) del. (os) beneficiario (s) • 

Pariente (s) que depende (n) econ!'.'rnicanente del. sus=ito, para que, en caso ele 

que yo fal.l.eciera estando en servicio, l.e (s) sean entregados en l.a fonra. y 

ténni.nos que en dicho Artlcul.o se establ.ecen, l.os beneficios =rrespondientes. 

La anterior designación es con excl.usi6n de cual.quier otro (s) -

beneficiario (s) , que haya narbrado can anterioridad. 

~=• D. F., a ___ de ------------- de 19 __ _ 

Naibre y finna del interesado. 
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En e1 caso de Petróleos Mexicanos nos encentra--

rnos con que el procedimiento para hacer este tipo de docu-

mento se puede apreciar un poco más de formalismo, si es 

que as~ se le puede llamar; nosotros lo atribuimos a que 

se le da un poco más de importancia al acto mismo, tai vez 

porque su poblaci6n de trabajadores sea mayor, ya que cue~ 

ta con pob1aci6n tanto en mar como en tierra dedicada a la 

explotación del petróleo. 

La elaboraci6n del documento se hace en presen--

cia del trabajador, del jefe de personal, por el represen-

tante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú

blica Mexicana y dos testigos, uno por parte del Sindicato 

y otro por la Empresa. 



DECLARACION DE BENEFICIJl..'qIQ (5) OFL FO~JDO DE 1\HORROS 
Y SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 

DE PLANTA DE PETROLEOS ~tEXICA~OS 

Lugar y fecha=----------------------- N'Cr.iero de registro: ____ _ 

Trabajador: (Apel.lido patc.rn:'I) CAfx!ll.ido l"\aterno) CNcxrbre) Ficha: __________ _ 

Dcmicilio: ____________________ Lugar: _______________ _ 

Dependencia: ___________________ cateoor!a: _____________ _ 

Centro de trabajo en que labor.a: ___________________________ ~ 

Sal.ario !_:Or d..!a=---------------- Secci&l Sindical.: ___________ _ 

A PETROI..EX:'S :u:::x:rcruJCG: 
El suscrito trab.;.'lj.:tdor de plantu de esa Instituci6n, en C'lllT'!>linicnto y para los fines de 

l.as Cl.tiusulilS del. Contrato Colectivo de Traba.JO vigente cnt......re Petr6 
1.cos ~canos y el Sindicato de Trabajüdorcs Pct....-olcros de la ~lica ~cana, por rre-= 
dio de la prr-_scnte hago saber: 

Que es mi volun~'1d natbrar bcneficia!:"io (s) del Sem.iro de vida de 
.:i que se reí:iere la princra de dich.c:is Cláusulas y de l·~os-a~lc¡=¡in""=s=~aue~. -~po=r-=ccn~_~ 

-ccp-~to-~ae-FOñdO~~ de Ahorros queda.sen insolutos, en caso de mi f.tll.ccimicnto, a la (s) persona 
(s) que a continuación r.enciono: 

1.- Nonbro: _____________________________________ _ 

2.- Parentesco o relación: _______________________________ _ 

3.- Dcrnicilio: ______________________ Pohlac:i.6n: ________ _ 

4.- Proporción en que deberá beneficiarse del. importe del Seguro: ___________ _ 

5.- Proporción en que debcrfi beneficiarse de los alcances p::>r Fondo de Aho?:rOS: ____ _ 

1. - Nc::nDre: 
-------------------~ 

2.- Parentesco o rcl.acil'ln: ____________ ~----------~-------

3.- Dan.icil.io: __ ~----------~-------- Población: __ ~------
4.- Proporcién en que dcl::x!rá beneficiarse del irporte del Sequro: ___________ _ 

5 .. - Propoorci6n en que deber~ beneficiarse de los al.canees r:or Fondo de Ahorros: ____ _ 

1.- Nanbre=--------------~---------------~-------
2 .. - Parentesco o relaci6n=--~-~------------------~-------
3.- Danicilio: _____________ ~--~-~--~ Poblaci6n: __ ~------
4.- ~>roporci6n en que deberá beneficiarse del. i.Jnrx:>rte del Seguro: ___________ _ 

5 .. - Proporcil5n en que deber::'i. bcnefici.:irse de los alcances por Fondo de Ahorros: ____ _ 

1.- Narbre=-~--------------------~--~----~-------
2.- Parentesco o rclaci~~=--~--~---------~--~----------~-
3.- Dan.icilio: _____ ~----~-----~-~--~ Poblaci6n: 
4.- Proporción en que deber§ beneficiarse del i.nT.:crte del Scquro: ___________ _ 

5.- Prop.'.:)rci6n en que deberá bcnef"iciarse de los alcances !'XJr Fondo de Ahorros: ____ _ 



1.- Ncx!bre=--------------------------------------
2.- Parentesco o re1aci6n=·-------------------------------
3.- Danicil.io: Poblaci6n:. ________ ~ 

4 .. - Prop:>rci6n en que deberá beneficiarse de1 il!porte del. Seguro=------------
5.- Proporcil5n en que deberá beneficiarse de 1os al.canees por Fondo de Ahorros: ____ _ 

1.- Ncnbre: --------------------------------------2. - Parentesco o re1aci6n: ______________________________ _ 

3.- D:xnicilio: _____________________ _ 

4 .. - Proporci6n en que dcbcr5. l:c:ncfici~c del. .i.r.p::7rtc del ScgurO: ___________ _ 

S.- PrcporciOO en que deberci beneficiarse de l.os alcances ;:x:>r Fondo de .Ahorros:. ____ _ 

6.- (Llénese s61o en ca.so de que sea una sola persona la señ.al.ada ccrtD beneficiario) 

En caso de fa11cci.míento del. (os) txmeficiario (s) anteriormente señal..ado (s) desig
no en su l.uaar a: 

a).- Narbrc=·--------------------------------------b).- Parentesco o relaci6n: _____________________________ ~ 
e).- Danici:Lio: ___________________________________ _ 

d) .- Proporci6n en que deberá beneficiarse del. irrporte del. Sequro: ___________ _ 

e).- Propo=i6n en que deberli beneficiarse de los al.=nces del. Fondo de Ahorros: ____ _ 

a).- Narbre=------------------------------------~ b).- Parentesco o relaci6n: _____________________________ ~ 
e).- Dan.ici1io: ___________________________________ _ 

d).- Propo=i6n en que deberli. beneficiarse del. :Urporte del. SegurO: ___________ _ 

e) .- Proporcifu en que deberá beneficiarse de 1os a1cances del Fondo de Ahorros: ____ _ 

a).- Ncrrbre=------------------------------------~ b) .. - Parentesco o re1aciE:n: _____________________________ ~ 
e).- Danicil.io: ___________________________________ _ 

dl .- Propo=i6n en que deberá beneficiarse del. importe del. Seguro: ___________ _ 

e) .. - Proporci.00 en que debem beneficiarse de l.os alcances del. F'Clndo de .Ahorros: ____ _ 

al.- Nalbre=------------------------------------~ b).- Parentesco o relación: _____________________________ _ 
c).- Dcmicil.io: ___________________________________ _ 

d).- Propo=i6n en que deberfi beneficiarse del. inporte del. Se<]u:co: ___________ _ 

e) .- Proporción en que deberá beneficiarse de los alcances del Fondo de Ahorros: ____ _ 



a).- Narb:re=--------------------------------------b).- Parentesco o relaci&l: _____________________________ ~ 
e).- Danícilio: ___________________________________ ~ 

d) .- Proporcil5n en que deber§ beneficiarse del ir.porte de1 Seguro: ___________ _ 

e).- Proporci<Sn en que deber& beneficiarse de los a1cances de1 Fondo de Ahorros: ____ _ 

a).- Ncrrbrc=--------------------------------------b).- Parentesco o relación: ______________________________ _ 
e).- Dcr.ticilio: ___________________________________ ~ 

d) .- Prooorci6n en que debertí beneficiarse del Úll=Orte del SeQuro: ___________ _ 

e).- Propcu:-ci6n en que deberá beneficiarse de 1os alcances del Fondo de Ahc:JrrOS: ____ _ 

Hag:> asimi.Sro constar que en e.aso de auc a1 ocurrir mi fallecimiento, alguna (s) de
la (s) perscna (s) dcsign.adru; en l.a presente declaración caro l:cncficiaria (s), ya sea ele -
la P61.iz.:i o del Fondo de Ahorros, hubiere (n) fü.ll.ccido, 1as cantidades respectivas se d.i.s
tr~ entre las que scbrevivan,. ~o la Misma prcJ!X>rci6n que en esta dec1araci6n -
se...?lalo. 

Asi.rni.smo r.unificsto e>:prcsarrentc qlle rrc reservo el derecho de carri::>ia..r beneficiario -
(s) cuando así convenqa a mis intereses, en la inteligencia de que dicho cambio s61o surti
r.§ efectos laga.lcs cu.-:ind.o siga el misrro proccd.ir.ticnto y rcqu_t_sitos que cr.. este ~to se 
seña2an. 

caro consccue.ncia. de 1a anterior designación y de ccnfonnidad con lo que se establ.e
ce en 1as Cl:iusulas inic.i.al.rre:n t..c citadas, esa Ins ti tuci6n dei:>c.rá tan.:l.r una P6liza de Seguro 
sd::>re mi vída, en favor de la (s) persona (s) que he señalado ccr.o beneficiario (s), o en -
su defecto y para el caso de que fa1le2:c.a ccinservando rni c.a1idad de trabajador de Petr6leos 
~canos, o estando jubilado, pagará a la (s) misma (n) ~ (s) el i1"porte de dicho -
Seguro. 

Tratándose de l.n1 Scgurc de Vida. de acuerdo con las Leyes de 1a Mate!:'ia y de lo ~ 
se ha pactado en el. Contrato Colectivo, el pa.o:::> confoD"'le a 1a libre desiqnaciOO que he he-
cho, liberará. a Pctr61.eos MeXicanos de tOOa responsabilidad jurídica y ecc::n(núca, por l.o 
cua1 ninguna perscna distinta. a la (s) incluida (s) en esta declaración podrá reclamar ¡:or
l.os conceptos que ar.para l.a r.ú.sma. 

Igua.1. con.sidcrací.6n rige respecto de los a1ca.nces de Fondo de Ahorros, toda vez que

de acue:rdo con la CUiusula del Ccntrato Colectivo de Trabajo vi
gente en esa Empresa, en caso de fa1lecimiento del. traba.jador, el pago a la (s) persona (s) 
designada (s} librerrente por ~l relevd. a Petróleos Mexicanos de cual.quier res¡:x:>nsabil.idad
por ta1 cx:ncepto. 

sen testigos de este acto l.as per-...,,onas que con tal calidad suscriben al. calce, 1as -
cuales manifiestan que 1.es consta que lo anterior es producto espontáneo de mi vol.untad y -
que ne \.me a l.os beneficiarios que he designado el vínculo al. que rre he referido. 

Para constancia firIJO al calce, en unión de los testigos (uno por mi parte y otro -
por la .rdministraci6n de Petr6leos Mexicanos). 



Firma. de1 trabajador o hue1l.as diqi ta1cs do a:rbos pulga.res 

Pri.mer testiqo: 

(Representante de1 S.T.P.R.M..) 
(Si se trata de traba.jack>r sinclicalizado) 

SeC]undo testiqo: 

JEFE DIT. DEPTO. DE PERSCNAL 
(Por Petróleos Mexicanc:s) 
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Las anteriores fig~ras son las que se han venido 

usando con m§s frecuencia; actualmente encontramos una fi

gura jurídica en su aplicaci6n como novedosa, ya que en 

nuestro medio ha tenido poca aplicaci6n; nos referimos al

Fideicomiso, en donde el trabajador adquiere esta presta-

ci6n a trav~s de la empresa, caso concreto: Tabacos Mexic~ 

nos, S.A. de C.V., al constituir un fideicomiso a favor de 

sus trabajadores y a través de una institución fiduciaria, 

de esta forma el que recibe dicho beneficio tiene asegura

do un futuro econ6mico as~ como para aquellos que dependen 

también de él¡ dicha prestación la reciben únicamente aqu~ 

llas personas que se encuentran en la empresa como trabaj~ 

dores de planta. 

Dicho fideicomiso se trasmite de la siguiente m~ 

nera: según lo establece la cl§usula cuarta. 

"El fideicomiso constituido tiene como finalida

des las siguientes: 

a) En caso de incapacidad permanente total de alguno o a~ 

gunos de los afiliados al plan, el fiduciario cobrar§

las sumas amparadas por la µ6liza de seguro de grupo,

y seguir~ 1as instrucciones de 1a Carta Testamentaria. 
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b) En e1 supuesto de fallecimiento de alguno o algunos de 

1os afi1iados a1 p1an o de los pensionados incapacita

dos, el fiduciario cobrar~ las sumas en su caso acumu-

1ará el saldo de tales sumas a las ya existentes con -

motivo de la pensión de incapacidad, y esas cantidades 

las manejará conforme a las instrucciones de la Carta-

Testamentaria y en caso de existir el contrato indivi-

dual según las instrucciones en el mismo, y a falta de 

ellas en valores de renta fija de fáci: realizaci6n de 

los aprobados por el Banco de M~xico, para inversiones 

en fideicomiso y las aplicará en favor de las personas 

designadas corno beneficiarios en las Cartas • • como 

pensión por fallecimiento". (40) 

Para que surta sus efectos a los trabajadores de 

la fideicomitente, deberán ~stos cumplir con la entrega de 

la carta testamentaria al fiduciario (Banco) a1 presente -

fideicomiso, en 1a cua1 "para el caso de incapacidad se a~ 

todesignen beneficiarios de 1os rendimíentos; y para el de 

muerte se designan beneficíarios de los rendimientos y/o -

del capital, de las inversiones que realicen con e1 i~por

te de sus sumas aseguradas, as! como los t~rminos y condi-

cienes en que gozar§.n de esos beneficios". (41) 

(40) 

(41) 

Con~4a~o de F~de¿com¿6o. 
c.v. 
Ibídem. 

Tabacos Mexicanos, S.A. de 
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El trabajador cumple cuando ha entregado su car

ta testamentaria a 1a instituci6n fiduciaria; como se po-

drá apreciar aqu~, no existe ninguna formalidad para su 

elaboraci6n de dicho documento, donde se está plasmando la 

Ültima voluntad del trabajador, ya que este documento es -

meramente privado. 

Como se desprende de lo anterior los beneficia-

rios en este tipo de documentos, como en los testamentos y 

los intestados, adquieren derechos al sucumbir el trabaja

dor, ya sea jubi1ados o que se encuentran en pleno desemp~ 

ño de sus 1abores. 



B.ANCX:> NACICNAL DE MEXICO, S. A. 
DEPJ\RI'AMENI'O FIOU:::IARJ:O 

Muy sefures m!os: 

?ef.- Fideicx:Miso No. 
constituido =n e1 Seguro de 
Grupo No. 

En mi calidad de participante de1 P1an de Pensiones por inval.idez y fal.1ecimiento de1 per
sonal. 
infonro:::::-~a-.._,,:-:-::R~~::'.3'.~_=-1r.o::-:s~i~gui=="'·~en==te:=-:-,---------------------------~ 

La. pensi(n de inval.idez o cual.quier otro beneficio que se esti~e en el. Plan para el. su-
puesto de que ll..egare a sufrir una incapacidad total. y perminante, deberá ser pagada ~ 
tan'elte a nú persona, o en su OOfecto a mí tutor. 

La pcn.sifu que por mi fa11ecimiento provee e1 P1an se pagará a: ____________ _ 

cuyo pan:mtesco conmigo es:------------------------------
en 1a siguiente prq::orci6n: _____________________________ _ 

Esta pc.."'1Si00 tcrminarS cuando se curpla 1a oondiciOO de1 paqo de1 ca?ita.1, rni.sna que a CXl!!. 
tinuaciOO expreso: 

Una vez que cese el. pago de l.a pem.siál por fallecimiento estah1ecida en e1 P1an, por cun-
pllrse 1a ccndicioo estipulada para c1 pa<JO de1 ca?ital, e1 Fiduciario deberá 1iauida.r e1-
mi.s:rro a: ---------------------------------------
cu.yo parentesco corunigo es:------------------------------
en 1a proporci6n siguicntc•-----------------------------
LCIS beneficiarios para c:x:ibrar cualesquiera de 1os beneficios derivados de1 P1an de Pensión 
en cuestión, deberful acatar 1os requisitos estab1ecidos para su pago tanto en e1 Texto de1 
Plan caro en e1 Cait:rato de Fideicani.so. En e1 caso de que cual.quiera de l.os beneficia- -
rios de1 capital fal.1ezca antes de que se haya entregado la parte del fondo que le corres-

¡x:nda, dicha porci6n deberá ser pagada ª'------------------------
Q.Jeda entendido que el pago de1 capital ~ido para el otorgamiento de 1os beneficios -
arriba descritos, cubre en primer tén'1ino c1 pag:> }X'r pri.Ma de antiquedad asS: cero cual.es
quiera otras presta.cienes a que en fo:ona lcqa.1 o contractual. tuviese derecho. 

Sin mis por el m::mento, me repito su afect:tsÍIT'O, atento y SeguIO servidor. 

a 

LUGAR FECHA 

FIRMA: 

N O M B R E 
(I.etra de »:>1deJ 



CAPITULO IV 

LOS SUCESORES Y BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL 

1.- Trabajador que Fallece sin Dejar Carta 
Testamentaria 

2.- Necesidad de Seguir Juicio Sumario Para 

Determinar los Beneficiarios 

3.- Orden de Prelaci6n de Beneficiarios 

4.- Derechos que Pueden ser Objeto de Sucesi6n 
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1). TRABAJADOR QUE FALLECE SIN DEJAR CARTA TESTAMENTARIA 

La sucesi6n en materia 1aboral se abre en el mo

mento mismo de1 fa11ecímíento, ya que el trabajador, antes 

de este acontecimiento, hab1a devengado ciertas prestacio

nes de carácter econ6mico; las mismas son exigibles ya que 

no le fue.ron cubiertas por diversas circunstancias, como -

pueden ser aquellas que no hab~a solicitado en su mornento

oportuno, entre otras. Sus beneficiarios tendrán en todo

momento e1 derecho ínalíenab1e de hacer va1er 1os derechos 

de1 trabajador, que con el esfuerzo de su trabajo fue acu

mulando un beneficio para ~l; por tal motivo sus benefici~ 

ríos tienen todo e1 derecho de exigir a aque11a empresa a-

1a que con anterioridad e1 trabajador prestó sus servicios. 

Ahora bien, aquel trabajador que fa11ece sin de

jar carta testamentaria ni documento alguno con el que pu~ 

da reclamar 1os derechos que fueran adquiridos con anteri~ 

ridad al deceso, creemos que es un verdadero problema en -

cuanto a que los que depend!an económicamente de €ste, no

pueden seguir un juicio sumario sino un juicio normal ante 

1a Junta correspondiente que conozca del caso, ya que en -
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nuestra 1ey existe una " . 1aguna de la 1ey en materia 

de sucesiones • (42) 

Nos atrevemos a afirmar que todo trabajador de -

escasos recursos, con sueldo m~nimo y con familia, deber!a 

de regirse por un capitulo especial en nuestra Ley Federal 

del Trabajo, e1 cual en nuestro tiempo creemos que es de -

suma importancia, y solamente en esta forma e1 trabajador-

estar~a completamente protegido, aún cuando existe en nue~ 

tra legislación laboral un capitulo respecto a los riesgos 

de trabajo no es suficiente y además el procedimiento sum~ 

río que lo prohibe nuestra propia ley según el articulo 

115, si se aplicara vendr~a a resolver muchos problemas de 

este tipo, porque existen actualmente juicios cuya duraci6n 

en el procedimiento llegan a rebasar más del año, motivo -

por el cual somos de la idea de que deber~a adicionarse un 

cap~tulo respecto a la sucesi6n laboral, que no existe. 

Así como cuando hablamos en el apartado corres--

pendiente a los juicios intestamentarios de la forma de 

c6mo se siguen ante el juez de lo familiar se dijo que se-

(42) DE BUEN LOZANO, Nestor. Ve4echo de¿ T4abajo. Tomo I. 
Ed~torial Porrúa. M~xico, "1976. p. 589. 
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da vista a1 representante socia1, en 1os casos de1 fa11ec~ 

miento de determinado individuo. 

Aqu~ también creemos pertinente que se 1e debe-

r~a de dar vista a1 Agente de1 Ministerio Púb1ico para que 

~ste formu1e su petici6n a la empresa, en cuanto a las 

prestaciones que 1e correspondieran a1 trabajador en vida, 

para que de esta forma 1a empresa se vea más ob1igada a p~ 

gar las prestaciones pendientes a los beneficiarios, as! -

como también recibir 1a ayuda POST-MORTEN correspondiente. 

Aún cuando nuestra ley nos hace referencia del caso en el

art3:cul.o 50 3, fraccí6n primera, "La Junta de Concil.iaci6n

Perrnanente o el. inspector del trabajo que reciba el aviso

de la muerte, o la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje ante-

1a que se rec1ame e1 pago de 1a indemnizaci6n, mandará - -

practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una

investigaci6n encaminada a averiguar qué personas depen

d~an económicamente de1 trabajador y ordenara se fije un 

aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba

sus servicios, convocando a 1os beneficiarios para que ca~ 

parezcan ante 1a Junta de Conci1iaci6n y Arbitraje, dentro 

de un término de treinta dias, a ejercitar sus derechos". 
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Pero 1o cierto es que existen actualmente un si~ 

número de empresas donde no se pagan los derechos adquiri

dos por el trabajador a los b~neficiarios y que se encuen

tran en el supuesto. Aquellos trabajadores que han dedic~ 

do con su esfuerzo toda una vida al engrandecimiento de 

nuestro país, por lo menos se les debería de conceder 1os

m~nimos derechos por aquellas empresas que no les pagan a

sus beneficiarios. Pero n6tese que para el pago de dere-

chos que fueron adquiridos en determinada empresa y que a

través de la carta testamentaria son transmitidos todos 

aquellos que no son personal!simos, ya que si esto ocurri~ 

ra se dañarían los derechos de la ocupaci6n de vacantes o

de aquellos puestos de nueva creaci6n. 

Al respecto, el Maestro N~stor de Buen Lozano 

nos seña1a a1gunas caracter!sticas en cuanto a la sucesión 

laboral: 

"Caracter~sticas de la Sucesi6n Laboral: 

a) Al lado de la sucesi6n civil ~ebe entenderse que exis

te una sucesi6n, en materia laboral. 
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b) La sucesi6n 1abora1 so1o comprende 1os derechos de1 

trabajador, de contenido patrimonial, que no se extin-

guen con su muerte. 

c) So1o son transmisib1es, por v~a sucesi6n 1abora1 1as -

prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse-

por el patr6n. 

d) Los sucesores laborales quedan facu1tados para iniciar 

o continuar 1as acciones que no se 1e hayan extinguido 

con 1a muerte de1 trabajador. 

e) La ley no señala expresamente qui~nes son los benefi--

ciarías de los trabajadores, en caso de muerte, salvo-

que ésta sea e1 resu1tado de un riesgo de trabajo". 

(43) 

As~ tenemos que en 1a sucesi6n civi1 1os herede-

ros tienen el derecho respecto a la masa hereditaria, como 

si se tratara de un patrimonio común, con lo que claramen-

te se puede apreciar una copropiedad hereditaria en todo 

lo que respecta a los bienes muebles e inmuebles del di-

funto. 

(43) DE BUEN LOZANO, Nestor. 
Cit. p. 587. 

Ve1t.eclzo de.e T1t.a.ba.jo. Ob. 
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En el derecho sucesorio laboral existe también -

algo parecido según nuestra 1egis1aci6n laboral en su ar-

t~culo 503 fracción VI que dice: "La Junta de Conciliación 

y Arbitraje apreciará la relaci6n de esposo, esposa, hijos 

y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que 

acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar

de reconocer lo asentado en las actas del registro civil". 

A1 hacer menci6n de las diversas personas que intervienen

en el pago por indemnizaci6n en caso de muerte de un trab~ 

jador en sus diversas modalidades en que se pudiera prese~ 

tar el caso. 



2). NECESIDAD DE SEGUIR JUICIO SUMARIO PARA DETERMINAR 

LOS BENEFICIARIOS. 

89 

Es conveniente advertir el enorme beneficio que-

traería aparejado este tipo de juicios laborales, por la 

siguiente raz6n: si en el Derecho Civil existe el juicio 

oral. en cuanto a la cuantía, como lo preceptúa el art!culo 

segundo del C6digo de Procedimientos Civiles para el Dis-

trito Federal en el Título Especial de la Justicia de ?az, 

que dice: "Conocerán los jueces de paz, en materia civil,-

de los juicios cuya cuant.'Ía no exceda de 182 veces el sal~ 

rio m1.nimo diario general vigente en el Distrito Federal". 

En materia laboral creemos necesario que se deber!a de to-

mar en cuenta al menos este tipo de cantidades para de al-

guna manera poder ayudar, si es que as! le podemos llamar, 

a las clases trabajadoras que se encontraran en el supuesto. 

A1 respecto, el Diccionario de la Real Academia-

nos dice: "Sumario - ap1ícase a determinados juicios civ.!_ 

1es en que se procede brevemente y se prescinde de a1gunas 

forma1idades o trámites de juicio ordinario". (44) 

(44) V~cc~ona~~a de ea Lengua Ehpaño¿a. Real Academia Es 
pañola. Décimo Novena Edici6n, Editorial Espasa Cal= 
pe. Madrid, 1970. 
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He ahí la importancia de que este tipo de jui

cios que se reglamente en nuestra 1egislaci6n laboral o se 

tenga la opci6n de recurrir ante el Tribunal del fuero co-· 

mún cuando sobrepaoe de determinada cantidad lo reclamado

ante la autoridad laboral; actualmente existen infinidad -

de juiCios laborales ante las diversas Juntas de Concilia

ci6n y Arbitraje, donde los juicios llegan a rebasar el 

año en litigio para dar soluci6n a este tipo de situacio-

nes. 

Si bien es cierto que existe igualdad procesal -

para las partes en el proceso, no asi en la cuesti6n econ~ 

mica de las partes; en el caso de la empresa existe sobra

da raz6n para soportar un juicio laboral, dando como resu~ 

tado 1a diferencia tan marcada entre aquellos beneficia

rios que dependían del trabajador y que éste al sucumbir 

ven coartar su poder econ6mico en el mismo seno familiar. 

Dicho deceso motivado por el ejercicio de sus labores o 

simplemente al tras1adarse de su domicilio a su trabajo o

víceversa, como lo preceptúa la Jurisprudencia de la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación en "Accidentes de traba

jo fuera de las horas de servicio. 
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Si se acredita que el trabajador falleció a con-

secuencia de un accidente ocurrido cuando se dirigía a su-

trabajo, o regresaba a su domicilio, tal accidente debe 

considerarse corno riesgo profesional". 

Sexta Época, quinta parte. 

Volumen XVII, pág. 13.Amparo Directo 8373/64.- Juan NGñez
Arias. - 5 Votos. 

Volumen XXXII, pág. 30. Amparo Directo 4853/65.- Petr61eos 
Mexicanos.- 5 Votos. 

Volumen XXXII, pág. 39. Amparo Directo 667/65.- Petr61eos 
Mexicanos.- 5 Votos. 

Séptima Época, quinta parte. 

Volumen III, pág. 20. Amparo Directo 9249/68.- Petr6leos -
Mexicanos.- 5 Votos. 

Volumen LIV, pág. 83. Amparo Directo 3333/71.- Ferrocarri
les Nacionales de México.- Unanimidad de 4 Votos. 

Jurisprudencia 1917-1975 Laboral. 

Si bien es cierto que existen tanto una Procura-

dur~a de la Defensa del Trabajo y el Sindicato en donde e~ 

taba agremiado para que lo representen en un momento dado

ante las autoridades laborales, lo cierto es que jamás el-

Sindicato se preocupa por sus agremiados en este tipo de -
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situaciones, y los beneficiarios, si recurren a la Procur~ 

dur~a, de todos modos no escapa para aquel que los repre-

senta cobrarles sus respectivos honorarios, aGn cuando s~ 

bemos que la defensa es gratuita. 

Motivo por el cual es urgente legislar en mate-

ria laboral un apartado correspondiente en materia de suc~ 

sienes. 
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3). ORDEN DE PRELACION DE BENEFICIARIOS 

E1 orden de preferencia 1o va a determinar nues

tra propia Ley Federa1 de1 Trabajo en su articu1o 503, - -

fracci6n VI, que dice: "La Junta de Conci1iaci6n y Arbi-

traje apreciará 1a re1aci6n de1 esposo, esposa, hijos y a~ 

cendientes, sin sujetarse a 1as pruebas 1ega1es que acred.f. 

ten e1 matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de re-

conocer 1o asentado en las actas de1 Registro Civi1". (45) 

Como se podrá apreciar, 1a misma 1ey nos remite-

1a fuente, que en este caso es nuestra legislaci6n civil,-

misma que regula todo aquello que se relacione con la fi--

1iaci6n, parentesco, adopci6n, entre otras; ahora bien, si 

1a prueba es e1 medio más eficaz para que de esta forma la 

autoridad 1abora1 conozca de un hecho o de una afirmaci6n-

en e1 proceso, es por eso que la aportaci6n de pruebas es-

la parte más va1iosa de las partes en los actos procesales, 

los cua1es tienen la carga de 1a prueba de aque11os hechos 

o afirmaciones en que funden y motiven sus acciones y ex--

(45) Nueva Ley fede~aL deL T~abajo TemaL.:zada y S~&~ema~~ 
zada. Baltazar Cavazos Flores, Baltazar Cavazos Che 
na, Humberto Cavazos Chena y J. Car1os Cavazos Chena. 
15a. Edici6n. Tri11as. 
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cepciones, es decir sus pretensiones procesales, para po-

der obtener una reso1uci6n favorable. 

Ei éxito o fracaso de todo procedimiento estriba 

en 1as pruebas que aporten 1as partes ante las autoridades 

iaboraies; sin embargo cabe hacer mención de que ei Dere-

cho dei Trabajo constituye una unidad indisoiubie, pues t2 

dos sus principios e instituciones tienden a una misma fu~ 

ci6n, ia de reguiar en forr.1a armónica y justa ias reiacio

nes entre ei capitai y ei trabajo, ante ias Juntas de Con

ciiiación y Arbitraje. 
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4). DERECHOS QUE PUEDEN SER OBJETO DE SUCESION 

Pues bien, de los derechos que pueden ser objeto 

de sucesi6n laboral, est~n todos los enumerados en el mis

mo documento que al respecto suscriba el trabajador en la

empresa con anticipaci6n a1 hecho; se encuentran enuncia-

dos en la carta testamentaria a favor de aque11as personas 

que dependtan de ~l directamente; dicha transmisi6n de de

rechos deberán de ser forzosamente aquellas que son de ca

rácter pecuniario y que na se le hubieran cubierto con an

terioridad a su deceso. 

Los herederos del trabajador en sentido amplio,

tienen el derecho de recurrir ante las autoridades compe-

tentes para exigir aquel derecho que les asiste, como es -

e1 caso que nos ocupa: aqu~ los herederos tienen el dere-

cho a exigir que se les paguen todas las cantidades pen- -

dientes por cubrirse. 

Ahora bien nuestra Ley del Seguro Social nos di

ce al respecto, en el art!culo 71: "Si el riesgo de traba

jo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Ins-
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tituto otorgará a 1as personas seña1adas en este precepto-

las siguientes prestaciones. 

Fracción I.-

Fracción II.-

hace referencia del paqo de dos meses

de Sueldo M~nimo Gravable que se les debe

rá de cubrir preferentemente a los famili~ 
res. 

A la viuda del asegurado se le otorgará 

una pensión equivalente al cuarenta por 
ciento de 1a que hubiere correspondido a 

aquél, tratándose de incapacidad permanen

te tota1. La misma pensi6n corresponde a1 

viudo que estando totalmente incapacitado, 

hubiera dependido econ6micamente de 1a as~ 

gurada. 

Fracción III.- A cada uno de los huérfanos que lo sean de 
padre o madre, que se encuentren totalmen

te incapacitados, se les otorgará una pen

si6n equivalente al veinte por ciento de -

la que hubiese correspondido al asegurado

tratándose de incapacidad permanente total. 

Esta pensión se extinguirá cuando el huér
fano recupere su capacidad para el traba--

(46) 

jo''. (4b) 

MORENO PADILLA, Javier. Nueva Ley de¿ Segu~o Soe~a¿. 
Editorial Trillas, lOa. Edici6n. México, 1985. 
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Debiéndose pro1ongar este beneficio hasta que 

los menores cumplan la mayor~a de edad, pero si despu~s de 

alcanzada la mayor.!a de- edad el hut'Srfano se encuentra est~ 

diando en Dependencias del Sistema Educativo Nacional, es

te beneficio podr§ extenderse hasta los veinticinco años 

de edad, si es que no pertenece al Sistema del r~gimen -

ob1igatorio de1 Seguro Socia1. 

Ahora bien, ¿por cu~nto tiempo dura este benefi

cio, tanto para 1a viuda como para 1os huérfanos? Empieza 

desde e1 momento de1 fa11ecimiento y termina cuando a1can

zan 1a mayor~a de edad, y después de 1os veinticinco años

para aquellos que se encuentren estudiando en el Sistema 

Educativo Nacional, con la muerte de los mismos o cuando 

la viuda se casa de nueva cuenta. 
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i). ITALIA 

En 1a doctrina italiana encontramos que aque1 

trabajador que sufre un accidente de trabajo en su persona, 

e1 accidente reviste formas completamente distintas a nue~ 

tra 1egislaci6n laboral mexicana; hasta nos podr!amos atr~ 

ver a decir que es una doctrina sur GENERIS en cuanto a la 

deterrninaci6n que se toma del trabajador que fallece con -

motivo de un accidente de trabajo, entre los que se consi-

deran dentro de nuestra legislación laboral corno acciden--

tes Gnicamente como profesionales; y as~ tenemos que: en 

Italia los derechohabientes del trabajador, aquellos que 

tienen derecho a la indemnizaci6n, se deben apegar bajo 

"La disposici6n dei C6digo, al regular el traslado de las-

indemnizaciones, se inspira en los precedentes de la ley -

del empleo privado y de la disciplina colectiva y en la i~ 

terpretaci6n de la jurisprudencia, pero tambi~n en oarte -

se separa de e1las, prevaleciendo entonces sobre la disci-

pl..ina de 1os Contratos Colectívos" .. ( 47) 

(47) PASSARELLI, F. Santero. Nac-ianel> de.C V<''techo de.e 
T'tabaja. Editorial Dina. Madrid, i963. Traducci6n 
hecha por Fernando Suárez González de la 14a. Edición 
Italiana. pp. 234, 235. 
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Y así encontramos que nos señala 1a 1egislaci6n-

ita1iana que tienen derecho a la repartición de 1a indemn~ 

zaci6n, "al. c6nyuge, a los hijos y, si viv!.an a cargo del-

trabajador, a los parientes dentro del tercer grado y a 

los afines dentro del segundo grado, repartiéndose entre 

aqu~1los de acuerdo o en otro caso según la necesidad de 

cada uno". (48) 

En este punto que se acaba de abordar, la doctr~ 

na italiana menciona algo muy importante que son precisa--

mente los parientes por afinidad, que en nuestra legis1a--

ci6n laboral en ningíl.n momento se toca esta clase de.pare~ 

tesco; es rn~s, ni al. hijo adoptivo se menciona, y que ere~ 

mas 1e asiste el derecho en cuanto a que él depend~a econ~ 

micamente del trabajador hasta antes de su muerte; pero 

¿cómo se trasmite la indemnización en la doctrina italiana? 

Pues bien, nos dice F. Santero Passarelli que: "Las indem-

nizaciones son atribuidas según las normas de la sucesi6n-

leg~tima" (49), y su atribución es que es un derecho pro-

pío de los mismos derechohabientes del trabajador que su--

cumbi6 por motivo de un accidente de trabajo. Ahora bien, 

los 1lamados en la indemnización leg~tima tienen un t~tulo 

(48) 

(49) 

PASSARELLI, F. Santero. Nac.iane~ de . .e. Ve1<.echo de.f. 
T1<.abajo. Ob. Cit. p. 235. 

Ibídem. 
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derivado de la indemnizaci6n, por tanto tienen derecho a 

la misma sólo si vienen a suceder al trabajador, pero si 

acaso el trabajador no dejare ningGn pariente, e1 que le 

sucediera será el Estado c~mo último derechohabiente de 

los bienes del difunto; en nuestro México encontramos en 

primer lugar que al adoptado no se le reconoce ningGn der~ 

cho, y en segundo lugar, al pariente por afinidad tampoco; 

puesto que se deberá de estar a lo que está asentado en 

las actas del Registro Civil; sin embargo el Instituto Me

xicano del Seguro Social s! puede sucederle al trabajador

fallecido si no dej6 descendientes, ascendientes y si dej6 

más de una concubina, lo cual no somos partidiarios de que 

el Seguro Social tenga m~s derechos que la concubina o co~ 

cubinas por ser más de una; o aquél hijo adoptivo que vi-

vi6 junto al trabajador, por el tiempo que haya sido. 

Para los italianos la forma más sencilla de pa-

gar sus indemnizaciones es a través de "los capitales dep!:!. 

sitados en la Caja Nacional de Previsión, la cual los tran~ 

forma en rentas vitalicias y pagos de servicios de J.as mi~ 

mas a las v~ctirnas afectadas de incapacidad permanente o, 

en caso de accidente mortal, a los parientes sobrevivien--

tes". (50) 

(50) SACHET, Adrien. T4a~ado Te64~Co P4ác~~co de ea Leq~ó 
eac~6n Sob4e Acc~den~eó de T4abajo y ea& En6e4medade4 
P4o6e6~ona.f.e6. Editorial Alfa, Tomo II. Buenos Aires, 
1947. pp. 403, 404. 
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Ahora bien, de todo lo anterior, dependiendo el-

monto "1a competencia por la cuant!a, de las comisiones p~ 

ra el empleo privado está limitada a veinte mil liras. 

Las controversias que excedan de dichos 1~mites son natu--

ralmente de la competencia de la maqistratura ordinaria". 

(51) 

Es de observarse que en Italia existe la posibi

lidad de que si la indemnizaci6n del trabajador se excede-

de veinte mil liras, pueden optar los beneficiarios por 

acudir a1 derecho común, raz6n por la cual creemos que son 

aplicables las normas de la sucesi6n leg~tima dejando a un 

lado la sucesi6n testamentaria, y que reviste mucho mayor-

importancia para el Derecho Civil. En nuestra Ley Federal 

del Trabajo concretamente no encontramos ning11n art~culo -

al respecto que nos diera esta alternativa, ya que son ün~ 

camente las Juntas quienes conocen al respecto sobre las -

indemnizaciones laborales. 

(51) BALELLA, Juan. Lecc~one~ de Leg~~¿~c~6n dee T~abajo. 
Traducci6n por Teodomiro Moreno. Volumen XX, Edito -
rial Reus, s. A. Madrid, 1933. p. 346. 
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En cuanto ai monto que deberán de recibir ios b~ 

neficiarios de1 trabajador nos dice Juan de Pozzo, 

"1a indernnizaci6n en caso de muerte, consiste en el pago a 

1os beneficiarios de un capital equivalente a cinco veces-

e1 salario anual, sin que pueda ser inferior de 5 mi1 li--

ras; este capital es pagado en forma de rentas a los bene-

ficiarios". { 52) En nuestra legislaci6n es completamente 

igual en cuanto a la forma de paao que recibe la viuda por 

parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, así corno -

tambi~n aquel1os que demuestren su parentesco con e1 trab~ 

jador, no as1 ia cantidad que recibirá, ya que ésta se su~ 

penderá una vez que contraiga nuevas nupcias y los hijos -

hayan adquirido ia mayor1a de euad. 

(52) DE POZZO, Juan. Ve~echo de¿ T~abajo. Editoriai 
Ediar, Sociedad A. Editores. Buenos Aires. Torno III. 
p. 360. 
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2). FRANCIA 

Situaci6n jurídica del heredero en el Derecho 

Francés por haber sucumbido su progenitor en un accidente-

de trabajo, desde 1uego cuando 1a causa sea completamente-

ajena a1 trabajador, porque cuando la culpa es inexcusab1e 

de parte de la v1ctima tanto en el Derecho Franc~s como en 

nuestro derecho, la victima no tiene derecho a ninguna - -

prestaci6n, como lo señala el tratadista francés Adrien S~ 

che t. "Por ejemplo, un obrero provoca la explosi6n de una 

caldera o la rotura de una máquina con el fin de herir o -

de matar a un empleado de la usiana o aün para causar da--

ñas materiales, pero una vez cometido el crimen no se ret~ 

ra a tiempo y es alcanzado por uno de los proyectiles". 

{53) 

Como se podrá apreciar, este tipo de gente sin -

escrúpu1os los encontramos en todo sistema jur~dico, pero-

esencialmente nuestro estudio est4 directamente enfocado -

en relaci6n a la situación jurídica de aquellos herederos

que dependían del trabajador. 

(53) SACHET, Adrien. T~a~ado Te6~~co P~~c~~co de ¿a Le-
g~&¿ac~6n Sob~e Acc~den~e& de T~abajo y ¿a& En6e~me
dade& P~oóe&~ona~e&. Tomo II. Ob. Cit. pp. 297, 298. 
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Pues bien, ¿qué pasa cuando un trabajador muere-

en e1 ejercicio de sus 1abores? En e1 derecho fran~~s, en 
centramos que a1 . "deceso de 1a v:C.ctima hace va1er 

nuevos derechos en beneficio de 1os parientes y son: 1, el 

c6nyuge no divorciado o no separado de cuerpos, con la co~ 

dici6n de que el matrimonio haya sido contraído anterior--

mente a1 accidente; 2, 1os hijos 1eg~timos y 1os hijos na-

tura1es reconocidos antes del accidente; 3, a falta de c6~ 

yugc y de hijos en 1os términos precitados, 1os descendie~ 

tes y los ascendientes que estuvieran a cargo de la v~cti-

ma". (54) De lo anterior se desprende que tanto en la 1~ 

gislaci6n francesa como en nuestra legis1aci6n, existe 

cierta simi1itud en cuanto a que e1 trabajador es e1 único 

sostén de la fami1ia; los herederos tienen facultades para 

exigir 1a indemnizaci6n correspondiente y que no 1e haya -

sido cubierta con anterioridad a su deceso. 

En la 1egislaci6n francesa no existe aque1 prin-

cipio, como en nuestro Derecho Labora1 en que no exístíen-

do beneficíario alguno concurra otro en 1ugar de ~stos; es 

el caso de E1 Instituto Mexicano de1 Seguro socia1. 

(54) SACHET, Adrien. T4a~ado Te64~co Pkác~~co de ea Le·-
9~h~ac~6n Sobke Acc~den~eh de T~abajo y eah En~e4me
dade4 P4o6e4~onaeeh. Editorial A1fa, Tomo III. Bue-
nos Aires, 1947. p. 276. 
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Pero, ¿qué pasa con aquel trabajador que provoca 

un accidente intencionalmente causándose la muerte? En e1 

derecho francés ocurre que no le corresponde absolutamente 

nada, o sea: no es merecedor a un solo franco; en nuestro

derecho sucede lo mismo con e1 trabajador, ya que tarnpoco-

1e corresponde absolutamente ninguna indemnización por su

fal ta inexcusable. 

Creemos desde nuestro particular punto de vista

que los franceses tienen un procedimiento que para 1os he

rederos es bastante favorable en cuanto al tiempo que pu~ 

den contar con la indemnización. Toda vez que el procedí-

miento verbal es muy simple, comparado desde luego con - -

nuestro derecho en cuanto a la indemnizaci6n, para esto es 

menester seguir los siguientes puntos. 

Primero.- Todo aquel beneficiario o aque11os 

que no hayan obtenido el pago por la empresa, bien puede 

hacerlo presentando una declaración ante el Alcalde de la

Comuna en el que se contendrá según el articulo 26 de la -

Ley del 9 de abril de 1898 en su articulo tercero que dice 

que debe contener los siguientes puntos. 
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"Art.ículo 3°: 1 nombre~ apel1i.do, edad, naciona-

1idad, estado civi1, profesión, domici1io de1 beneficiario 

de 1a indemnización. 

2 Nombre y domici1io de1 jefe de 1a empresa, de~ 

dor o 1a designaci6n e indicación de la residencia de 1a -

sociedad de seguros o del sindicato de garant~a que hubi~ 

ra debido pagar la deuda en su lugar. 

3 Natu=aleza de la indemnización y e1 monto de -

1a deuda rec1amada. 

4 La ordenanza o el fa11o en virtud de1 cua1 - -

obra e1 beneficiario. 

5 En su caso, el ape11ido, nombre, profesi6n y 

domici1io de1 representante legal de1 beneficiario o del 

mandatario". (55) 

Segundo.- En un 1apso de 24 horas el alca1de r~ 

mite todo aquel1o con todos 1os elementos necesarios que -

1e sirvan como prueba al beneficiario o derechohabiente a1 

Director General de 1a Caja de Dep6sitos. 

(55) SACHET, Adrien. T4a~ado Te64~co P~ác~~co de la Le·· 
g~6lac~6n Sob4e Acc~den~e6 de T~abajo y la6 En~e4me· 
dadc6 P~o~e6~onale6. Tomo III. Ob. Cit. p. 461. 
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Tercero.- El Director de la Caja de Dep6sitos 

en un término de 48 horas lo remite a un juez de paz del 

domicilio del deudor. todo aquello que el alcalde le remi-

ti6, toma conocímiento de las actuaciones y remite al juez 

de paz. 

Cuarto.- Y es el juez de paz quien tiene conoc~ 

miento del proceso verbal entre el deudor y el acreedor y

ante él se pone fin a la controversia, el deudor puede li-

berarse de dos maneras a sabe~; una a trav~s de una orden-

de pago que deberá de entregar en ese momento y la segunda 

se libera de dicha obligaci6n en un término de dos d!as e~ 

viar al derechohabiente el monto de la indemnizaci6n y co-

municar al GREFFIER la recepci6n de la orden de pago a fin 

de que ello se mencione en el proceso verbal. 

Es e1 caso que en ocasiones el deudor no está en 

condiciones de satisfacer las reclamaciones del heredero -

del difunto, entonces es aqu! donde • "el juez de paz-

está autorizado si los motivos invocados son considerados-

leg!timos, a acordarle para su liberaci6n un término que -

no puede exceder de un mes" ... (56) 

( 56) SACHET, Adrien. T~a~ado Te6k¿co Pkác~¿co de ea Le-· 
g¿aeac¿6n Sobne Acc¿den~e• de Tkabajo y eaa En6ekme
dadea Pko6ea¿onaeea. Tomo III. Ob. Cit. p. 447. 
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3). ES P A~ A 

Primeramente diremos que en e1 Derecho Español,

muy poco se toca el problema de la sucesión en materia la

boral¡ lo que s~ se aborda es en relación a la indemniza-

ción por determinado accidente ee trabajo, entendiéndose 

como tal aquella n 1esión corporal que el operario 

sufra con ocasi6n o por consecuencia de1 trabajo que ejec~ 

ta por cuenta ajena". (57) El obrero, y algo muy impar--

tante que e1 derecho español hace referencia dnicamente a1 

obrero, ~s no a1 trabajador en sentido amp1io como 1o es-

tab1ece nuestra doctrina mexicana. 

Pero no todo es lesión en ei derecho españo1, 

porque existe también el riesgo IN-ITINERE con motivo y 

consecuencia de1 trasladarse el obrero de su domicilio a1-

1ugar de trabajo y viceversa, como nos lo dicen los auto--

res Alejandro Corniero Su~rcz y J.M. Alvarez de Miranda 

"Conforme tiene el tribunal supremo en numerosas senten-

cias, estudiando la relación de causalidad para calificar-

(57) ESCRICHE, Joaqu~n. VLccLonanLo Razonado de LeaL6La
cL6n y JuAL6pAudencLa. Editorial Porrda, s. A. Tomo
IV. México, 1979. p. 465. 
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como accidente del trabajo, comprendido en la definición -

de los art1culos lº de la ley y de su reglamento, el infOE 

tunio sufrido por un trabajador, no es preciso que la le--

si6n corporal constitutiva del mismo, se produzca precisa-

mente en el lugar y durante las horas de servicio, sino 

por ocasi6n y como consecuencia de 1a funci6n; esto es, 

que puede serlo el sobrevenido en actos preparatorios o 

posteriores que tengan directa relación con el trabajo, y

por ello no puede ser negado, en el caso que se debate, el 

nexo causal entre las exigencias del oficio y el hecho del 

siniestro". (58) 

La anterior figura jur1dica actualmente contem-

plada en nuestro derecho. 

Ante todo diremos que aquel obrero que presta un 

servicio subordinado, y que a cambio recibe una remunera--

ción, adquiere para ~l y para los suyos derechos que la 

propia ley sobre accidentes lo establecen obligando al pr~ 

pio empresario a sufragar los gastos del sepelio y además

ª indemnizar a la viuda, descendientes leg1timos menores -

(58) CORNIERO SUAREZ Alejandro y ALVAREZ DE MIRANDA, J.M. 
E¿ T~~buna¿ Cen~~a¿ de¿ T~abajo y ~u Voc~~~na. Edito 
rial Hispano Europea. Barcelona España, 1959. p. 23~ 
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de dieciseis años y ascendientes de la manera siguiente: 

a) Con una suma igual al salario medio diario que

gozaba 1a victima en un lapso de dos años, cuan 

do deja viuda e hijos o nietos huérfanos que se 

encontrasen bajo su cuidado. 

b) Con una suma igual de diez u ocho meses de sal~ 

rio, si s6lo es que dejase hijos o nietos. 

c) Con un año de salario a la viuda sin hijos. 

d) Con diez meses de salario para los ascendientes, 

siempre que dichos ascendientes vivan los dos¡

si fa1tare uno, ya sean los padres o los abuelos, 

uno de ~stos le corresponderá un salario igual a 

siete meses. 

Aquel patr6n en lugar de otorgar las indemniza -

cienes anteriores podrá otorgar pensiones vitalicias, sie~ 

pre y cuando éstas sean garantizadas para los derechoha- -

bientes de la victima como lo preceptüa el articulo 10 de

la propia Ley de Accidentes de Trabajo. 
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" 1° De una suma igual al 40 por 100 del salario anual. 

de la víctima pagadera a l.a viuda, _hijos o nietos me

nores de diez y seis años. 

2° De 20 por 100 a l.a viuda sin ~ti1'jo's ni descendien--

tes l.egítimos de l.a víctima. 

3° De l.0 por 100 por cada uno de los ascendientes po-

bres y sexagenarios, cuando 1a victima no dejase viu-

da ni descendientes, siempre que e1 total de estas 

pensiones no exceda de 30 por 100 del salario". (59) 

La diferencia que encontramos a primera vista es 

que en el derecho español existe la posibil.idad de otorgar 

pensiones vitalicias en lugar de ·una indemnizaci6n. En 

cambio en nuestra Ley Federal del. Trabajo se establece fin~ 

camenLe la parte correspondiente a la indemnizaci6n, y co-

rresponde a las pensiones en forma de renta al Seguro So--

cial; en consecuencia podemos afirmar que tanto en una ley 

como otra existe cierta similitud. En cuanto a nuestra l~ 

gis1aci6n encontramos ayuda para gastos funerarios; corre~ 

ponde tanto al Seguro Social como al patrón contribuir a -

(59) ESCRICHE, Joaquín. V~cc~ona~~o Razonado de Leq~~¿a
e~6n y Ju~~~p~udenc~a. Tomo IV. Ob. Cit. p. 466. 
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1os mismos, no as~ en e1 derecho españo1 donde ünicamente

e1 patr6n es e1 que tiene 1a ob1igaci6n de ayudar a 1os 

gastos funerales. 

Es importante hacer la siguiente observaci6n en-

cuanto a que e1 trabajador en nuestro pa~s es todo aqu~1 -

que presta un servicio subordinado a cambio de un salario, 

y en España concretamente al obrero en la ley de acciden--

tes, lo cua1 creemos que es más restrictiva a un determin~ 

do núcleo de personas, caso concreto a los obreros; para -

concluir solamente diremos que: "Debido a la influencia 

de las concepciones puramente civilistas, como su evidente 

semejanza con las instituciones hereditarias genéricamente 

consideradas, se ha pretendido por algunos mantener lapo-

sici6n de que tales indemnizaciones lo son por el concepto 

de derecho sucesorio, habiendo sido calificados por CARNE-

LUTTI como un derecho hereditario especial para 1os acci--

dentes". {60) 

{60) HERNAINZ MARQUEZ, Migue1. Aee~den~e~ de~ T~abajo y 
En6e~medade6 P~o6e6~ona¿e6. Editoria1 Revista de D~ 
recho Privado. Madrid, 1945. p.261. 
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4). ARGENTINA 

En e1 Derecho Argentino 1os beneficiarios de1 d~ 

funto son e1 c6nyuge supérstite y 1os menores de 1a v!cti-

ma, los nietos hasta 1a edad de diez y seis años. Los as-

cendientes se considerar~n comprendidos en e11a tan s61o 

si a 1a fecha de1 accidente y que con ta1 motivo hubiera 

causado e1 deceso, viv!an bajo e1 amparo y con e1 trabajo

de 1a victima: pero si acaso, 1a victima no dej6 ningGn b~ 

neficiario, e1 patr6n no debe m~s que 1os gastos m~dicos y 

funerarios. 

Ahora bien, 1a fina1idad de1 derecho argentino -

es que ningGn accidente de trabajo se quede sin ser dabid~ 

mente indemnizado, y para ta1 efecto, se crea 1a • 

"Caja Naciona1 de Jubilaciones y Pensiones, 11amada Caja 

de Garant!a, a fin de formar un fondo destinado a pagar 

las indemnizaciones que dejaren de abonarse por insolven--

cia de los patrones, judicia1mente declarada". (61) 

(61) DE ~ozzo, Juan. Ve4echo deC T4abajo. Editoria1 
Ediar. Tomo III. Buenos Aires, 1949. p. 354. 
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Si un determinadó accidente trae consigo 1a mue~ 

te del. trabajador, e1 patr6n está ob1igado a indemnizar a

l.a fami1ia con un sal.ario total. de 1os GJtimos mi1 d1as, -

pero si aqu~1 no trabaj6 1os mi1 d1as se mu1tip1icará • 

"por mi1 e1 sal.ario medio diario que gan6 hasta e1 tiempo

que trabaj6 con dicho patr6n". (62) 

De 1o anteriormente a1udido se desprende que ta~ 

to e~ Argentina como en nuestro pa!s existe cierta semeja~ 

za, porque aqu1 existe tambi~n e1 beneficio que otorga el.

Instituto Mexicano de1 Seguro Social. en cuanto a 1a jubi1~ 

ci6n y de 1as pensiones por vejez, inva1idez o muerte, a -

aque11os trabajadores que se encuentran en ta1es círcuns-

tancias. 

La 1egis1aci6n argentina no acepta o no quiere 

aceptar en ningGn momento la sucesi6n laboral, sin embargo, 

en e1 art1cu1o 14 de 1a Ley 9688 nos dice que sol.amente 

"E1 obrero v1ctima de un accidente que origine una incapa

cidad transitoria para e1 trab~jo, perderá e1 derecho a 

continuar percibiendo 1a parte del. sal.ario que 1e acuerda-

(62) DE POZ za, Juan. Vvr.c.c.ho de.f. T.'l.a.ba.jo. Ob. Cit. p. 355. 
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1a 1ey, desde e1 d1a que se ausente de1 pa1s y mientras 

permanezca en e1 extranjero. Los sucesores de1 obrero, 

cua1quiera sea 1a naciona1idad de éste o aqué11os, gozarán 

de 1os derechos que esta 1ey les acuerda aunque no residan 

en el pa:l:s". (63) 

E1 autor Juan De Pozzo nos dice a1 respecto que: 

"a~n cuando 1a ley, de accidentes es de carácter esp~ 

cia1, e1 derecho civi1 debe ser ap1icab1e en ausencia de -

disposiciones de aqué11a". (64) Y as1 tenemos que tanto-

en e1 Derecho Argentino como en nuestra 1egis1aci6n 1abo--

ra1 existe cierta simi1itud en materia de riesgos, en e1 -

art1cu1o 503, fracci6n VI nos dice que: "La Junta de Con-

ci1iaci6n y Arbitraje apreciará 1a re1aci6n de esposo, es-

posa • • pero no podrá dejar de reconocer 1o asentado en 

las actas del Registro Civil"; como podremos apreciar en -

1os ordenamientos existe similitud en cuanto que nos remi-

ten a1 derecho civi1; sin embargo 1os dos ordenamientos -

proh1ben que 1os derechos de 1os deudos de1 muerto, v1ctima 

de un accidente de trabajo, tengan ta1 derecho por v1a su-

cesoria. 

(63) 

(64) 

KROTOSCHIN Ernesto y RATTI, Jorge A.F. C6d~go dee 
T:.a.ba.jo Atto.:ta.do. Editoria1 Roque Depa1ma Editor. 
Buenos Aires, 1957. p. 1445. 
DE POZZO, Juan. Ve~eeho dee T~a.bajo. Ob. Cit. pp. 
365 y 366. 
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Consideramos que es conveniente afirmar que deb~ 

rían ser los herederos los únicos que tienen derecho a e~ 

te tipo de indemnizaciones, puesto que se está comprobando 

con documentos fehacientes el entroncamiento del fallecido 

con el beneficiario. 

Es el caso de nuestra 1egislaci6n civil, en la -

que se nos dice que los parientes más pr6ximos excluyen a-

1os m4s lejanos, y además no se puede comparecer a exigir

una indemnizaci6n así porque si ante una autoridad sin an

tes comprobar el grado de parentesco tanto en el derecho 

argentino como en nuestra legislaci6n laboral, en primer 

término, tenemos la prueba del parentesco con el que su

fri6 el deceso por motivo de un accidente de trabajo, pues 

de lo contrario sucedería que cualquier persona podría co~ 

parecer a un tribunal a reclamar algo que no le pertenece

conforme a derecho, como es el caso de una indemnizaci5n;

es por eso que creemos conveniente que se deber~a tener un 

capítulo especial en cuanto a la sucesi6n laboral en nues

tro derecho mexicano. 
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Por ú1timo diremos que el riesgo IN-ITINERE, es

considerado tanto en Argentina como en nuPstra legislaci6n 

un riesgo profesional y que segGn Ernesto Bauchis Ireneo -

"la inclusi6n de este tipo de accidentes entre los consid~ 

rados como de trabajo tiene relaci6n con el punto de vista 

de los que sostienen que el tiempo de disposición del tra

bajador para con el empleador no se limita a la jornada 1~ 

borai en s~ misma, sino que comienza desde que en su casa 

se prepara para concurrir al trabajo y se pro1onga hasta -

su regreso. Durante ese per~odo existe el riesgo profesi2 

na1". (65) 

(65) CONFLITTI, Mario César. Acc~den~e& de T~abajo. Edi 
cienes Meru. Buenos Aires, Argentina, 1977. p.58. 
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c o N c L u s I o N E s 

01.- La sucesión en el Derecho Romano no se enfocaba úni

camente a lo material, sino que lo intimo de la per

sona era su esencia misma; o sea ei heredero deb~a -

seguir con la personalidad del difunto frente a los

demás, asimismo no pod~a repudiar la herencia; tamp~ 

co se le reconoc~a a la mujer derecho alguno en cua~ 

to a la herencia. 

02.- En los Códigos Civiles de 1870 y 1884 establecian 

que la concubina no tenia ningún derecho a recibir -

herencia; actualmente tanto la concubina como el co~ 

cubinario tienen la facultad de recibirla, segGn lo

preceptúa el articulo 1635 de nuestro Código Civil -

vigente, en re1aci6n con el art~culo 4° de nuestra -

Carta Magna, donde el varón y la mujer son iguales 

ante la ley. 

03.- Actualmente el heredero es el continuador de la he--

rencia y el que representa al difunto en aquellos -

actos que no son meramente personales; adem&s, la rn~ 

jer puede heredar, incluso aquella que no ha sido e~ 
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sada, con 1a condici6n de que haya vivido por 1o me

nos 5 años con.e1 autor de 1a sucesi6n antes de su -

deceso, segtin 1o acabamos de apuntar en 1a anterior

aseveraci6n. 

04.- La sucesi6n testamentaria tiene su base y fundamento 

en 1a 1ibre testamentifacci6n y consciente de1 test~ 

dor, quien genera1mente nombra herederos a 1as pers~ 

nas m:is cercanas a ~1, que bien se puede comparar 

con e1 1egis1ador respecto de sus bienes o de su pa

trimonio. 

05.- La sucesi6n ab-intestato tiene su base y fundamento

en 1a 1ey y no en 1a vo1untad de1 testador; es decir, 

que a1 no haber exteriorizado una G1tima vo1untad de 

disposici6n de sus bienes de1 autor de 1a herencia,-

1a 1ey va a sustituir su vo1untad. 

06.- La 1ey, a1 sup1ir 1a vo1untad de1 DE CUJUS, 11ama a

suceder a 1os parientes m&s cercanos, exc1uyendo a -

1os más 1ejanos; en otras palabras, tienen preferen

cia con marcada prioridad los descendientes, c6nyuge, 

la concubina o concubinario sobre todos los demás p~ 

rientes. 
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Por otra parte el parentesco se prueba, tanto en los 

juicios testamentarios como en los intestamentarios, 

con las actas de1 registro civil, sean descendientes, 

ascendientes, cónyuge o colaterales entre otros, pe

ro sin olvidar el principio de que los parientes más 

cercanos excluyen a todos los dem~s. 

08.- Toda sucesi6n se presume aceptada a beneficio de in

ventario; es decir, el heredero solo responde de las 

deudas del autor de la herencia hasta donde alcance

ei activo de la masa hereditaria. 

09.- Considera.'UOS que el inventario en ei juicio testamen 

tario como en el intestamentario son imprescindibles 

para saber cu§l es la masa hereditaria a recibir. 

io.- En materia civil el autor de la herencia distribuye

sus bienes y derechos entre ios herederos y legata-

rios; pero veamos qu~ sucede en cuanto a la sucesi6n 

en la ley laboral, en prirner lugar nos encontramos -

que: 

a) Art~culo 115.- "Los beneficiarios del trabajador 

fallecido tendr§n derecho a percibir las presta

ciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, 
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ejercitar las acciones y continuar los juicios,

sin necesidad de juicio sucesorio". 

b) Se debe aceptar en toda su plenitud que no sola

mente la dependencia econ6mica es el ünico medio 

para adquirir la indemnización del trabajador f~ 

llecido, sino todo aquello que pueda servir de -

base para conocer el entroncamiento de los bene

ficiarios con el trabajador fallecido. 

c) Consideramos que el articulo 115 de la Ley Fede

ral del Trabajo dcberia ser aclarado, toda vez 

que no indica cu~les son los beneficiarios del 

trabajador, ya si bien el articulo 501 los men-

ciona, dicho precepto se refiere a riesgos de 

trabajo, por lo que sugerimos la conveniencia de 

una correlación entre dichos preceptos. 

11.- Es urgente que en todos los contratos ley, contratos 

colectivos e individuales de trabajo, exista una 

cl~usula especial, donde se especifique que todo tr~ 

bajador que ingrese a determinada empresa, otorgue -

carta testamentaria a favor de sus beneficiarios, p~ 

ra que el trabajador como sus dependientes econ6mi--
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cos no vivan en la incertidumbre: en suma, que con -

motivo del desempeño de sus labores ocurra el deceso 

del mismo. 

12.- Consideramos que e1 legis1ador debiera hacer un est~ 

dio más amp1io de1 monto de la indernnizaci6n en cua~ 

to a1 cap!tulo "de 1os procedimientos especiales", -

ya que restringe 1o concerniente al monto de la in-

demnizaci6n. Dice: ~sta no será "mayor" a 3 meses

de salario cuando dicha indemnización se ventile an

te 1as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje, art!culo-

892 de nuestra legislaci6n laboral, en cambio debe -

señalarse que dicha indemnizaci6n no deberá ser rne-

nor de 3 meses de salario. 

13.- Es conveniente que las empresas fomenten y adrninis-

tren cajas de ahorro, por mandato de la Ley Federal

de1 Trabajo, para un mejor aprovechamiento de los c~ 

pita1es, para que aque11os beneficiarios que en de-

terminado momento depend!an del trabajador, y que al 

sucumbir ~ste dejan de percibir aque11os satisfacto

res esenciales para su sostenimiento, tjue si bien es 

cierto que la Ley Federal de1 Trabajo ofrece prerro-
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gativas para e1 trabajador, entre 1as que encontra-

mos 1a incorporaci6n a1 Seguro Social, proporcionar

capacitaci6n y adiestramiento y aportaciones a1 Inf2 

navit entre otras. 

chas percepciones. 

Pocos son 1os que gozan de di- -

14.- Consideramos que deber1a ser rerormado e1 art1cu1o -

503 en su fracci6n VI, quedando en 1a forma siguien

te: "e1 parentesco 1o podrán probar sus beneficia-

ríos tínicamente con 1as actas de1 registro civi1". -

Ya que en 1os t6rminos de1 precepto actua1 rompe con 

e1 principio de 1a seguridad jur1dica para e1 traba

jador y sus beneficiarios, ya que con dicho medio, -

se puede probar 1a dependencia económica ante 1a JU!!. 

ta de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

15.- Propugnamos por 1a creaci6n de un dispositivo 1ega1-

en 1a 1ey de 1a materia para que 1os procedimientos

especia1es que se ventilan ante 1as juntas correspo~ 

dientes respecto a 1os pagos de 1os beneficios a 1a

fami1ia de1 trabajador fa11ecido, resu1ten más ági--

1es y menos costosos para 1os mismos, as1 como que -

e1 beneficio se incremente a seis meses de sa1ario:-
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dispositivo 1ega1 que permita a 1os propios benefi-

ciarios un sustento adecuado a las necesidades prov~ 

cadas por la contingencia sufrida, que afecta su vi-· 

da econ6mica socia1. 

16.- A efecto de que 1os patrones morosos no sigan hacie~ 

do v!ctimas a 1os beneficiarios de un trabajador fa

llecido en el caso a estudio, se debe legislar, con

objeto de que se castigue e1 enriquecimiento i1eg!t~ 

mo derivado do ta1 conducta patrona1, consistente en 

no pagar oportunamente a 1os propios beneficiarios -

1os derechos que les asisten, proyectándose la nece

sidad de que e1 propio patr6n ~ague a dichos benefi

ciarios un interés mensua1 bancario durante e1 tiem

po que dure su neg1igencia u omisi6n en ta1 pago, 

una vez que la junta respectiva haya reconocido la 

1egitimaci6n de dichos beneficiarios. 
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