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P R E S E N T A C I O N 

Dentro del extenso campo del Derecho es indiscutible 

que hay muchos puntos ·que despiertan apasionante interés. 

En mi caso particular desde la ~poca feliz de estudiante 

he tenido la inclinaci6n por el Derecho Civil y muy espe

cialmente par el de sucesiones mortis causa. 

Al emprender el estudio de un tema tan antiguo como 

el de·la sucesi6n hereditaria y relacionarla con una rama 

de la ciencia jur!dica de reciente creaci6n corno es el 

Derecho de la Seguridad Social, nos ha movido la inquietud 

por tratar de determinar si las prestaci~nes que reciben 

los beneficiarias en el caso del contrato de seguro de -

vida, en el de indemnizaci6n por muerte a causa de un -

accidente de trabajo, el caso de las pensiones de viudez, 

de orfandad y de ascencientes, son de la misma naturaleza 

jur!dica que el derecho que tienen los herederos en el -
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patrimonio del de cujus o por el contrario la ley toma en 

cuenta un criterio diferente para otorgar dicoas presta-

cienes. Es importante tambi~n considerar si el Derecho d~ 

la Seguridad Social modifica o sigue los l!neamientos del 

C6digo Civil en la parte en que regula la sucesi6n ab 

intestato, al otorgar o negar las prestaciones a los ben~ 

ficiarios. 

El presente trabajo, formulado como la más humilde 

contribucidn al estudio del Derecho, representa sin emba;:_ 

go, s6lo el esfuerzo de nuestros maestros a tráves de sus 

sabias cátedras y la formaci6n jur!dica que ese mismo 

esfuerzo ha producida en quienes como yo, han de velar, 

en el ejercicio profesional, porque prevalezca la ley --

como norma de la conducta humana y porque se restablezca 

el derecho donde quiera que sea violado, torcido o vulne

rado. 



7 

Dada la dificultad y extensidn del tdpico me he ---

encontrado con que el trabajo era superior a mis fuerzas 

por lo que desde luego me acojo a la benevolencia de mis 

distinguidos sinodales, pero la inexperiencia de la juvell 

tud da valor; soa pues esto una disculpa por las doficien 

cías de que este trabajo . adolece • 

. · 
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r.- Derecho Romano. 

La b6squeda historica constitu~e, el primer paso --

para realizar un ¡~tudio sistom~tico acerca de cualquier 

investigaci6n. Tratándose de instituciones jur!dicas, las 

más de las veces encontramos sus primeros antecedentes en 

el Derecho Romano; Así es en materia de sucesiones, pero 

. más que antecedentes encontramos sus rasgos fundamentales, 

que fueron trazados por el genio inmenso de lbs juristas 

romanos. 

En el primitivo Derecho Romano la transmisi6n heredi 

taria se encontraba intimamonte ligada con el espíritu 

religioso de los hombres, y el heredero ten!a como funci6n 

primordial continuar el culto de los dioses dom~sticos, 

quedando en segundo lugar la transmisi6n del patrimonio 

como fen6meno jurídico y econ6mico) ol heredero continuaba 

corao pater familias y como consecuencia de esta car~cter 

rec!bia el patrimonio del difunto. 



... ... 

ro 

El concepto principal y fundamontal del derecho 

sucesorio os el principio de la sucesión univorsal,en que 

el heredero sucede sobre el patri~onio en su totalidad, 

comprondiondo activo y pasivo, bienes, cr6ditos y obliga-

cienes: Iíl UMlVERSUra JUS DEFUNCTI.I Lo que irnplica ~ue 

debe soportar todas las deudos sin límite. Por una con--

sti tuci6n del aiio 531 1 Justiniano, estableció el beneficio 

de inventario, que permitió al heredero no pagar las ----

deudas de la sucesi6n nada más que en el l!m~te óel ~ctivo 

hereditario,a condición de cu~plir ciertas formalidades.2 

En cuanto a la forma de la designación del h~redero, 

la antigua Roma canoci6 dos clases de sucesiones; una 

reguloda por la voluntad del difunto, y la otra por la 

ley, teniendo preeminencia la voluntad del difunto sobre 

la del legislador para la elección del heredero. 

I.- Sohm, Rodolfo. Ins.tituciones de Derecho Privado Romano. 

Trod. de wenceslao Roces. Sin número de edici6n. 
Editorial Gráfica Panamericano, 3 de R.L. ~6xico I95I. 
Pág. 3II. 

2.- Fetit, E~acne. Tratado Elornontal de Derecho Romano. 

Trad. de la 9a. adición francesa por Jos6 f errández 

Gonzáloz. Ediciones Selectas, r.: ~xico. I982. Pág. 551 • 
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En principio, en cuanto a la sucesión legítima los 

romanos sancionaron un sistema completamente opuesto a 

las ideas modernas y al derecho natural, para nada se -

tenía en cuenta el lazo de la sangre y las afecciones --

presuntas del difunto, sino que dcscanzaba únicamente -

sobre la constituci6n de la familia civil. La reforma 

total y necesaria desde hacia tiempo, vino final"'ente en 

la ~poca-del em~erador Justiniano y cristaliz6 en las 

Novelas 118 y 127. la base del nuevo sistema es el p~ren-

tezco moderno, no hay ninguna diferencia por sexos y el 

hecho de que la hereditas y la bonorum possassio se 

equiparan.~ 

En cuanto a la sucesión testamentaria, el heredero 

os dcsi~nodo en un acto llamado ~estamento, que ~lpiano 

lo define en los siguientes t~rminos: "La rnanifestaci6n 

legíti~a de nuestra voluntad, hecha solemno~ente para --

hacerla válida para despu~s de nuestra Quertc".~ En Roma 

J.- floris largadant, GuillerQo. El Derecho Privado Ro~ano. 

3a. edición. Editorial Esfinge, S.A. 8~xico. 1968. 

P~g. 447 y 449. 

A.- Petit, E69ene. Ob. Cit. P~g. 514 
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el derecho de testar no tocaba sólo los intereses privados; 

interesaba -tambi~n la religidn y la sociedad, por eso, la 

facultad de hacerlo dependía del Derecho Público, y por 

este motivo la sucesión testamentaria adquiri6 extraordi!l 

aria importancia, admiti6ndose dentro do la organización 

de la familia romana como consecuencia de la potostad -

ilimitada del pater familias y consaur~ndose así el r~gim 

en de la libre testamentifacción.5 

s.- Araujo Valdivia,Luis. Derecho ~e las Cosas y Derecho 

de las Sucesiones. Sin n6mero de edicidn. Editorial -
Cajica. Puebla, Pue., L i ~x. 1965. P~g. 371 y 372~ 
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2.~ Derecho Germánico. 

La sucesi6n hereditaria en el anti9uo Derecho Germano 

no admit!a la libertad de testar y se decía que los ---· 

herederos eran creados por la divinidad y no por el poder 

del hombre, y.esto se hacía, con el objeto de proteger a 

la familia y al patrimonio común, partiendo del principio 

de que Dios creaba a los hombres y por tanto señalaba a -

sus herederos a trav~s de la sangre. Esto de~ermin6 que 

la persona no pudiera disponer libremente de sus bienes 

por disposición de Última voluntad,sino que tenía necesa

riamente que respetar la disposici6n leJal llamada de la 

"Reserva familiarn la cual implicaba dejar a sus familia

res las 4Í5 partos de sus bienes, y s6lo podía dejar una 

quinta parte a quien deseare. 

Los comienzos del derecho hereditario se remontan a 

una comunidad patrimonial que en vida del causante exis

tía entre ~l y los herederos reunidas en su hogar. Sí la 
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coraunidad cuando se disolv!a por muerte del causante, 

tenía lugar una_distribuci6n entre los comuncros.6 

El ordon de sucesión en el Derecho Alem~n antiguo · 

estaba basado en la parentela. Llamaba primero a los des-

cendientes del causante, luego a los padres y sus deseen-

dientes, después a los abuelos y sus descencientes y as! 

sucesivamente cada vez los ascencientes del siguiente ---

grado, junto con sus descencientes, formaban una paren--

tela.7 

En un principio los germanos no conocieron el derecho 

de reprcsentí:lción ya que los nietos, de existir hijos del 

de cujus no tenían junto ~ 6stos derecho alguno a heredar. 

Se aplic~ba el principio de que la parentela más pr6xima 

hereda antes que la má~ rémota. 

6.- 6runner, lloinrich. Historia del Derecho Germ~nico. 

SeGdn la Ba. edici6n alemana de Claud{us Van Schwerin. 
Trad. de José Luis Alvarez L6pez. Editorial Labor, S.A. 
Pág. _ 2:57 

7.- Kipp, Theodor. Derecho de Sucesiones. Tomo v. Vol. I. 

Sin n6bero d~ edicidn. Editorial Gosch. Barcelona, 
Espafia~ 1936. Pág. 30. 
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No les preocupaba la persona del difunto, sino que 

para ellos, era de m~s import~ncie la persona del herede-

ro, ya, que se']Ún sus propios principios, entraba en el 

goce de los bienes no por una conseci6n nás o menos b6ne-

vola del difunta, sino par su derecho de sangre, producí-

endose la transferencia de los bienes al heredero en el 

momento 'de la muerte del causante. 

En su origen los derechos masculinos tuvieron pree--

minencia sobre los derechos femeninos, siendo de la misma 

clase y grado. Afirma Ernesto Lehr: 11 Dos oran la causa de 

dicha desigualdad: a).- el ejercicio del derecho hcredi--

torio, especialmente respecto a los bienes raíces iba ---

unido a ciertos deberes pol!ticos y militares que las -

mujeres no podían cumplir; b).- era regla general que -

los bienes permanecieran en la familia, lo que no podía 

realizarse si a la hija casada se la concedía su parte 

correspondiente".O La iolosia usando de su influencia ---

8. - Lehr, Ernesto. Tratado de Derecho Civil Gerr.iánico. 
Trad. de Domingo Alcalde Prieto. Editor, Leocadio 
L6pez. ffiadrid • . 1878. P~g. 613. 



trat6 de ampliar el dorecho de la mujer y llegar a una 

igualdad en ambos sexos en derecho hereditario, pero sólo 

respecto de ciertos bienes. 

La iglesia jug6 un pa~ol muy importante para modifi

car la antigua regla germánica. favoreciendo las fundaci~ 

nes y disposiciones testarn ~ntgrias. En los siglos VII y 

i/lII se pcimiti6 su uso con carácter ':JCncral, sobre todo 

a favor de la iglesia. Finalmente, en conexión con el --

testamento se dosatrollaron en la Alemania meridional, 

los contratos hereditarios, contratos en forma jurídica 

que reservaban al causante la dispo~ición inter vivos 

sribre su hacienda, poro qua concedían al favorecido un 

derecho hereditario inatacable, y por ello,eran contratos 

do derecho hereditario.9 

9.- 8runnor, Heinrich. lb. Cit. Pá~. 247. 
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3.- Derecho Español. 

El antiguo derecho sucesorio español, podríamos 

decir, que es variable se~ón los territorios; pero a trá

ves de las Leyes de Part!da se introdujó la mayor parte 

del derecho sucesorio de la legislación romana. Aunque 

sufri6 la influencia del derecho sucesorio germ~nico, --

como se puede ver en la leg!tima, con las características 

m~s bien de la reserva gcrm~nica que de la leo!tima roma

na y como tambi~n lo prueban los pactos sucesorios que 

antiguamente el Derecho Aragon~s admiti6 y que también se 

encuentran en los derechos forales de Cataluña, Vizcaya, 

Islas Baleares y Navarra. 

la sucasi6n mortis causa fué re~ulada principalmente 

por el Fuero Juzgo, que establecía que los bienes e~an de 

libre disposici6n menos los cuatro quintos, que constitu

ian la legítima de los hijos y descendientes. En ess mismo 
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sentida reglamentaron a la sucesi6n hereditaria el íuero 

Real, las Leyes de Estilo, las Leyes de Toro. Las normas 

establecidas por las Leyes de Part!da diferían de las -

reglas anteriormente señaladas, ya que se apegaban al ---

sistema justineaneo.IO 

El . derecho feudal prohibi6 la sucesi6n testamentaria, 

las mujoros eran exclu!das de la sucesi6n, los ascendien-

tes tampoco sucedían a sus descendientes, teniendo por 

finalidad conservar el lustre y esplendor de las familias. 

Claro es que más tarde, por los inconvenientes que se -

produjeron con esta manera do organizar la propiedad, -

vino la ~estriccidn do estas instituciones.TI 

10.- Arce y Cervantes, Jos~. Libro d~l Cincuentenario del 
C6digo Civil. la. · edici6n. Editado por la U.N.A.hl. 
í.:6:dco. 1978. Pág. I7. 

lI .- Valve:rde y Val verde, Calixto. Tratado de Derecho 
Civil EspaHril. 3a. edicidn. Editado por Taller~s 

Tipo~ráfico "Cuesta". Valladolid, Espaffa. I926. 
Tomo.V. Pág. I4I. 
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Una vez que el feudalismo cae en deshuso aparecen 

.en España con bastante profusión las vinculaciones y el 

mayorazgo, este ~l~imo fu~ reglamentado por las Leyes de 

Toro, conservándose de esta manera la idea de perpetuar 

el nombre de las familias.I2 

No fui§ sino hasta la publicación del Ordenamiento de 

Alcalé cuando se permitid la crimpatibilidad de las suce--

sienes testamentarias y las leg!timas, por virtud de ia 

cual el autor de una sucesidn podía morir testado en par-

te e intestado en el resto, cre~ndose as! la sucesión -

mixta. Con motivo de esta reforma la testamentifacci6n 

deja de ser facultad privativa de Derecho P6blico para 

convertirse en facultad exclusiva de derecho corn6n, 

propia de todas las personas capaces y desapareciendo el 

principio de la universalidad de la herencia que constitJ! 

!a la base principal y esencíalisima del Derecho Romano.I3 

!2.- Valverde y Valverde, Calixto. Ob. Cit. P&g. 33. 
13.- Araujo Valdivia, Luis. Ob~ Cit • . P&g. 372. 

.. ··. 
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finalmente, podemos decir que el Derecho Español que 

ha inspirado y engendrado nuestra legislaci6n admiti6 la 

sucesi&n testamentaria como la legítima; reconoci6 la -

superioridad de la testamentaria sobre la legítima quedan 

do ~sta como subsidiaria de aquella; pero se acept6 de la 

tradici6n romana y germánica la necesidad de reservar una 

porcidn del caudal hereditario a los consangu!neos, y que 

actualmente consiste; un tercio de los bienes que corres

ponda a los he~ederos legítimos, y del que no se puede 

disponer en forma alguna; un tercio del que puede dispo

ner el testador para mejorar a alguno de los herederos 

leg!timos, y el tercio restante del que puede disponer 

libremente. Si no dispone del tercio destinado a mejoras, 

· corresponde este a los herederos log!timos, no por la -

voluntad del testador sino por la ley, desde el momento 

que establece que ese tercio no salga de la propiedad ~ .· 

familiar. 
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4.- Derecho Franc~s. 

En el anti~uo Derecho francés la característica que 

le distingue al derecho sucesorio, es su extrema comple

jidad ya que por un lodo la presi6n del derecho feudal, 

introduj6 un sistema sucesorio en consecuencia con sus 

principios dominantes(derecho de mayorazgo y masculinidad) 

y por otro lado algunas provincias estaban regidas por 

costumbres y otras por derecho escrito, con lo cual se 

consagra una verdodera dualidad de legislaciones. 

En las reg!ones de costumbres la transmisi6n es de 

base familiar. La persona y la voluntad del causante se 

esfuman ante los derechos de su familia sobre los elemen

tos esenciales de su patrimonio y de ah! las siguientes 

reglas: la preeminencia de la sucesi6n ab intestato, la 

consideración y la naturaleza del origen de los bienes, 

las barreras s6lidas de la legítimá consuetudinaria y de 

la reserva troncal, que forman un cuerpo de reglas apto a 

asegurar a la familia, considerada como· una cadena inin--

terrumpida en el tiempo, un patrimonio estable. La tradi-
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cidn romana por el contrario es la que tiene preponderan-

cia en las reg!ones de derecho escrito, primero por las 

leyes romanas del período bárbaro y posteriormente por la 

Novela IIB. En estas regíones el derecho del individuo -

sobre sus bienes, prolongados más all~ de la muerte, 

impone la preeminencia de la sucesión testada.14 

En cuanto a la transmisión de la herencia en el 

antiguo Derecho franc~s el principio esencial del derecho 

hereditario consuetudinario era el de la multiplicidad de 

las sucesiones; el patrimonio del causante se dividía en 

masa de bienes que se deferían de distintos modos seg6n 

la naturaleza misma de los bienes. El derecho com6n sola-

mente s~ aplicaba a los bienes plebeyos, ~xistiendo reglas 

~s~eciales de origen feudal, para los biene~ nobles. El 

derecho con6n distinguía los inmuebles propios de los ---

inmuebles acqu~ts. · Los propios constituían la fortuna -

14.- Planiol y Ripert, Tratado Práctico de Derecho Civil 
fr.anc6s. Tomo IV. Trad. de f;iario D!ez Cruz. Edi toriel 

Cultural, S.A. Habana, Cuba. !945. Pág. !O 
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familiar,siendo regulada su transmisi6n por el principio . 

"que cada uno conserve para su familia los bienes que de 

ella vinieron". A falta de descendientes, los bienes -

procodentes de la l!nea paterna iban a los parientes que 

la representaban y los provenientes de la linea materna a 

los parientes que a esta representaban. El r~gimen heredi 

tario de las provincias de derecho escrito que era, desde 

una 6poca iJnorada el de las ~ovelas 118 y 127, concorda

ba con al de los países de costumbres en cuanto a los -

adquiridos tanto en cuanto al orden como al grado.IS 

los µrincipios de la Revolución Francesa tuvieron 

gran influencia on las leyes que regulaban la sucesión -

hereditaria, aboliendo los privilegios y las vinculacio

nes, partiendo de las bases de la alionabilidad de todos 

los bienes y de la i~ualdad de las personas y por un --

decreto de abril de 1791, so orden6 que desaparecieran -

las desigualdades que hasta entonces exitían en el derecho 

hereditario. 

IS.- Planio y Ripert. Gb. Cit. Fág. 9! 
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finalmente, el C6di !JO rlapoleón de I 804, · con su --

espÍri tu individualista marcó su sello en el régimen suc~ 

sorio, en ol cual, se sacrificó la trans~isión familiar 

del derecho consuetudinario para so~oterlo enteramente a 

la influencia de la legislaci6n justineanea; La Novela 

IIB, fué el modelo sobre el cual los redactores del Código 

calcaron su concepción de la herencia ab intestato. El 

esp!ri tu del Derecho Romano domina tanto el concepto de 

la transmisión como el de la leg!tima. La base de la 

transmisidn intestada desc~nza en un deber, personal y 

social, a la vez, de cada individuo hacia sus parientes. 



Capítulo Se2undo 

Antecedentes Legislativos Nacionales . 

I.- C6digo Civil de Oaxaca, de 1827-1828. 

2~- C6digo Civil Corona de Veracruz, de I868. 

3.- C6digo Civil del Distrito federal y Territorio 

de la aaja Cali~ornia, de I870. 

4.- Cddigo Civil del Distrito federal y Territorio 

de la · Baja California, de 1804. 
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t.- Cddigo Civil de Oaxaca, de 1827~1828. 

Oespu~s que la Repóblica mexicana obtuvo su indepe

ndencia de España, continuaron vigentes en el 'territorio 

· nacional tanto el derecho indiano como el derecho vigente 

en la península. Posteriormente el f;: ~xico independiente 

empez6 a ha~er sus propias leyes. Correspondió al Estado 

de Oaxaca llevar a cabo no sdlo la primera c6dificaci6n 

civil de r.:hico sino de lberoámcrica y aún de todo el -

mundo hispano-portugu•s. Dicho ordenamiento fu6 expedido 

separ~damente en tres libros sucesivas por el II Congreso 

Constitucional de dicha entidad federativa en las sigui

entes fechas; el prim~r libro precedido por el título 

preliminar, el d!a 31 de octubre de 1827, el segundo el 2 

de septiembre de 1828 y el tercero el 29 de octubre del 

mismo año de 1828, fueron promulgados estos libros respe

ctivamente por los seílores gobernadores don Jos' Ignacio 
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de J;-:Oreles, don Joaquín ~~uerrero y don tiguel Ignacio de 

Iturribarría, el 2 de noviembre de I827, el 4 de septie-

mbre de I828 y el 14 de enero de !829 respectivamente.! 

Poco se sabe de donde abrevaron los legisladores --

oaxaquenos para la redacci6n de este cuerpo legal, ya que 

carece de exposici6n de motivos. Pero se creé que tomaron 

como modelo al C6digo Civil de Napole6n, en el cual, se 

deja ver su influencia tanto en la forma co~o en el fondo 

del C6digo Civil oaxaque~o.2 Cpini6n que comparte el ---

doctor Raúl Ortiz-Urquidi.3 La maestra taría del Refugio 

González considera que: "Se ha sostenido que el C6digo 

Franc~s es el qué mayor influencia tuvo, no se puede --

afirmar categ6ricamente, sin un análisis cuidadoso, ---

art!culo por artículo. Esta tarea no se ha realizado aún~4 

I.- Ortiz-Urquidi, Raúl. Oaxaca, Cuna de la Codificaci6n 
Iberoámericana. Ia. edici6n. Editorial Forrúa, S.A. 
~~xico. 1974. Pá~. 9 

2.- Vazquez Pando, Fernando Alejandro. Jurídica No. 4. 
1972. Pág. 389 

3.- Ortiz-Urquidi, Raúl. Obo Cit. Pág. 20 . 

4.- González, í;lar!a del Refugio. Libro del Cincuentenario 
del C6digo Civil. Cit. Pág. II9. r11ota. No. rss. 
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El C~digo Civil oaxaqueAo no reconoc!a el libre --

dereého de testar; se limit6 esta facultad en tal forma 

que el testador s6lo pudiera disponer de una parte de sus 

bienes debiendo heredar dicho caudal hereditario sus hijos 

o ascendientes en línea recta quienes eran herederos, -

denominándose a este tipo de sucesi6n: legítima, o sea, -

la parte del haber hereditario que forzosamente debía 

dejar el causante a sus familiares en las l!naas y grados 

señalados. Su violaci6n implicaba la redu~ci6n de la -

cuota disponible hasta la nulidad de las disposiciones 

testamentarias sobre los bienes disponibles. En dicho -

sistema la leJ!tima corresµond!a e los hijos leaítimos 

y abarcaba; si s6lo dejaba un hijo legítimo en la mitad 

de los bienes del te~tador, del tercio si dejaba dos .Y -

del cuarto si dejaba tres o m~s. La legítima de los asce

ndientes, en caso de no haber hijos o descendientes, ---

consist!á en la mitad de los bienes del disponente¡ ya --



29 

hubiese uno o muchos ascendientes, ya en ambas líneas, ya 

en une sola. Estos bienes pod!an ser recogidos senún el -

orden en qua la ley los llama a suceder. 5610 en caso de 

que no hubiera ascendientes ni descendientes, el testador, 

pod!a disponer de la totalidad de sus bisnes{Artículos --

678, 770, 771, 775 y 78I). 

. . 

.. .· 
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2 •• C6digo Civil Corona de Veracruz, de I868. 

A partir de que el país adopt6, nuevamente una 

estructura federal y por tanto los Estados recobraron su 

soberanía interna, algunas de las entidades federativas -

se dieron nuevamente a la tarea .de codificar sus derechos 

civiles. En el Estado de Veracruz, por decreto 127 de I7 

de diciembre de 1868, se declara obligatorio como C6digo 

el proyecto da Fernando de Jesús Corona, y se fija como 

fecha de iniciaci6n de su viaencia el 5 de mayo de !869.S 

µoco so sabe de las fuentes que utilizaron los ---

autores de oste cuerpo jurídico para su redaccidn, aunque 

presenta muchas semejanzas coh el proyecto Sieira. En su 

sistematizaci6n siaue de cerca la del C6digo franc~s. -

Esto nos lleva a pensar que los legisladores veracruzanos 

tomaron como modelo el proyecto antes menéionado, y· de ser 

así, las fuentes fundamentales de esta obra son el C6digo 

. Civil Espa~ol de don florencio García ~yena. Sin embargo, 

s.- C6digo Civil del Estado de Voracruz-Llave. Veracruz, 

· Imp~enta "El Progreso". 1968. 
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Sierra expresa que tambi~n consult6 otros C6digos. Esto 

no obs~ para que resolviera las cuestiones, frecuenteme

nte, conforme al proyecto García Goyena.6 

Se consagra tambi6n el r~gimen de la legítima en --

este C6digo, pero se aleja del Código Civil napolednico, 

en que para fijarla tomaba como base el n6mero de hijos, 

siguiendo el sistema justineaneo que también adopta el 

ordenamiento oaxaquoño; en este que estamos comentando, 

sus autores incluyen las normas relativas a las legítimas 

y mejoras del derecho castellano. 

Este ordenamiento en su artículo 954 nos da ei con

cepto de legítima y dice que: "llamánse herederos forzosos 

aquellos á quienes la ley reserva en los bienes del difu

nto cierta porci6n, de que no puede privarlos sin causa 

justa y .probada de dasheredaci6n. La porción reservada se 

· llama legítima". 

-6. - Gonz~lez, Lar!a del Refugio. Ob. Cit. Pág~ 127 y 131. 
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En este C6digo la libertad de testar estaba limitada 

en tal forma que el disponente s6lo pudiera disponer de 

una pequeña parte de sus bienes, debiendo heredar el -

caudal principal principal sus ascencientes o descendie

ntes en l!nea recta quienes eran herederos. En dicho --

sistema la leg!tima correspond!a a los hijos le~!timos y 

legitimados y abarcaba las cuatro quintas partes de los 

bienes de los padres, y su mejora consistía en un qttinto. 

Cuando se trataba de leg!tima y mejora de ascendientes y 

c6nyuge sup6rstite esta se fijaba en los dos tercios y el 

tercio respectivamente. El testador s61o podía disponer -

por testamento en favor de extraños, del tercio y del -

qüinto, seg~n el caso, deducidos los gestos funerari~s 

(A~t!culos 968, 969, 970 y 97!). 
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3.- C6digo Civil del Di5trito Federal y Territorio de la 
Saja California, de I870. 

El proyecto de Código Civil realizado por don Justo 

Sierra, revisado y adoptado casi en su totalidad, por una 

comisión nombrada por ol presidente Ju•rez e integrada 

por ffiariano v•~ez, Jos~ lar!a Lafragua, Isidro rontiel y 

Duarte y Rafaol Dondé, se convirti6 en el Cóciao Civil 

para el Distrito Federal y Territorio de la Saja Califa--

rnia, que entró en vi~or el lo. de ma:zo de 187!.7 

Este Código en su exposición de ~otivos reconoce co~o 

arave y dificil la cuestión relativa al derecho que los -

hombres tienen de disponer de sus bienes por testamento y 

se inclina hacía la limitación de este derecho. Introdujó 

algunas innovaciones, considerando que la cuestión ---

principal era la relativa a los hijos ilea!timos que por 

las leyes espaiiolas estaban con·ctenados a sufrir la pena 

de un delito del que no eran autores y se adoptó el plan 

seg6n ~l cuál los ascendientes, los hijos legítimos, los 

7.- Gonz~lez, t'ar!a del Refugio. Cb. Cit. Pág. 131 
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naturales y los espurios tienen el derecho hereditario en 

partes escrupulosamente calculadas, siendo preferidos los 

hijos le~ítimos. En dicha exposici&n de motivos se explica 

c6mo so rechaz6 la sucesi6n forzosa dol C6nyuge sup~rstite. 

5610 en los casos en que no hubiera herederos forzosos el 

testador quedaba libre para dejar sus bienes a quien --

quisiera. a 

Este ordenamiento rnanten!a la lea!tima, a la que -

dedica 36 art!culos. En uno de sus preceptos legales la 

defino como la porci6n de bienes destinada por la ley a 

los herederos on línea recta, ascendiPntes o descendientes 

que, por esta raz6n, so llaman forzosos. Establece que el 

testador no puede privar a sus herederos de esta legítima, 

sino en los casos establecidos por la ley y que no admite 

gravámen, ni condici6n ni sustitucidn. La legítima de los 

hijos variaba entro cuatro quintas partes cuando los 

descendientes eran leg!tirnos o le~itimados, de dos tercios 

cuando se trataba de hijos naturales y de la mitad de los 

8.- Arauja Valdivia, Luis. Ob. Cit. Pág. 373 
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bienes de hijos espurios. Disposiciones siguientes preve

ían las concurrencias de hijos de distinta clase y fijaban 

la lea!tima de los padres en dos tercios de la herencia. 

Declaraba inoficioso el testamento que disminuyera la --

leg!tima(Art!culos 3460, 3461, 3463, 3482 y 4485) • 

. . 
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4.- C6digo Civil del Distrito federal y Territorio de la 

Baja California, de 1884. 

Trece años despu~s de haber sido promulgado el C6di-

go de 1870 se expidi6 uno nuevos el Código Civil de !884. 

En 1882, el poder ejecutivo nombr6 una comisión para la 

revisión del Código de 1870, y el proyecto de reformas de 

la misma fuá enviada a la c~~ara de Diputados y~ posteri-

ormente aprobado, entr6 en viaor el Io. de junio de 1884, 

con el nombre de C6digo Civil para el Distrito rederal y 

Territorio de la Baja California.9 

En esto Código se reglamentó el r6gimen de la libre 

testamentifacci6n que subsiste actualmente en nuestro -

derecho. Lateos Alarc6n, comentando esa refor6a, expresa 

que la institución de la legítima fuá victoriosamente -

combatida cor.io antieconómica y contraria al derecho de 

propiedad que, como absoluto, debe comprender tambi~n la 

facultad de disponer libremente de los bienes por el --

9.~ Arce y Cervantes, Jos~. Ob. Cit. P~g. !8 
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testar.rnnto y que, ader.16s, es atentatoria a la autoridad 

paterna y un o3stáculo para el dcsa~rollo de la cultura Y 

de la industria en grande escala a causa de la divisi6n 

que la laaítina hacía necesaria períodic amente.ID 

Hubo un veto particular que disintió del de la mayo

ría y sostenía lo bondad de las le:ítimas. Fue el de don 

Justino Fernándcz, quien estaba en contra del cstablecimi 

ento de la libortad de testar, en ol que sostenía que era 

controria o las costu~bres y al derecho escrito del país. 

AJrCJaba que no existían motivos ouficientes pare hacer 

la reforma, puesto qua ni en las publicaciones períodic2s, 

ni en los tribunales se habían alzado voces ~id!endola. 

No lo convencían de la necesidad de la rcfor~a ni los --

ar uumontos de la iniciativa, y ni el dictamen favorable a 

ella, que encontraban que la le]Íti~a era contraria al 

ejercicio del derecho de propiedad; para el era suficie

nte modificar el sistema de las le~!timas roducíendolo de 

ID.- Arauja Ualdivia, Luis. Gb. Cit. F~a• 374 
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las cuatro quintas partes a la mitad de los bienes en ---

uniones leuales y el tercio para los descendientes naturQ 

les si no había leLl!timos o lP.sítimados. Proponía la --

disninuci6n de la leQ!tima de los ascendientes.Ir 

Este ordenamiento leaal establoce la libertad para 

disponer de los bicnL'S por testamento e título de herencia 

o lcJado y que este derecho no osté limitada sino por la 

obli ~áCiÓn ele dejar alir.1c;ntos a los descendi!mte3 varones 

rnenoros do 25 aKos¡ a los aisrnos varones que asten impedi 

dos de traj~jer y a las mujeres que no hayan contraído -

natri~onio y vivan honustamcnte; y a los ascendientes. --

Esta obli~aci6n de dejar alimentos a descendientes y ase~ 

ndiontus no existe sino por falta de ascendiente más --

pr6x{mo, en el prira ~r caso, o do descendiente n6s pr6xirao, 

en el se:;undo ~ f;;:ira tenl'.!r derecho a recibirlo=> se necesita 

estar nl tiempo de la ~uertc del testador en alguna de los 

casos previstos y cesa cuando terminan esas circunstancias 

11.~ ~onzáluz, ~aría del Refugio. Ub. Cit. Páa, 133. . ~ 



39 

o el acreedor observe mala conducta. El incumplimiento de 

esta obligaci6n hace inoficioso el testamento y esto s6lo 

da derecho al acreedor a que se le d6 la pensi6n que es 

carga de la masa hereditaria. Sin embar90, el hijo p6stumo 

tendrá derecho a recibir_ínte9ra la porci6n que le hubiere 

correspondido como heredero legítimo, si no hubiere test.!! 

mento(Artículos 3323, 3324, 3327, 3331, 3332, 3333,y 

3334j. 
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s.- Sucesión Legítima. ~enoralidades. 
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1.- Concepto. 

Por sucesi6n se entiende la acci6n de suceder, del 

latín succesio(derivado de succedere), que en la acepci6n 

comdn significa acción de suceder o de seguir una persona, 

cosa, acto, o acontecimiento a otra u otros; sucesi6n oi~ 

nifica tarnbián un conjunto de derechez, bienes, obligaci.Q. 

n~s, que son transmisibles al morir una persona, a sus -

herederos o legatarios. 

En t~rrninos 9onoreles puede definirse la sucesión 

como el ca~bio de sujeto en la relación jurídica; pero 

-
tal concepto rosultar!a demasiado amplio. Por lo tanto 

conviene ocuparnos del concepto sucesión on un sentido 

m~s concreto entendiéndola como la sustituci6n de una per_ 

sana a otra en la misma relación jurídica; es decir, que, 

en ello radica el car~cter esencial de la sucesión. El 

concepto extenso de sucesi6n comprende por.tanto la que 

se realiza cotidianamente inter vivos a trfives del intenso 

y constante comercio jurídico entre las personas, como la 



42 

compraventa, la donaci6n, la permuta, etc., en tanto que 

la sucesi6n mortis causa, se confina dentro del sentido -

restringido de la sucesión. 

Planiol define la sucesión como la transmisión del 

patrimonio entero de un difunto a una o varias personas; 

el difunto es definido como el de cujus sucessione a9itur 

(de cuya sucesión se trata); se lu llama tambi~n el autor 

de la herencia.! 

El C6diQO Civil es el ordenamiento que reglamenta en 

su parte medular ol derecho de sucesión mortis causa, si 

bien es nuestra Conztitución Pol!tica donde se encuentran 

los principio~ fundamentales del mismo, como son, el der~ 

cho a la libertad, la libertad de disposici6n y goce de 

los bienes propios, salvo las limitaciones que la propia 

norma fundamental consagra para salvaguardar a la porsona 

en sus aspectos f!sico, moral y jurídico. 

r.- Ibar~ola, Antonio de. Cosas y Su~esiones. Editorial 
Porrda, S.A. t~xico. 1957. Pág. 325 
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Clemente de DieQO señala certeramente la diferencia 

que separa la sucesi6n hereditaria y la sucesi6n inter 

vivos, haciendo resaltar que la primera es suceptible de 

asumir las formas de universal y sinsular, ~ientras que 

la segunda s6lo puede expresarse en esta última modali-

dad.2 

Según Calixto Valverde: "El derecho sucesorio comp-

rende el conjunto de relaciones jurídicas qui reculan la 

sucesi6n parcialm~nte, o sea en el a3pccto t~cnico de la 

sucesi6n ~ortis causa; por tanto el derecho sucesorio es 

una parte del Derecho Civil que reQlamenta la sucesión 

por causa de muerte como forma particular del "fen6meno 

jurídico" de tal sucesión, que es la Única forma admitida 

por nuestro sistema legislativo de sucesión a título uni 

versal. Este es el derecho objetivo sucesorio".3 

2.- Pina, Rafael de. Elementos de Derecho Civil ~exicano. 
Tomo II. 7a. odici6n. Editorial Porr6a, S.A. ffi~xico. 

1977. P~g. 254 

3.• Valverde y Valverde, ,Calixto. Ob. Cit. P6g. 6 . 
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El derecho objetivo sucesorio no elimina la conte-

mplacf6n y realidad del derecho subjetivo sucesorio que 

debe entenderse como el derecho quP corresponde al hered~ 

ro en la universalidad de las bienes del causante. 

Siendo el derecho sucesorio parte del Derecho Civil 

se l~ ha calificado como derecho privado, aunque no con 

absoluta corteza, pues al igual que el derecho de familia 

podría ser considerado como Derecho Social, ya que, bien 

mirado el derecho sucesorio si bien favorece a los parti

culares en el aspecto material, en cuanto al orden p6bli

co, atiende m6s a los intereses comunes que a los indivi

duales o pursonales y su reglamentaci6n va encaminada a 

que no se altere la economía aenP.ral, ni sufra el orden 

familiar ni se afecten intereses d~ terceros con la muer-

te del titular del patrimonio. 

Sobre los elementos fundamentales del derecho haredi 

tario el maestro Rafael de Pina los reduce a tres: perso

nales, rBales y causales;4 Por su parte el maestro Rafael 

4.- Pina, Rafael de. Ob. Cit. P~g. 256 
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Rojina Villeaas habla de "supuestos del derecho heredita-

rio".5 

El elemento personal o subjetivo está constitu!do 

por el de cujus sucessiono acitur, llaQado tambi~n causan 

te, o autor de la sucesión; tambi6n es elemento subjetivo 

del derecho sucesorio el testador si se trata de testamen 

to, as! como taGbi6n el lGJatario; no son sujetos del ---

derecho hereditario los albaceas e interventores, ya que, 

su actuación es s6lo incidental y no tienen derecho a la 

universalidad del de cujus. 

El elemento objetivo de la sucosi6n ostá constitu!do 

por los derechos y titularidades pertenecientes al causan 

te que no se extinauen con su muerto o sea, por el conjun 

to de derechos, deberes jurídicos, sancione' y obligaci--

ones que no terQinan con la muerte; tales objetos pµeden 

ser universalidades, partes alícuotas, bienes corporales 

5.- Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil mexicano. 
Tomo IV. Sucesiones. Editorial Porróa, S.A. Edxico. 
1981. Pág. 18 
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e incorporales, servicios y prestaciones que constituyen 

el acervo hereditario, tanto en la sucesi6n testamontaria 

como en la leg!tima. 

El tercer elemento es la vocación o en su caso la 

denuncia, que constituye el llamamiento a suceder u ofre-

cimiento de la sucesión a persona con derecha a ella, por 

la voluntad presunta del causante en la sucesión leg!tima. 

Finalmente cabe seílalar que no todas las relaciones 

jurídicas del de cujus quedan inalterables una vez que ha 

fallecido su autor y par lo mismo na todas ellas son tra-

nsoisiblcs. En tér~inas generales la transmisión se verifi 

ca por el hecho de acaecer la muerte del autor de la suc§l_ 

sión, y al respecto dice Po laceo: '"El presupuesto necesa-

rio de la sucesión es la muerte del causante", pera exis-

ten diversos derechos que se ext!nguen con la muert~ del 

causante .como son: las derechos de personalidad, usufru--

G.- Pala.eco, Vittorio. De les Sucesiones. Tomo I. 2a. 
cdicidri. Trad. de Santia~a Sentís [elendo. 3asch 

.Compaíl!a Editores. Jucnos Aires, Argentina. P~g. 17 

.... -··'~ ·-' ~-- ---~------'--~~ 
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eta, us6, habitaci6n, patria potestad, el mandato, las 

derechos políticos, o situaciones creadas en consideración 

a peculiaridades del sujeto o a sus dotes exclusivas. 
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2.- Justificacidn. 

La escuela del derecho natural a tráves de sus repr~ 

sentantes Grocio y Puffendorf exaltaron y reconocieron 

el derecho de testar; deriva del derecho de propiedad que 

es uno de los derechos básicos natur<lles y por tanto el 

individuo puede disponer libremente de sus bienes eri vida 

corno puede hacerlo para deapu~s de su muerte; esta opi--

ni6n ha evolucionado asumiendo modalidades difere~tes.7 

Para el fildsofo alemán K~nt: "La muerte extin~ue 

todos los derechos y la herencia se convierte en res nul-

lius",B si se lle~ara a la práctica semejante idea reina-

r!a el caos y el abuso; se impondr!an los más fuertes o 

hábiles desplazando a los que tuvieren mejor derecho para 

heredar. 

7. - lbarrola, Antonio de. Ob. Cit. Pág. 344 

8.- Idem, Pág. 344. 

, . .. ... 
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Los adversarios de la libertad de testar y por tanto 

de la propiedad privada sostienen que la herencia, test--

amentaria o le0ítima ~s contraria a la justicia y a los 

intereses sociales porque en~endra la desiJualdad, y si 

~sta se produce on el seno de las sociedades cono canse--

cuencia de aptitudos diversas, no debe adnitirse cuando 

tal desiaualdad proviene de un hecho ajeno a la voluntad 

y aptitud del favorecido porque ello 0quivale a sancionar 

la injunticia, por eso afirma .:;ucsle: "Juo el caudal --

acumulado de una persona debe volver a la co~unidad ~ su 

muerte".9 

Schafle afirma: "<Jue nin ·-;:Ún socialista conter.1por~neo 

puede pedir la suprosi6n de la herencia del mobiliario, 

libros y objetos de uso personal; lo que se reputa pert--

~naciente a la colectividad son los medios de producci6n, 

que representan la cristalizaci6n del trabajo no pagado, 

la plusval!a".ID 

9.- Ibarrola, Antonio da. ób. Cit. PáJ• 327 
ID.- Idera1 P~g. 327 
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Cuando empezaba a tener vida en Rusia el r~ 0imen 

socialista por el año de ISI8, adopt6 una posición radi-

cal y suprimi6 el derecho de herencia, testamentaria o ab 

intestato; pasando a la muerte del de cujus sus bienes a 

ser propiedad del Estado y aceptando que las fortunas que 

excedieran de diez mil rublos pasaban igualmente a favor 

del Estado. El 28 de febrero de 1926 y como consecuencia 

de la nueva política en materia Dcon6mica, inspirada por 

la fuerte depresión que trajo consigo le radical pol!tica 

comunista, y existiendo ya fortunas mayores de diez mil 

rublos, se suprimió este límite para facilitar la implan

tación de nuev as ~mpresas comerciales e industriales. De 

tal suerte que el r6 Jimen socialista ha tenido que acep--

tar el d~recho sucesorio mortis causa. 

filósofos como .Jtuart f,.ill y políticos cor.io r:; irabeau 

niegan el derecho de suceder, el primero afirma; "Que 

todo CQpicza con el individuo y que ~ste sólo disponga de 

lo que acur.1ule mediante el esfuerzo personal; sólo recon2 

ce la sucesión testamentaria negando la sucesión le ~ítima, 
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y limitando el derecho de recibir y respetando el derecho 

a leg.ar 11 .II Por su parte r .. üabeau llama al derecho heredi 

tario institución aristócratica y sostiene que: "El Estado 

es dueño de todas las propiedades; el derecho de testar -

no es un derecho natural sino una creación de la ley y si 

los parientes tienen derechos sucesorios, es tan sólo en 

cuanto que el Estado cede y abandona esos derechos".!2 

~n nuestra norma fundamental se reconocen al indivi-

duo un conjunto de derechos Jásicos, como son el de la --

libertad, el de propiedad y el de la libertad contractu~l, 

misraos que aarantiza como consecuencia del respeto a las 

Jarant!as individuales, y por lo tanto, aquí radica entre 

nosotros el fundamento del derecho de testar que no es 

sino una especia o aspectos del qerecho de disposición 

del propio patrimonio, 

II.- Ibarrola, ~ntonio de. Ob. Cit. Pág. 327 

12. - Valverde y Val verde, Calixto. Gb. ·Cit. Pág. 261 
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Sobre el derecho de ~estar como derecho fundamental 

inherente a la persona Yi~p expresa: "Sin el derecho de 

sucesi6n la propi~dad privada no se hallaría completa, en 

cuanto a los bienes por nosotros adquiridos; no llegaría

mos a ser gran cosa, raás que usufructuarios vitalicios".!3 

13.- Pina, Rafael de. Gb. Cit. P5g. 261 
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3.- Clasificaciones. 

De acuerdo con la doctrina la sucesi6~ mortis causa 

puede ser testamentaria tambiln lla~ada voluntaria, ab• 

intestato, mixta y contractual. 

El maestro Rafael de Pina afirma que: "Existen dife

rentes tipos de sucesi6n mortis causa, que se definen por 

sus efectos, en sucesión a título universal y sucesión a 

t!tulo particular, y por su ori;Jen, en sucesión volunt~ 

ria, legal y sucesión mixta".I4 

A su vez, el maestro Ernesto Gut!errez y González -

nos dice: 11 La herencia o sucesión mortis causa, en cuanto 

a su fuente u orisen, puede surgir de tres diferentes -

maneras; de una declaraci6n unilateral de voluntad, de la 

ley, o de un acuerdo de voluntades y as! será, sucesión 

14.- Pina, Rafael de. Ob. Cit. P~o• 258 
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testamentaria o voluntaria, sucesi6n legal o leg!tima y 

sucesl6n contractual o convencional".15 

De las anteriores clasificaciones podemos deducir 

que hay cuatro clases de sucesi6n mortis causa, en cuanto 

a su oriaen, la testame~taria, ab intestato, mixta y --

contractual. Esta 6ltirna que se admite en otros sistemas 

jurídicos, se prohibi6 en ~ . ~xica, pues de aceptarse se 

tendr!an que hacer chocar dos principios jurídicos, uno 

que rige en materia de contratas, y otro que rige en matL 

ria de sucesiones. El artículo 1296 dispone; ~r ; o pueden 

testar en el mismo acto dos o m5s personas, ya en preve--

cho rec!proco, ya en favor de un tercero". En efecto, en 

materia contractual rige el principio de que la validez y 

el cumplioiento del contrato no se pueno dejar al arbi--

trio de una de las partes, y en materia testamentaria, -

rige el principio básico, de definici6n de testamento, de 

que ~ste es revocable siempre a la sola voluntad del tea-

tador. 

IS.- Gut!errez y Gonz~lez, Ernesto. El Patrimonio. 

Editorial Cajica, S.A. Puebla, Pue., ro~xico. I97I. 
Pág. 511 
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El Cddigo Civil establece en su art!culd 1281 que: 

"Herencia es la sucesi6n en todas las bienes del difunto 

y en todas sus derechos y obligaciones que no se extin-

guen por la muerte~ De los t~rminos del art!culo anterior 

se desprende que nuestra legislaci6n civil acepta el pri~ 

cipio de la sucesión universal del Derecha Romana. 

Al hablarse en particular de la sucesi6n universal 

nas referiremos a la confusi6n de patrimonios, a la sepa

ración de las mismos y al beneficia de inventario. 

La sucesi6n universal abarca las derechos y oblig-

aciones del sujeto que desaparece, defini€ndose as! la -

sucesi6n universal, como la sucesión en la totalidad de 

derechos y obligaciones del premuerto, en tanta no sean 

estos, intransmisibl~s por herencia, y al respecto dice -

Vittorio Polecco: "Sólo en la sucesión hereditaria se 

tiene sucesión universal, esto es, sucesi6n en el patrimQ 

nio considerado como un s6lo todo".16 

15.- Polacco, Vi ttorio. Ob. Cit. P~g. 6 
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Tra~ndose de la sucesi6n a título universal existen 

dos sistemas: según soa el sistema adoptado, y es diverso 

el rol de los herederos como sujetos del derecho suces~ 

. ria. El priraero de los sistemas es el del beneficio de -

inventario, o sea con separaci6n de patrimonios; el patri 

monio del causante y el del heredero no se confunden; el 

segundo sistema no admite el beneficio de inventario por 

rainisterio de la ley, y produce como consecuencia la -

reuni6n de patrimonios; el propio del heredero y el adqu! 

ricio mortis causa. 

El primer sistema es el adoptado por nuestro Código 

Civil que estatuye: "El heredero adquiere . a título unive

rsal y responde de las caroas de la herencia hasta donde 

alcance la cuantía de los bienes que hereda", artículo --

1284 y el 1678 previene: "La aceptaci6n en ningún caso 

produce confusi6n de 16s bienes del autor de la her~n6ia 

y de .los herederos, parque toda herencia se entiende -

aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese" • 

. El art!culo 2208 corifir~a l~ tesis sustentada al estable-
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cer: "~ientras se hace la partici6n de una herencia, no 

hay confusión, cuando el deudor h~rcda al acreedor o ~ste 

a aqu~1~. 

El sistema que no ad~ite el beneficio de inventario 

y estatuye la confusi6n de patriQonios por ministerio de 

la ley, exige que el horedero responda de las deudas del 

difunto no sólo con los bienes de éste, sino con los pro

pios; dentro de tal sistema sólo favorece al heredero el 

beneficio de inventario si lo invoca a su favor, para 

obtener la separaci6n de su patrimonioy el de la heren 

cia. 

Nuestro C6diao Civil acepta el beneficio de inventa

rio, por tanto los herederos sólo podrán recibir su haber 

hereditario si el activo de la herencia cubre el pasivo. 

En consecuencia no podrán disponer de los bienes de la 

sucesi&n hasta que exista la seauridad de que se pagarán 

todas las deudas de la misma y los legados para cuyo fin 
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será indispensable que se formulen y aprueben los invent~ 

rio~.Y aval6os. Cubiertas las deudas y leaados podr~n los 

herederos acordar por unanimidad la venta de los bienes 

hereditarios; tambi~n podrá hacerse la venta antes de -

efectuarse el pa90 1 pero el producto do las ventas quedará 

afecto al pago de las deudas pendientes; cuando se sospe

cho que hay maniobras para dofraudar a los acreedores o 

que se ori~inará la insolvencia de la sucesi6n, el Juez -

no deber6 conceder el purraiso pura vender. Tales ventas 

si se 116Jasen a realizar scríon nulas de acuvrco con lo 

previsto por los artículos 2IG3, 2164, 2165, 2IG6, 2167 y 

2!68 del Cddigo Civil. 

Quien adquiera una sola cosa, singulFlr, individuali

zada, desprendida ce la universal!dad, lo hace a título 

particular~ no importa que suceda en varios bienes si son 

determinados y desprendidos de la unidad abstrac~a del 

patrimonio del de cujus. Pudiera por lo mismo definirse 

la sucesi6n particular como la herencia del causahabiente 

en cosas o bienes determinados; quien adquiere bajo esta 

modalidad se denomina legatario. 
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La transmisi6n 5e efectúa para el le~atario pura y 

simplemente en cosas o bienes sinJulares y en consecuen-

cia1 sucede en el patrimonio activo corno en el pasivo, 

quedando el le~atario obli~ado respecto a las cargas de 

la heroncia,0610 subsidiariamente o cuando el titular del 

patrimonio le iraponga expresamente det e rminado grev~men. 

El artículo !235 precept~a lo siguiente: "El legatario 

adquioro a título particular y no tiene rn6s car9as que -

las que expresamente le impon0a el testador, sin perjui-

cio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos". 

los lesados se instituyen siempre en testamento, -

miontras que la herencia se defiere por la voluntad del 

testador o por la ley y on consecuencia los herederos --

suelen sor teatamentarios o la~!timos; el logatario siem

pre sucede en cosa cierta y determinada o determinable que 

os suceptible de concretarse on un bien, un derecho, un 

servicio, que recaen ~obre la masa hereditaria, sobre un 

heredero o sobre otro leaatario. 
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Sobre el leQado Ruggiero dice: "Legado se llama a 

toda disposici6n que no atribuye la calidad de heredero, 

o sea a toda disposici6n a título particular, cualquiera 

que sea su contenido, que constituye una disminución de 

la herencia; una disposici6n con car·JO al heredero o a un 

tercero; una liberalidad, un lucro para el favorecido o 

tambi6n una carJa".I7 En nuestro derecho debe haber siem-

pre un remanente a favor del legatario para que tenga 

realidad la instituci6n de l8gado y su titular tenga el 

car~cter de aut~ntico legatario, conforme a los artículos 

1427 1 1428 y 1432 del ordenaminnto civil vi~ente. 

las condiciones que pueden imponerse a .los herederos 

son aplicables a los legatarios; las que anulan la insti

tuci6n de heredero anulan ta~'bi6n ,la de legatario; tales 

como las condiciones imposibles física y jurídicamente; 

la condici6n de testar a favor de determinada pers?na 

impuesta al heredero o legatari~; las condiciones de 

tomar estado, no impugnar el testamento, la de no dar o 

!7.- Ruggicro, Roberto de. Instituciones de Derecho Civil. 
Editorial Reuss, S.A. ffiadrid. 1929. Pág. 1169 
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hacer, que at~nten contra la libertad personal del heredg_ 

ro o del legatario se tendr~n por no puestas; precisamen

te por esa razón, porque atentan y hacen nugetorias las 

aarant!as fundamentales del individuo y catarían en pugna 

con dis¡:JOsiciones expresas de nuestra Consti tuci6n Políti 

ca en esta materia. 

La herencia como el legado puede subordinarse a con-

diciones suspensivas o resolutorins y en ambos casos cum-

plida la condición, produce efecto retroactivo; pero si 

bion es cierto que las "-Odalidade3 os~2cificadas de las 

condiciones ,se rigen por las r.ii!:>r:ias norr.ias para heredero 

y legatario, los t6rminos suspensivos o ~xtintivos no se 

rigen por iJUales reglas~ el lH1ado puode subordinarse a 

un término suspensivo o extintivo, pero l~ institución d~ 

heredero no puGde quedar sujeta a términos suspensivos o 

resolutorios(Art. 1380). 
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4.- Sucesi6n Testamentaria. Gonoralidades. 

La sucesi6n testamentaria es la que emana de la dis-

posici6n expresa del causante contenida en el testamento 

por lo que se lo denomina tambi6n voluntaria. 

Nuestro C6digo Civil viuente lo define en el art!culo 

1295 en los siguientes t6rrninos: "Testamento es un acto 

personalísimo, revocable,y libre, por ol cual una persona 

capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple 

deberes para deapu6s de sti muerte". 

Rafael ~ojina VilleJaS lo define en t~rminos. muy --

parecidos a los dol C6digo Civil diciendo: "EL testamento 

es un acto jurídico unilateral, pcrsonal!simo, revocable 

y libre, por el cual una persona capaz transmite sus --

bienes, derechos y obligaciones que no se extingue.n por 

la muerte a sus herederos o legatarios, o declara o cum-

ple deberes para desputis de su mucrte".18 

IB.- Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. P&g. 289 
~ 
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Los caractere5 esenciales del testamento conforme a 

la definici6n anterior quedan a la vista: es un acto juri 

dice unilateral, es personal!simo, revocable y libre; -

debe ser producido pmr una persona capaz; su finalidad es 

la transmisi6n de bienes, derechos y obligaciones que no 

se extinauen por la muerte del causante; la voluntad de 

~ste puede referirse igualmente a declaraciones o cumpl-

imiento de deberes post mortem. 

Si bien nuestro C6digo Civil omite señalar que el 

testamento es un acto unilateral, tal peculiaridad se de~ 

prende de su naturaleza por tratarse de un acto personalf 

sima. 



64 

s.- Sucesión Leg!tima. Generalidades. 

La sucesión ab intestato o legítima es la que se ~ 

confiere por nininterio de la ley con los requisitos Y 

condiciones que la misma establece. Bindor seílala que: 

"fJo se basa en la voluntad dol causante, ya que no existe, 

sino que se presume; se lo considera anterior en el ---

tiempo a la testamentaria, pero en la actualidad la leg!-

tima tiene un carácter suplementario respecto da aque~-

lla".I9 

La suceuión leQ!tima se abre cuando el causante no 

ha otor2ado ninJuna disposición testamentaria; y si la 

otorJÓ el test~mcnto siendo nulo a habiendo perdido su 

validez, la ley interpreta la voluntad del causante sup-

liendo en esta forma la ausencia del testamento, as! como 

también cuando el testamento que se otorgó no tiene 

eficacia, es decir es nulo o ha pordido su validez, o se 

ha producido la caducidad del mismo(Arts. 1497, 1498). 

19.- Binder, Julius. Derecho de Sucesiones. Trad. de la 

2a. edición por Jos~ Luis Lacruz Berdejo. Editorial 

Labor, S.A. Barcelona. 1953. Pág. IS6. 
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De acuerdo con lo previsto por el art!culo 1599 del 

CcSdigo Civil la sucesión legítima se abre; "Cuando no hay 

testamento, o el que se otorg6 es nulo o pordio su vali

dez; cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; 

cuando no se cumple la condici6n impuesta al heredero; 

cuando el heredero muere antes que el testador, repudia 

la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado 

sustituto". El artículo IúOO previene que: "Cuando siendo 

válido el testamento no deba subsistir la instituci6n de 

heredero subsistirán las dom6s disposiciones hechas on 61, 

y la sucesi6n leaítina sólo conprenderá los biones que 

deb!an corresponder al heredero inotituído". 

Herederos por sucesión le~ítima son quienes tienen 

derecho a recibir la herencia por Hisposici6n de la ley, 

y, la misma reconoce tal derecho a los ¿ascendiente~, -

c6nyuge, ascendientes, colaterales hasta el cuarto drado 

y en ciertos casos la concubina o el concubinario; a falta 

de los enumerados, la Beneficencia Pública. nuestra legi.§. 

laci6n c;vil reglamenta del art!culo 1599 al 1637 la suc~ 

si.So leg!tima • . 



Capítulo Cuarto 

Los Derechos que los Oenoficiarios Adquieren con la Cuerte 

del Causante. 

I.- Genorolidudes. 

2.- El caco del seguro de vida. 

3.- El caso de la indc~nizaci6n por muerte. 

~·- El caso de las penoioncs de viudez, de orfandad y de 

ascondiontes, en la seguridad social. 
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¡,- Generalidades~ 

Al estudiar un tema tan ant!quisi~o como rico en -

tradici6n, donde la mente del jurista de todos los tiem-

pos, se ha abstra!do en hondas meditaciones en relaci6n 

con sus problemas, una nueva rama de la ciencia jurídica, 

como es el Derecho de la Seguridad Social~ le ha veniáo 

a dar vitalidad a una instituci6n, que según la opini6n 

de distinguidos jurisconsultos tanto nacionales como 

extranjeros est~ en proceso de extinci6n, criterio que no 

compartimos desde luego pese a la voz autorizada de quien 

es emiten dicho juicio. 

Existen alaunos derechos que se conceden por el -

fallecimiento del causante a sus familiares o a personas 

que tienen cierta relaci6n con ~l: -como es el caso del 

seguro de vida, la indemnizaci6n por muerte a causa de un 

accidente de trabajo, las pensiones de viudez, de arfan 

dad y de ascendientes, entre otros, que indiscutiblemen

te tambi6n tienen una significación mortis causa. 
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Al respecto bien pudiera uno formularse .estas inte

rrogantes, si el derecho que tienen : los beneficiarios e 

las prestaciones establecidas por la ley o que se adquie

ren por contrato son de la misma naturaleza jurídica que 

el derecho que tienen los herederos con respecto al --

patrimonio del de cujus, o por el contrario su fundamento 

jur!dico es distinto. También cabr!a preguntarse si el 

criterio del Derecho de la Seguridad Social para otorgar 

o negar sus asignaciones, toma en cuenta el criterio del 

vínculo familiar que sirve de base y orienta a la sucesi6n 

ab intestato. Sea cual fuere la respuesta no puede monos 

que ofrecer inter~s, en cuanto que confirman o se separan 

de los principios tradicionales del Derecho Civil en la 

parte en que se roulamenta a la sucesi6n leg!tima. 

Planteada así la cuesti6n, trataremos en los dos -

cap!tulos sigui~ntos intentar resolver las interronantes 

qua nos hemos planteado, para peterminar la naturaleza 

jur!dica del derecho de los beneficiarios y las modifica

ciones, si es que las hay, que han introducido a la suce

si6n hereditari~· 
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2.- El caso del seauro de vida. 

El contrato de seauro de vida os uno de los medios 

de previsión m&s eficaces ya que la condici6n modesta de 

la mayoría de los enpleados hoce para sus fa~ilias, 

especialmente anuustiosa la desaparición de su causante, 

debido a que no tienen por lo aeneral medios económicos ~ 

con que hacer fronte a los primeros aastos. Se hace pres-

ente en tan trá~ica situaci6n el inmenso valor del seouro: 

su paoo inmediato. Con esta condición característica del 

seauro de vida se lo~ra su verdadera finalidad: poner a 

cubierto de la niseria y desesporación a la esposa e ---

hijos del aseaurado, quien, a fuerza de grandes sacrifici 

os, lle96 a formar ese capital constituido por el monto 

del seguro.! 

I.- Garrueto H. Renato. f,;odificaciones Introducidas por 

el Derecho Social al. Derecho Civil. Editorial Nascim 
iento. Santiago de Chile. I939. Pág. I39 
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Ahora bien, el Estado, as! como alsunos sindicatos, 

sociedades cooperativas y mutualistas y aun empresas --

privadas, se han dado cuenta de la 9enerosidad de esta 

institución tratando de mejorar o completar ol sistema de 

protección social establecido, en la medida que su capac!., 

dad económica y su or9anizaci6n lo permitan, a so~uros que 

cubran ríes.DOS corno el de vida.2 El Estado, por acuerdo 

publicado en ol Diario Oficial d8 la federación el d!a 

15 de ~ayo do 19GI, dispone que los trabajadores que le 

prestan sus servicios "requicron e~tar ascJurados contra 

cualquier eventualidad que pudiera afectarlos, toda voz 

que forman parto importante de los recursos de la Naci6n". 

Relación existente entro el scauro de vida y el der~ 

cho hereditario. 

A) La repudiaci6n de la herencia no impide percibir 

el monto del se~uro. Al¡_;unos autores han tratado ele ver 

en este seauro, una sucesi6n hereditaria, en ~sta es --

2.- Gonz~lez D!az Lombardo, Francisco. El Derocho Social 
y la Seguridad Social Integral. Editado por la U.N.A.m. 
ffi~xico. 1973. P~g. 429 
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menester una aceptación total de la herencia. Frente a 

ella, el hecho de que el instituido ~opudie la herencia, 

no impide en absoluto su derecho a percibir la surna seíla-

lada en el contrato vn el que ha sido desil)nado como --

beneficiario.3 

B) En el derecho hereditario se adquieren bienes ---

existentes el morir el autor de la herencia. En el seryuro 

los bienos no existian. Razonando sobre la titularidad de 

los derechos que nacen con la muerte, Luis Arauja Valdi--

via, nos dice que: "l!o quodan comprendidos en la herencia 

los derechos que por contrato adquieren los farniliares o 

los herederos del autor con motivo de la muerte de 6ste; 

cuando tales derechos nacen o tienen su orioen precisamen 

te en la muerte de aquel, resulta indudable que no era 

titular de esos derechos. En otras palabrns, no puede haR 

or sucesión o transmisi6n de bienes de uno a otro, sino 

.J·- Garrido y Comas, J.J. Notas Sobre el Beneficiario en 
el Seguro de Vida. Estudios do Deusto. Universidad -
de Deusto. 2a. Epoca. V.I. No. 2. Julio-Diciembre. 
Bilbao, España. P~g. 338. I953. 
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cuando los que p~rtenecicron al primero pasan o pueden 

pasar al seJundo y ~s evidente que si el autor no ten!a 

los derechos que nacieron con motivo de su muerte, no es 

posible admitir que haya transmisi6n de esos derechos a 

sus herederos con motivo de la herencia 11 .4 

C) En la herencia el albacea es el ejecutor de la 

voluntad expresa o tácita del de cujus. En el seguro no 

tiene intervonci6n alguna el albacea. El autor antes 

citado se plantea ol problema de a quien corresponde la 

acci6n para cXi Jir el pa ao del monto del seguro, ~i el 

familiar beneficiario o el albacea de la herencia: "Es -

f~cil encontrar y fundar la soluci6n, advirtiendo que el 

artículo 1705 del C6digo Civil dispone que el albacea ---

dobe deducir todas las acciones q~o pertenezcan a la 

herencia •••• En consecuencia el albacea, como represe-

ntante de la sucesidn y titular de las acciones pertene--

cientes a . la herencia, carece de legitimaci6n activa para 

ejercitar una acci6n que no le corresponde".5 

4.- Arauja Valdivia, Luis. Ob. Cit. P~g. 365 

S.• Idam, p~g. 366. 



En nuestro derecho la solucidn nos la da ~l artículo 

166 de la Loy General de Instituciones de Seauros que al 

respecto dice: "Salvo lo dispuesto en el artículo I64 de 

la presente ley, la cláusula beneficiaria establece en 

provecho del beneficiario un derecho propio sobre el -

cr~di to que esta cláusula le atribuye, el cual podrá exi

girse directamente de la empresa asaauradora". 

Seguros Coloctivos 

Ahora bien, aunque el contrato de se9uro se encuentra 

re~ulado por el derecho privado, os indiscutible que tiene 

una utilidad como protector de necesidades sociales que 

se ha manifestado principalmente a tráves de los seguros 

colectivos. Por ello no os do extraílar que una medida pr~ 

tectora m~s avanzada lo considere·como un Derecho de la 

Seguridad Social montada sobre principios solidaristas, y 

lo tomará como punto de partida, si bien corrigiendo su 

actuaci6n voluntaria e i~poniendola como obligatoria. 
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De lo expuesto se desprende, que dichos derechos de 

los beneficiarios para percibir el 80nto del se~uro no 

.pueden ser exiaiblas a trdves de la sucesi6n hereditaria 

cuyo fundamento se encuentra en el derecho de propiedad y 

en el vínculo familiar. Dichos derechos no estaban inccr-

porodos al patrimonio del causante y por ello no puede 

h~ber transmisidn. Los beneficiarios tienen derecho a PDE 

cibir el monto del seauro por derecho propio, se~ún lo 

dispone la ley. 

. . 
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3.- El caso de la indemnizaci6n por muerte. 

La indemnizacidn por muerte es una medida de protec-

ci6n a la familia del trabajador y su base, adem~s de -

estar en el riesao de trabajo, se encuentra en los princi 

pios de la previsión social.6 La indemnizacidn por muerte 

trata de compensar la reducci6n de los ingresos de la fa~ 

ilia. Su fundamento se encuentra en la responsabilidad 

objetiva del patrón, se~6n lo dispone el artículo 123 de 

nuestra Carta Llagna fracción XIV y el art!culo 473 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

¿forma parte de la herencia la indemnización? 

La doctrina extranjera ha discutido· sobre si el pago 

de la indemnización deriba de un derecho adquirido por 

herencia o si os una acción autónoma y propia de los ben~ 

ficiarios. La primora tesis fue sostenida por Carnelutti 

quien considera que dichas prestaciones no son debidas a 

6.- Cueva, ffiario de la. Derecho ~exicano del Trabajo. 
Ba. edicidn. Editorial Porr6a, S.A. ~~xico. 1967. 
Pág. 167 
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los beneficiarios como derecho propio, sino que se confi-

gura como un derecho sucesorio ya que dichos bienes entr-

aron en el patrimonio del de cujus. El jurista español 

Federico de Castro y Dravo coincide con la opinión del 

maestro italiano y nos dice que: "En efecto, se ha promu-

lgado y se ha establecido el seguro obligatorio para --

reparar el daño quo en accidente laboral sufra el obrero 

y no por el dafio que pueda ocacionárselc a cualquier otra 

persona. La muerte ocurrida por consecuencia del trabajo 

es un da~o que sufre el trabajador y en inter~s de ~ste 

se concede la renta a los beneficiarios". por tanto, 

deduce, que la jndemnización entra en ol patrimonio del 

difunto pasando a los beneficiarios como derecho sucesorio.• 

Tesis de la dependenci~ ~conómica 

Adopta la segunda postura el tratadista español Jos(! 

manual Almanza al considerar que: "La indemnización atri-

buida a los beneficiarios por muerte del trabajador ---

accidentado .se concede directamente a los sujetos a quie-

7.- Castro y Gravo, Federico de. La Indemnización por 

Causa de ~uerto. Anuario de Derecho Civil. T.IX 
Fase. II. Abril-Junio. I956. ffiadrid, Espaíla. P,g. 468 
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nos se destina, en virtud de su dependencia econ6mica,que 

origina un derecho propio en los mismos. Esta posici6n 

aqui mantenida os la que ha conseJuido mayor ndmero de -

partidarios. 2oste citar en la doctrina extranjera, entre 

otros mtichos, a do Litala, D'Armant, Barassi, Riva Sanse-

verino,f,; iraldi, etc., asimismo es la aceptad<l en general 

por la doctrina espaílola -Alonso Olea, 6ay6n Chac6n, ---

llernaínz f.;~rquaz, !'.'osada, etc~. y por nuestro íribunal -

Supremo 11 .0 

En ~éxico el maestro Trueba Urbina coincide con el 

tratadista osp<iíiol en cuanto adopta el c¡;i te:rio de la -

dependencia econdraica al comentar el artículo sor del -

ordenamiento laboral en los si9uientes t6rr.1inos: "Desde 

ol aíío i93I la Ley federal del Trabajo cre6 la teoría de 

la dependencia ocon6rnica que genera el derecho para obten 

er las inder.inizaciones en los cusas de accidentes o enfC.!:, 

13.- Alr.ianza, José l .. Dnuel. i,eneficiarios en Caso de r:uerte 

del Trabajador Accidentado. ilevista de Lesislaci6n y 

Jurispruc!Eincia. Aiio CXITI. i:o. G. Junio. 1965. 

~adrid, Espaíla. ~~g. 881 



78 

Qedades de trabajo".9 El maestro ' Daltasar Cava~os Flore~ 

en su obra 35 lecciones de Derl'cho Lnboral cita al juris-

ta antes mencionado, quion concnta las reformas hachas al 

precepto laboral ya invocado, dici~ndonos que: "Las frac-

ciont:•s III y I'J constituyen una rl'forr:ia acC'rtada, de acu~ 

rdo con la tesis que sostuvinos en ol sentido do que la 

a.1,.:i_;ua L·acción III dosvirtua::a lv teoría ele la depende,!l 

cie ocon6raica en relaci6n con las concubinas, r8producie.!l 

do en parte el artículo Ici35. TaLlbi6n nanifestaraos nues--

tro repudio a la fr~ccián III, que ahora s~ reforma, toda 

voz. que como aparE!co en nu~!u'.:.ro cor.ientcirio anterior co-

nsiclcl'<1<,10:: lnncntable la p8nctrnción doJ c:orccho ¡:irivüdc 

en el derecho laboral, oriJinnndo una burda injusticia 

para las concuL1ina::;, yo qua si ol trabajador tenía más d(' 

don concuoinas, ni.n_;una tenía derecho a la indonnizacic5n, 

aunque las dos dopcndioran (!Conónica.~:r·nte rfr 61. f:or 

fortuna dasaparoci6 ya este "puritanismo jurídico" y se 

9. - TrUl!ba Urbina, 1Ubcrto ~' Trucba Cnrrera, Jor~¡e. ::ueva 

Ley Federal dol Trabajo. 14~. edición. Editorial 
Porr6a, S.A. L6xico. 1972. P6g. IS7 
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• 
tuvo · en cuenta nuestra crítica: la indemniza·ci6n debe -

repattirse entre quienes dependen económicamente del --

trabajad r".IO 

~ctrina de la Suprema Corto de Justicia 

:!ue[~ra Suprer.ia Corte de Justicia de la r~ación adopta 

la se0unda tesis, al sostEner la autónom!a de la acci6n 

de los d udos del trabajador, tal como se desprende de la 

ejecutoria de 12 de a~osto de I937,amparo d}recto !582/32/ 

Za., C!a. "Dos Carlos", S.il. : "• ••• Toda vez que la 

los deudos no es adquirida por herencia, sino 

que les orresponde oriainalmente y por su propio dere-

cho 11 .II 

ID.- Cavazos Flores, Baltasar. 35.Lecciones de Derecho 
Lab ral. 3a. edición. Editorial Trillas. ffi~xi6o. 

1983• Pág. 338 

II.- Cueva Lario de la. Ob. Cit. Pág. 137 

.'· 

. ~' 
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Conclusión 

De lo expuesto se desprende, que el derecho de los 

beneficiarios no es un derecho derivado sino un derecho 

propio, autónor.io e independiente, en virtud de una causa: 

el estado de necesidad, y la dependencia económica en que 

se encontraba el beneficiario con el trabajador fallecido 

por un accidente de trabajo. Fundamento diferente al de 

la sucesión hereditaria que se encuentra en la necesidad 

de perpetuar los patrimonios r.iás all~ de los l!~ites de 

la vida humana, encontrando su justificación en las rel-

acianos familiares. 
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4.- El caso de las pensiones de viudez, de orfandad y de 

ascendientes, en la se~uridad social. 

Cuando ocurre le rauerte del ase~urado o del pension-

ado por invalidez, vejez o cesantía on edad avanzada, ---

otorga a sus beneficiarios el Instituto Lexicano del seg-

uro Social, las siguientes prestaciones: 1.- ~ensi6n de 

viudez; II.- Pensi6n de orfandad¡ III.- ~ensi6n de aseen-

dientes; IV.- Ayuda asistencial a la pensionada por viu-

dez; y v.- Asistencia ra6dica • . 

Javier Loreno Padilla comentando el artículo ¡49 de 

la Ley del Se~uro Social nos dice que: "Los beneficios 

descritos tienden a protc~cr la subsistencia ccon6mica de 

la familia, puesto que al pres L·ntarse el fallecimiento 

del trabajador aseJurado se otorJan beneficios asistonci-

ales y pecuniarios que pretenden nivelar la situación de 

los que depcndian econdmicamcnte. del difunto".12 

I2.- ~oreno Padilla, Javier. Nueva L~y del . Seguro Social. 

Ba. edici6n. Editorial Trillas. l6xico. I983. 
Pág. I02 



Las pensiones que hemos mencionado alivian la situa-

ci6n econ6mica de los beneficiarios; estas asianaciones 

tienen por objeto ayudarles 8 su propio sostenimiento, 

aunque existe ciorta vinculaci6n con las asianaciones -

familiares, más sin er.ibar90 nuestra ley las separa y dis-

tingue, toda vez que resultan excluyentes.13 

A su vez Gustavo Arce Cano nos dice en su o~ra los 

§eJuros Sociales en ~6xico, que: "las pensiones son el 

sustituto del salario, y tienen ol carácter alimenticio. 

Deben llenar, por tanto, id~nticas finalidades. Si el -

salario ha cJe satisfacer las necE.!sidadcs de la familia, 

justo es que las pensiones alcancen el mismo objetivo. y 

as! como sdlo hay la obliJaci6n de dar alimentos en caso 

e.le necesidad úel alir.ientista, únicumente deberá otoraart>E:.' 

13.- Arias Lazo, Ajustín. Las Asi~naciones Familiares y 

las Pensiones de Orfandad. Goletín de Informaci6n 
Jurídica. rJo. IO. Aíío II, Uovier.1bro-Diciembre. 
f¡:éxico. 1974. P~9. 68 
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la pensi6n, cuando el solicitante a que se refiere la ley 

tenda necesidad de ella, es decir, cuando no tuviera otro 

medio de atender a su subsistencia".I4 

Las pensiones que concede la ley no son a título ---

hereditario. La ley en esta cuesti6n, se preocupa no tan-

to en transmitir bienes del difunto a sus beneficiarios, 

como el de proporcionar una renta con el carácter de com-

pensaci6n por la muerte del aseaurado,a aquellas personas 

que van a quedar sin recursos. Estas normas tienen un ---

cadicter protector de la familia proletaria. Y por esto 

son de inter6s social, de utilidad pÓblica. 

El tratadista Gustavo Arce Cano nos dice que: n¡~ 

debe confundirse el sistema de proteccidn social estable-

cido en la Ley del Seguro Social, ccn el proccdiniento de 

las sucesiones civiles. La facultad de testar y nombrar 

herederos deriva del derecho de propiedad. El hombre --

14.- Arce Cano, Gustavo. Los Seguros Sociales en Ti16xico. 
Ediciones Botas. fü6xico. 1944. Páa. 128 
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durante su vida tiene facultad de disfrutar y disponer de 

sus bienes, y por ello puede transmitirlos a quienes 61 

as! lo dosee. Pero las pensiones que el Instituto otorga 

no son patrimonio del trabajador, por lo que no puede -

disµoner de ellas y señalar a su antojo beneficiarios, -

pues se conceden con el prop6sito de auxiliar a los ne<;_ 

esitados que sin ellas quedarían desamparadas y en la 

miser!a11 .IS 

Existe una diferencia en la forma de otorgar las -

prestaciones entre 10s pensionos con la indemnización que 

se le paua a los beneficiarios del trabajador que fallece 

por un accidente de trabajo. En el primer caso se paga a 

quienes tienen derecho a la pensión, una cantidad de din~ 

ro cada determinado tie~po y por ~n t6rmino indefinido o 

fijo. lientras que en el pago ¿~ la indernnizaci6n se 

realiza con la entrega por una sola vez, o sea, que el 

pago se hace en forma global. 

IS. - Arce Cano, Gustavo. Ob. Cit. P.Sg. I40 
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Características de las pensiones 

Las caracter!sticas que presentan las pensiones son: 

a) Un derecho personal e intransferible. Como las prest-

aciones quo se otorgan d~rivan de la situación de la per

sona beneficiaria, dichos derechos se conceden intuitu 

personae; b) ilo ingresan en el patrimonio del ases;urado. 

Porque nunca pudo invocar respecto de esos derechos nin-

~una do las facultad~s que integran el animus dorninii. 

c) txtra~o a la sucesi6n hereditaria. Ya que ~sta deriva 

del derecho de pro~iodad y en los vínculos familiares, 

el derecho de lo:> beneficiarios a [lt!rcibir las pensiones 

se encuentra en la dependencia económica en que se halla

ban con el uso 1_;urado, quedando en se~undo término las -

relaciones far.1iliarcs. 

Se podría decir que las pensiones otorgadas nq tienen 

como fundamento la rclacidn del vínculo faniliar, sino 

que se encuentra en el estado de dependencia econóaica y 

tienen por objeto protcgGr la subsistencia de los benefi-
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ciarios por el estado de necesidad en que se encuentran. 

~resentan cierta analoaía con la rensi6n alim~nticia de -

car~cter civil, de ah! se desprenden las lioitacioncs que 

el legislador ha introducido en el D~recho de la Sccuri-

dad Social. 



Ca;:i!tulo Quinto 

Relaciones y Diferencias entre la 5uccsi6n Hereditaria 

y los Derechos que iJacon con la f:iuerte 

r.- Relaciones. 

2.- Diferencias. 
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x.- Relaciones. 

Al realizar el estudio en el capítulo cuarto de los 

derechos que nacen con la muerte del causante, vimos que 

los derechos de los beneficiarios son de naturaleza --~ 

jurídica distinta al de los herederos, ya que los primeros 

adquieren derecho a tal~s prestaciones por derecho propio 

y su fundamento se encuentra en el est~do de necesidad, -

es decir, en el estado do dependencia económica en que se 

hallaban con respecto al ase Jurado o al trabajador que 

fallece en un accidente de trabajo. 

Semejanzas entre la sucesión hereditaria y los 

SeJUtOSo 

Ahora bion se desprende que existen diferencias entre . 

los derecho~ que analisamos en el cap!tulo anterior con 

la sucesi6n hereditaria, aunque tarabi6n se pueden apre

ciar ciertos rasaos genorales de ella. Esto se explica en 

n.vestro CÓdiao Civil pues su tendencia socialista recono-
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ce y otoraa derechos a la familia de hecho, como sucede 

en el concubinato y en la iaualdad jurídica de los hijos. 

Situación que so produce si no se desisna b~neficia

rio en el se~uro. Carabio de beneficiario. 

Comparando las normas que ri:ien 2 la sucesión heredj,_ 

taria de nuestro CódiJO Civil y el contrato de soauro de 

vida reuulado por la Ley . .:;eneral de Instituciones de SeQ.!:l 

ros, vemos que presentan cierta analo~ía, el asegurado 

por un acto de voluntad puede nomjrar a sus bcneficiarics 

pero si, no hubiere causahabiente detF-rmin2do o el nornbrj! 

do falleciere antes o en el ~ismo instante que el causan

te, el monto del se0uro correspondera a las pPrsonas lla

madas a suceder conformo al orden de la-sucesión leg!tima, 

o sea, conformo a la voluntnd presunta del de cujus(Art-

ículos 163, 164 fracdón II, 171, I73, I75 .y 187 de la -

Ley ~enoral de Institucion&s de SeJuros). ~resenta cierta 

analog!a tambi6n con la sucesi6n testamentaria por la ---
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facultad que tiene el asegurado, de revocar el-nombramie~· 

to de los beneficiarios sesún lo dispone el artículo I65 

de la ley mencionada. Existe se~ejanza entre la sucesi6n 

hereditaria y el seguro de vida, en que en ambas institu

ciones se crea una incapacidad para los beneficiarios o 

los herederos de adquirir tales derechos por el hecho de 

que atonten contra la vida del causante. 

Orden de sucesi6n 

Por lo que respecta a las seml<janzes entre las norm

as que reJulan a la sucesión ab intestato y el artículo 

501 de la Ley Federal del Trabajo, vemos que existe cier

ta rclaci6n; en cuanto que en la sucesi6n le3Ítiraa los -

hijos y el c6nyu1e su?6rstito son . herederos en primer 

~rada, lo mismo preceptúa el ordenamiento laboral en el 

artículo antes invocado, en que los sujetos antes mencio2 

ados tienen preferencia para percibir el paQO que por con 

cepto de ir:ider.inización se lr·s otor:Ja cuando fallece el 

trabajador v!ctima de un ~ccidente de trabajo, limitando 

:.: 
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este dorecho a que los hijos soan menores de diociseis 

aíios o r.iayores de esta edad que tenJan una incapacidad de 

so:; o más, y el c6nyu]e supihstite varcSn cuando dependie

ra econ6Llicamcnte de la mujer trabajadora y tuviera una 

incapacidad de !JO;; o n~s. Se explica esta lii::itaciÓn del 

ordenamiento laboral, ya que su criterio pera otorgar -

dichas ~restaciones esta basado en la dependencia econ6mi 

ca de los beneficiarios. 

Pudiera presentarse tambi~n cierta coincidencia con 

respecto a la concubina, ya que en ambos ordenamientos se 

exioe que haya vivido con el causante durante los cinco 

anos que precedieron a la muerte de 6ste, o, con la que 

hubiera procreado hijos, siompr8 que am;fon hubieran perm

anecido libres de niatrir.:onio durante el concubinato. 

En cuanto a la pensicSn de viudez, pudiera pensarse 

que la misma deriva del v!nculo matrimonial pero la ley 

del SE19uro 3ocial <1mpl!a tamhi~n este beneficio a las co.!1 

cubinas tomando on cuenta la familia de hecho, situacidn 

que tambi6n norma la sucesi6n leJ!tima. 
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Pensiones 

La instituci6n de las pensiones presenta una sornejaD 

za con la pensi6n alimenticia d~ carácter civil quo ha -

llevado a decir a Jos~ ¡,:anuel ,Ur.ianza que: "El C6nyuge 

sup~rstite es beneficiario, en razón de la dependencia 

econ6mica en que se hallaba con respecto del causante, 

dependencia que si no se cxi0e expl!citament~ por la ley, 

es debido a la presuncidn del cumpli~iento de las obliga-

ciones matri~oniales osteblecidas por el derecho com~n, 

y muy si11Jularmonto la do mutuo socorro 11 .1 Situación que 

tambi6n so ~rescnta en los menores de diociscis aílos o 

los mu~orcs de esta edad que tengan una incapacidad de 

s~; o ~~s, lo rnisrao acontece con el cónyuge ~ur6n incapa

citado, la ley los protege por su·falta de capacidad lab~ 

ral, en que no puedan ganarse el sustento por si mismos. 

I.- Al~anza, Jos~ ~anuel. üb. Cit. Pág. 043 
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Far 6ltiruo, exi3te oeraajanza entre la sucesi6n here

ditaria y los derechos que se adquieren con la muerte, en 

que solamente so pueden ejercitar dichas acciones para 

obtener los derGchos correspondientos cuando el causante 

ha fallecido. 
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2.- Diferencias. 

En cuanto a las diferencias que pudieramos citar --

entre la sucesi6n heredJtaria y el seguro de vida, anali-

zendo el Cddigo Civil la Ley General de Instituciones 

de Segu~os, podr!amos a otar: 

I) Que ~sta últim íldmite el sc~uro re.c!proca, el 

C6digo Civil prohibe el ta~tamento mutuo. 

2) ütra de las mod .ficacioncs que pudicraraos contem

plar al r~spccto, os la de que el a::ie>ourado puede renun-

ciar al dc>rccho de revoc·ación, cosa que no pi:irmi te la sui;::_ 

sesión t usta1:ientaria ya que es uno de sus requisitos eSB.!J." 

ciales. 

3) r.:odifica a la s cesi6n testamentaria y ·a la· suce

si6n le9itima en que en el ordenamionto que comentamos se 

acepta el derecho de a .reccr cuando fallezca alguno de 

los beneficiarios, situ·1ci6n que no se puede dar en la 
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sucesión hereditaria ya que siempre se abre la sucesi6n 

leJÍtima en los casos en que el heredero testamentario 

muera antes que el testador, repudie la herencia o sea 

incapaz de heredar. En la sucesi6n legítima,: heredar'n 

por estirpes los descendientes de los hijos premuertos, 

incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la here

ncia, aplicándose al respecto el principio de que los 

parientes más próximos excluyen a los m~s rémotos. 

4) [~difica en cierto aspecto al ordenaniento com6n 

en cuanto que la ley que comentamos no limita el derecho 

del cónyuge beneficiario a la condición de que no tenga 

bienes, sino que, su derecho es puro y simple. 

5) La Ley General de Instituciones de Seguros que -

comentamos modifica al códi~o Civil, en que el primer -

ordenamiento nada máa prev~ una causal de incapacidad --

para obtener el derecho de ser beneficiario, el atentar 

contra la vida del ase~urado, el ordenamiento civil prev~ 

otras causales. 
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6) Como es un derecho independiente de la sucesión 

mortis causa, aunque los herederos hayan renunciado a la 

herencia esto no implica que hayan renunciado a ejercitar 

el derecho que les otorga la ley para percibir el monto 

del seauro. 

En cuanto a las diferencias que pudiera presentar el 

C6digo Civil en la parte relativa en que realamenta a la 

sucesión legítiPa con el artículo SOI de la Ley Federal 

del Trabajo, pudieraraos considerar las sigui8ntes: 

I) La lir.iit:!ci6n al éÓnyu¡:¡e varón a percibir la indE_ 

mni:acidn a la circunstancia de qu8 haya depondido de la 

raujer trabajadora y que tenJa una incapacidad de s~; o 

1:1ás. 

2) La incapacidad que se impone e los hijos para 

tener derecho a percibir tales prestaciones, el hecho de 

ser mayor de dieciseis aoos. 

.. 
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3) la liraitacidn de los hijos nayoros de dieciseis 

arios a la si tuacicfo de que ten(]an una incapacidad de so;~ 

o m6s. Esto 0s lÓJico ye que co~o vimos anteriormente, 

se otor~an dichas prestaciones tom~ndo en cuenta la depe

ndencia económica en que se encontraban los beneficiarios 

con respecto al trabajodor víctina de un accidente de --

trabajo. 

4) Tanbi6n VOQOS que dic~a ley, ~tiliza la palabra 

"hijos" vocablo que tiene un concepto mucho r.:~s rcstringi 

do que el utilizado por el Cddiso Sivil de "desccndi~ntes~ 

Esto so ex?lica porque los derechos que se ctcr:an por 

concepto de indcrnnizacidn son derechos intuitu pcrsonae, 

en donde no tiene cabida el derecho de r'eprssentación de 

la sucesión hereditaria. 

5) En cu~nto a la fracción se~unda del texto laooral, 

se desprende que, tanbi6n limita el derecho de los ascen

dientes é la dependencia econ6cica del trabajador falleci 

do, pero, si se da dicho su~uesto, los ascendientes con--
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curren con los hijos y c6nyuge sup~rstite. En este aspec

to m~difica el Código Civil en que en 6ste, los hijos --

excluyen a los ascendientes. 

6) La fracción tercera del artículo que co~entamos 

presenta una·modificaci6n en ciertos aspectos con el art

ículo i635 del Códi~o Civil on cuanto 'stu dispone que si 

le sobreviven al causante v~rias concubinas o concubina-

rios estos se excluyen recíprocamente en cuanto al derec-

!10 ~ la herencia. Situaci6n Gue fue supriraida en la legi~ 

lación laboral ya que contrarie~a el criterio do la depen 

dencia econduica. 

7) Por lo que respecta a la fracción cuarta del pre

cepto legal en estudio, nos dice,que concurrirán con la 

concubina aquellas personas que dependieran econó~icamen-

te del trabajador, por lo cual se desprende que modifica 

en este sentido al Códi~o Civil en cuanto que pueden ser 

beneficiarios personas que no tienen ninsuna reiaci6n --
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jurídica con el trabajador fallecido como pudiera ser el 

caso de sus entenados, madrastra, padrastro o cualquier 

otra persona que no tenga ningún vínculo familiar con el 

causante. 

8) finalmente, la fracci6n quinta de dicho precepto 

laboral modifica en cierto aspecto a la leJislaci6n civil 

ya que la Beneficencia Pdblica queda excluida pasando 

este derecho al Instituto ~exicaho del Se~uro Social, por 

falta de las personas que tuvieran derecho a ello. Esto 

es obvio, porque las cantidades que retenga dicha Instit!:!, 

ción por ese concepto ser~ en beneficio de los asegurados. 

Por último, en lo que toca a las pensiones de viudez, 

de orfandad y de ascendientes, la ley del Seguro Social 

presenta las siguientes diferencias con el ordenamiento 

común en la parte en que se reglamenta a la sucesión legí 

tima, en que, se limita el derecho a tales prestaciones a 

que se cumplan con los siguientes requisitos: 
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I) Que el asegurado hubíese tenido reconocido el 

pago _ante el Insti tute r:exiccno dol Seguro Social de un 

m!nino de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o,que 

se enc~ntrare disfrutando de una pensi6n de invalidez, 

vejez o cesantía en edad avanzada; y que la muerte del 

aseourado o pensionado no se deba a un riesgo de trabajo. 

2) La pensi6n de viudez se limita adem~s a que el -

fallecimiento del ase0ur;;ido no acaezca antes de cúmplir 

seis meses de matriraonio; cuando el asegurndo hubíese -

contraido matrimonio despu6s de haber cumplido los cincu

enta y cinco aíios de edad; estuviere gozando de una pen-

si6n de invalidez, vejez o crisa~t!a en edad avanzada. 

3) Existe otra 1iraitaci6n pa~a la pensi6n de viudez 

quo esta sujeta a la condici6n de que la beneficiaria no 

contraiga nuevo matrimonio o entre en concubinato •. 
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Pór lo que respecta o las pensiones de orfa~dad y de 

ascendientes nos remiti~os a lo explicado anteriormente 

al analizar la Ley Federal del Trabajo, con la salvedad, 

de que la primera presenta una característica muy propia 

al ampliar el derecho de ~azar de ella hasta los veinti-

cinco anos de edad, cuando se estudia en planteles ofici~ 

les tomando en consideraci6n las conciciones econ6micas, 

familiares y ~erson3los del beneficidrio. Este beneficio 

se amplia en raz6n a quu las prestaciones ccon6raicas que 

otor~a el 3eJuro Social son períodicas ~ las indemnizaci~ 

ncs por causa de rauerte se dan en forraa :lobal, o sea, en 

un s6lo paJOo 

Ya para finalizar el ccntenido de ~ste trabajo, tran 

scri~o las palabras que eLlite Louis Royor al analizar 

las incidencias de la scJuridad social en el Derecho de 

Familia an Francia, al decir: ~L~jos do abandonar la ins

titución familiar cono si ce tratara do una c6scara inút

il, se ha esforzado en injértar en ella la nu~va legisla-



!02 

ci6n y en encauzar a tráves de la misma las ~ontajas soc! 

ales. La cspona y los hijos tienen en oenoral derecho a 

prestaciones ~e la SOJUridad social, como "miembros del 

hoJar" del tra~njodor, cab2za de fanilia, ~orsonalmente 

aso~urado. indiscuti~lcccnto, esta actitud del legi~lador 

franc~s es tji~no de elDJio, ~uesto ~ue en luQar de aband~ 

nar a la fanilia, ha.querido en una ci~rta manera a~oya--

rla".2 

Líneas adelante dice: "ffi~s sEria puede parecer la 

a'cusaciún do que la ,se9urided social he dado car~ctcr 

oficial a lo uni6n libro o a la filiaci6n natural. Pero 

roconoc¡;r no siJnifica en uodo aljuno a¡:ircbar: Pl derecho 

fiGcal, ~or cjom~lo, alcanza ~ los juJddores y a lo3 pro~ 

titutas; ;~ro no ap~ueba su conducta. Cada disciplina -

·:;ienc sus fine~ pro;:ios, ~' el ciel Derecho 3ocial es el 

au~ilio, podr!acos ~ccir qu2 casi la caridad colectiva. 

3ituada a~! la cucsti6n, cuando se trata de ayuder a un 

~.- 2oycr, Louin. Incidencias de !a Sc~uridad Social en 

el Dorocho óe fanilie. Cuacrrnos ce Derecho Franc~s. 

::o. ID-II. Enc:ro-Dicie1,1brc. '.:iarcvlona, Espaiia. I958. 
Pá~. ::i.9 y :LO 
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individuo necesitado, la moral misma manda no pararse a 

analizar las causas de la necesidad. 

¿Se dird todavía que el proceder as! se favorece la 

disgregación de la f~milia, que todos estamos de acuerdo 

en lamentar? Pero se olvida que la regla de derecho es 

mejor un · reflejo del hecho social que la causo de 6ste ••• 

De al3unos años a esta"parte se tiende a encauzar estas 

situaciones hacía una v!a jur!dica. Vale más reconocerlas 

que fingir i~norarlas. He aqui una de las condiciones -

necesarias p~ra que el Derecho continu~ siendo una cien--

cia de vida; y he aqu! tarnbi6n una condición para que al 

medirse exactamente el mal, se pueda ponerle remedio".3 

~o puede haber mayor elcgio pera el legislador del . 
Código Civil de 1928, que las palabras anteriormente tran 

scritas, ya que los autores de dicho ordenamiento recen~-

ociaron a la familia de hecho y establecieron la igualdad 

jurídica de ¡os hijos~ 

:. -· 

3.- Boy~r, Louis. Ob. Cit. P~g. 27 

. . .. :~' 
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CONCLUSIONES 

PRlniERA.- La sucesi6n mortis E'J!..!!! tiene su fundamen 

to en el derecho de propiedad y su justificaci6n se encuen 

tra en el vínculo familiar. 

SEGUNDA.- El derecho de los beneficiarios a percibir 

las prestaciones de la estipulación cuando se realizan -

los supuestos previstos por la ley, es aut6nomo e indepen 

diente de la sucesi6n hereditaria, ya que tal derecho no 

se encrintraba, al morir el causante, entre los bienes y -

derechos de ~ste. No hay,por tanto, transmisi6n del mismo 

ni de las prestaciones correspondientes, sino que el ~ 

ficiario los recibe por ~erecho propio. 

TERCERA.- El albacea carece de legitimaci6n activa 

para ejercitar las acciones correspondientes, tendientes 

a . hacer exigibles dichas presta6iones. 
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CUARTA.- El fundamento en que se basa el derecho de 

la Seguridad Social para otorgae las asignaciones corres

pondientes, encuentra su apoyo en la autonom!a de la 

voluntad y en su caso en la teor!a de la dependencia econ2 

mica, criterio diferente al de la sucesi6n ~ intestato, 

que tiene su fundamento en las relaciones familiares. 

QUINTA.- El derecho de referencia es un derecho per

sonal e intransferible que toma en cuenta la situaci6n de 

la persona beneficiaria. Es, en consecuencia, un derecho 

intuitu personae. 

SEXTA.- Por ser derechos que se otorgan intuitu par

~' no se pueden percibir les asignaéiones~par.al--

derecho de representaci6n de la sucesi6n hereditaria. 
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SEPTimA.- Las prestaciones en dinero que concede el 

Derecho de la Seguridad Social, pueden efectuarse en dos 

formas: por el pago de una cantidad de dinero por una -

sola vez, o bien peri6dicamente por un término indefinido 

o fijo. 

OCiAVA.- El C6digo Civil de 1828 con su marcada ten

dencia social reconoce tanto la familia de hecho cuanto -

la i~ualdad jurídica de los hijos, que en parte explica -

la relaci6n que existe con el Derecho de la Seguridad --

Social para otorgar las prestaciones. 
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