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I N T R o D u e e I o N 

Beneficencia, viene del latín benefacere, hacer -

el bien, y cornprender1a cualquier actividad que pretendiera -

ese resultado si atendiéramos a tal origen. 

Tradicionalmente, la beneficencia se ha dividido

en pt1blica y privada. En el funbito del derecho Administrativo, 

la beneticencia p~bll~~ ~~~ la acti~!d~d ~uc d~s~rrolla lA 

Administración Pública para satisfacer el derecho de los desv~ 

lides, otorgándoles atención econ6mica, social, m~dica o cual

quier otra que s ignifiq_ue su integración a la sociedadº. 

Fundamentalmente, es la pobreza la que determina

la necesidad de esta ayuda, y la beneficencia, es la acci6n -

conducente a hacerla efectiva. ActGa pues, sobre la pobreza, -

pero no sobre todo el que sea pobre, sino quien lo sea en de-

terminadas condiciones .. Esta acción benéfica, supone la satis

facción gratuita de las necesidades presentes y vitales a qui~ 

indigenc.i.:i .. 

Pero esta acción benéfica, no s6lo es tarea del -

Estado, sino P.roblema que atañe a la Sociedad en su conjunto,

¡:or lo que debe promoverse cualquier actividad voluntaria par

ticular, la cual, coordinada por la Administración Pública, -

ofrezca desinteresada y gratuitamente, sin ánimo de lucro, ay~ 

da y asistencia.a otros particulares. 

Es aqu1 donde ubicamos a la beneficencia privada-



y al presente trabajo, el cual, apasionante corno tema, despe!_ 

t6 en nosotros el interés, cuando tuvimos la oportunidad de -

participar en la elaboraci6n de una escritura en la que se -

protocolizaba la declaratoria de la Junta de Asistencia Priv~ 

da para crear una Instituci6n de Asistencia Privada. Dicho -

interés, se acentuó al darnos cuenta de lu falta de informa-

ci6n sobre el particular. y de la carencia de publicaciones -

que sintetizaran la experiencia y evolución de estas institu

ciones en nuestro pafs. Pese a que se visitaron instituciones 

tan impo~tantes como el Registro Público de la Propiedad, la

Suprema Corte de Justicia, la Biblioteca y Hemeroteca Nacion~ 

les, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la propia -

Junta de Asistencia Privada, entre otros, poca fu€ la biblio

grafia, la legislación y jurisprudencia que se localiz6. 

La Asistencia Privada no es, ni con mu-

cho, un concepto totalmente reciente An México. Sus bases se

remontan a la época de la Conquista y at1n al periodo Prehisp! 

nico, teniendo sus cimientos más importantes durante la época 

de la Colonia. El presente trabajo incluye en su primer capi

tulo un breve recorrido histórico, para luego llevar a cabo -

el análisis concreto de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Distrito Federal vigente, buscando presentar

a! lector, un panorama más claro de lo que ha sido y de lo que 

es actualmente, la Asistencia Privada en México, principalme~ 

te en el aspecto le0al, dnn~e Pncontrnmns aciP.rtos y deficíe~ 

cias que repercut8n, de una u otra forhla, en el desarrollo de 

sus actividades. 

Actualmente, la Asistencia Privada cobija 

II 



directamente a poco más de un millón de personas en el Distri 

to Federal, entre ancianos, niños, jóvenes y adultos necesita 

dos, y no se da abasto, ya que en un país con más de 80 mill,2 

nes de habitantes (donde las acciones globales de asistencia

social protegen sÓla.1llente a cuatro millones), a~n queda mucho 

por hacer. 

Baste saber que existen en M~xico más de 

ocho millones de personas que sufren invalidez física o social 

y, por ende, soledad y abandono ... Menos de la mitad de ellas 

recibe algún tipo de atenci6n. Y es que la falta generalizada 

de recursos, ha impedido el crecimiento sostenido de los ser

vicios asiste~ciales para satisfacer a la creciente demanda -

de cobertura. Proporcionalmente hablando, dicho. demanda crece 

en forma sostenida (duplicándose cada 20 años), mientras que

los centros asistenciales, han venido sufriendo una clara te~ 

dencia decreciente en la cobertura de las grandes necesidades 

de nuestra población marginada. 

El breve panorama que hemos apuntado, nos 

hace ver la necesidad de una legislaci6n favorable, que pro-

mueva y fortalezca la creaci6n y desarrollo de este tipo de -

instituciones, que cubren un papel de suma importancia en el

crecimiento de nuestra sociedad. 

III 



1.- Antecedentes. 

Hist6ricarnente la beneficencia se remonta a la i~ 

fancia misma de los pueblos. Siempre ha existido un grupo en-

condiciones de inferioridad al que se ha llamado "pobre" o m~ 

recedor de ayuda por parte de los dem6s: Las niños abandona--

dos, los locos, los enfermos crónicos, los ancianos, etc. 

Los intentos por solucionar un problema de carác-

ter sociol6gico tan antjguo como la humanidad, han provocado-

la creación de instituciones que por medio de su actuación --

aminoran dicho problema. De ahí que Bea im¡..ioi: ta11 Le comen :o::.:i.r -

este trabajo haciendo un breve recorrido por lo que ha sido -

a través de la historia, la creación de estns instituciones y 

sus implicaciones jurídicas. 

1.1 Desarrollo Histórico de la Fundación.-

Hay que destacar como uno de los aspectos más di_g: 

nos de admiración en la cultura Bizantina, el desarrollo al--

canzado por la beneficencia, fundada en el cristianismo, ale~ 

tada por la Iglesia y favorecida por los Emperadores, espe---

cialmente por Justiniano: El m~todo de hospitalizaci6n e in--

ternamiento conseguido a traVés de los albergues (xenones) , -

los establecimientos generales de caridad (ptochia), los hos

pitales (nosokomeia), los hogares de niños (Orphanotropheia)-

y de ancianos (gerontokomeia) , constituyen el verdadero pro--

greso social, que la época clásica desconocía. (1). 

(1) • Badenes Gas set, Ram6n: "Las fundaciones de Derecho Priv!_ 
do"; Barcelona; Ed. Acervo; 1977; p. 17. 
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Las fundaciones en el Derecho Romano, son consid!:_ 

radas como liberalidades (actos en que una persona se despre~ 

de de algo a favor de otra, sin esperar una contraprestaci6n} 

(2), bien en forma de disposición "mortis causa", sobre todo-

de fideicomiso, bien de donación, que no tienen un destinata

rio personal, sino que se encomienda a un fiduciario para be-

neficiar de manera permanente a pecson~s indeterminadas. Desde 

el siglo V, el derecho cristiano fomentó este tipo de liberal! 

dad para atender a fines ben~ficos {piae causae), corno hospit! 

les, orfanatos, asilos, etc.; o tambi~n cultuales, como monas-

terios, oratorios, etc. De hecho, estas fundaciones se integr~ 

ban en la personal.ldod J'.!?.·!'•1ica de la Iglesia y en su patrirno-

nio, que gozaba de privilegios, en utenci6n precisamenlc .::. 11.Ys 

fines de la pOblica utilidad a que servía; de este modo, a las 

mismas fundaciones se reconoció una cierta personalidad juríd! 

ca independiente de la del fiduciario a que se encoMendaban, -

actuada por sus propios representantes; sin embargo, no se al-

canza en derecho romana una construcci6n ju=fdica clara (3)~ 

Los precedentes de esta instituci6n deben buscarse 

sobre todo en las fundaciones sepulcrales paganas: en el ius -

sepulchri, que consiste en la facultad de enterrar cad~veres o 

sus ceniza~ en;;,;;.~ c:f'!~ultura (ius inferendi). Desde aproximad~ 

mente el año 100 d. C., se generaliza la costtunLr.: ~~ ~onstituir 

amplios recintos funerarios, en los que, aparte del mismo~ 

(2}. D'ors, Alvuro; "Derecho Privado Romano"; 4° edición; ParnplE 
na; EUNSA; 1981; p. 367. 

(3). D'ors, Alvaro~ Op. Cit. p. 396. 
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religiosus de la sepultura, se inclu~·en terrenos de cultivo 

circundantes (horti coharentes), cuyo rendimiento se destina -

al cuidado de la sepultura. Para evitar que estos recintos pa

saran al poder de herederos extraños, el que constituía el se

pulcro solfa reservar el ~ sepulchri a sus descendientes, li 

bertas y descendientes de sus lib~rtos, haci~ndoles fiducia--

rios perpetuos de los terrenos adjuntos con ptohibici6n de ena 

jenarlos, a la vez que establecía sanciones (inclu5o el comiso) 

para el caso de incumplimiento de la carga modal impuesta a la 

liberalidad: aparec.ía ~sta ya en fonna de donación, ya de fi-

deicomiso. 

hacían sin 

mucho miramiento de las categor!as jurídicas, pues no solfa -

intervenir en ellas el consejo del jurista, sino que se prese~ 

tan como man.ifestaciones precoces de derecho vulgar. En ellas, 

la traditio, la mancipatio fiduciaria, el legado, el fideicomi 

so, la carga modal, la prohibición de enajenar, laE execracio-

nes sacrales, cte., aparecen combinadas con bastante incongrue~ 

cia; en conjunto, la figura más acomodada era la de un fideico 

miso familiar, pero constituido muchas veces por acto~ 

vivos. 

ces con lcgüdos de c~~tidadcs de dinc~o suje~as al f ideícomiso 

de distribuir alimentos o monedas en los aniversarios del nat!!_ 

licio del difunto, con lo que se esperaba perpetuar la memoria 

popular. Otras fundaciones fueron surgiendo en formas varias,

con independencia de la constitución de un recinto sepulcral. 

Las fundaciones alimentarias de la ~poca. de Nerva

y Trajano, tienen carácter público y consiste~ en cr~ditos agr! 
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colas concedidos a propietarios particulares, con la carga de

destinar los intereses de las sumas prestadas al mantenimiento 

de niños y niñas pobres de las ciudades. Otro tipo de funda--

ci6n privada, consistía en dar un propietario su fundo a una -

ciudad y tomarlo de ella en arriendo para que la ciudad desti

nara la renta (vectigal}, a un determinado fin asistencial (4). 

En el derecho Germánico, surgen los Institutos 

Eclesiásticos, cuyos bienes son considerados como pertenecien

tes a Dios y a los santos. Toda Iglesia particular o capilla,

era propiedad del santo a que la instituci6n estaba consagrada 

y cuyas reliquias yacfan ba]o el alta.t:. Cm;.c. .:ld·:icrt~ H~1.1slP.r~ 

citado por Badenes Gasset, los germanos se figuraban concreta

mente la persona del santo como una persona f !sica que vive en 

el cielo, pero que influye sobre el destino de los hombres en

la tierra, ya premiando, ya intercediendo ante Dios, ya infli• 

giendo castigos. Así se explican las donaciones y las disposi

ciones mortis causa dirigidas a Dios y a los santos, cuyos bi~ 

nes, aunque en opini6n de Galante, citado por el mismo autor,

pasan a ser propiedad de la Iglesia o Bas!lica como persona j~ 

r1dica, la mayoría de los autores, basándose en documentos de

la Edad Media, eni::.ienden yuu l.:. p:::-ct;:i~-:!:?-=. ~':" ñPjñha al santo -

mismo. De este modo, los santos se convierten en propietarios, 

acreedores o deudores, y si bien estas personas celestiales t~ 

n!an sus representantes terrenos (el Papa, los Obispos, los 

(4}. D'ors, Alvaro, Op. Cit.; p. 396. 
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Abades, etc.) , ~stos eran considerados como <J.dministradores de 

bienes ajenos, siendo los religiosos que oficiaban en la Igle

sia y se reunían en el claustro, servidores del santo, sin que 

llegaran a ser considerados como propietürios. {5). 

An~loga concepci6n se aplica ~ las Fundaciones 

Pías, las cuales fueron considerada~ como Instituciones Ecle--

si&sticas. 

Hospitales y Asilos fueron dedicados a un santo. -

Tenían un altar de ~l y estaban bajo la dirección de personas

eclesi~sticas. El santo es el sujeto propietario de los bienes. 

El que quería fundar una institución comcn2abn p0:::

la cc~ztrucción material de la obra, luego la hacía funcionar

albergando en el la a los pobres y enfermos y por último la de

dicaba a un santo. 

Estas instituciones se consideraban como cosas, --

fragmentos de un patrimonio que del fundador pasaban a la pro

piedad del santo. T~mbién ~qu! existen administradores y repr~ 

sentantes de estos propietarios celestiales (previsores, proc~ 

radares, etc.), que obraban en nombre del santo del instituto-

(6). 

También en el derecho Germ~nico, durante la Edad -

Media, tir:-~.i~~ la. 1.,;uucepci6n de considerar corno sujetos de los

bienes de los hospitales, a los enfermos mismos, los cuales 

nombraban una cornisi6n para administrar la instituci6n. 

{5). BadenesGasset, Ram6n; Op. Cit.; p. 25. 

(6). Badenes Gasset, Ram6n; Op. Cit.; p. 26. 
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Hacia el siglo XII, las donaciones se hacran excl~ 

sivamente a las 6rdenes de los religiosos que debran dirigir -

el instituto. Esta forma de donación fiduciaria (7) sustituyó-

la antigua dedicación a las divinidades, pero provocó usurpa--

ciones por parte de los religiosos, ya que consideraban los --

bienes como cosa propia. A esto debemos añadir la destrucci6n-

de los antiguos títulos de fundaci6n por incendios y saqueos -

frecuentes en la época, al grado de reclama~ la atención del -

Concilio de Trente. 

Podemos concluir que el derecho Gerrn5nico no cono-

ci6 el concepto espiritual de la Institución (ente ideal como-

sujeto jur!dico), no ve mtis que el lado :naterial de l.:rn insti-

tuciones: el edificio que pertenece ~l santo al cual ha sido -

dedicado. 

Para el derecho can6nico, la Iglesia o Monasterio-

deben ser tratados como sujetos de derecho. Si bien, como ya -

apuntamos anteriormente, el concepto de instituto tuvo en pri~ 

cipio un carácter materialista, el derecho canónico espiritua-

liz6 esta idea sustituyendo a la materialidad de la iglesia, -

la fundación ideal, de tal forma que algunas veces también se-

menciona al santo como sujeto de los bienes eclesiásticos, pe-

ro ~sto es simplemente una metáfora, a diferencia de la postu-

(7). Para aclarar este término, debemos hacer menci6n de que -
estas donaciones· se hac.1'.an submodo, es decir, con una car 
ga a cumplir por parte del donatario. En un principio el~ 
hospital tira clonado al santo et fratribus ;;raedici ---
hospitalis. con el transcurso del t.tempo, acia el siglo
XII, se hac!a s6lo a las órdenes religiosas ad sustentarnen 
tum pauperurn vel infirmorum. 
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ra señalada anteriormente. El santo pasa a ser s6lamente el p~ 

trono de la Iglesia, la propiedad corresponde a un sujeto 

ideal. Al igual que en la iglesia particular, en los hospitales 

o refugios, se reconoce como sujeto de patrimonio al instituto 

como tal. El santo aparece como simple protector de los 6rga-

nos de administración y de los destinatarios. La facilidad de

su fundací6n, es la razón de que su número crezca hasta el pu~ 

to de que los particulares pueden hacer libremente fundaciones. 

Las donaciones de los fieles para los fines de caridad, hicie

ron que poco a poco surgieran numerosos ejemplos de las llama

das ~ piae (Instituciones constituidas por masas patrimo

niales que lv:i funUü.JVrt:::b J~slind.n á c:1.lgund oUra de misericor-

día). 

A través de los Glosadores y los Canonistas, pasa

el derecho antiguo a la civilización medieval, juntándose en -

un solo cauce el derecho romano y el derecho gerrn§.nico. "Las -

corrientes romanista y germ~nica - escribe Eijo Garay, citado

por Badenes - / se confunden; las f6rmulas jurídicas romanas -

prevalecen y se adaptan a los hechos germánicos con dificultad 

y aún con contradicciones a veces; la adaptación tiene que ha-

de la persona colecti·.7 w. se conserva, pero vnciada en 1;i.olde. mSs 

amplio, más rico y fecundo; y si bien en lo que mira al derecho 

Eclesiástico, conserva el carácter autoritario, no por inspir~ 

ci6n del derecho romano, sino por la propia naturaleza de la Igl~ 

sia, en lo que toca a la sociedad civil, conquista la libertad 
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y espontaneidad natural oprimida antes por el cesarismo pagano. 

Es la forma jux:!.dica antigua con contenido nuevo". 

Para los Glosadores como anteriormente para los j~ 

ristas romanos, el problema no era el patrimonio de la~

~o colleqium, sino su autonomía, es decir su capacidad -

normativa y jurisdiccional¡ se trataba de organizaciones huma

nas capaces de dotarse a s1 mismas de su propio ordenamiento y 

conseguir, por sus propios medios, la realizaci6n de sus normas 

o estatutos. 

Los Canonistas, haciendo propios los resultados de 

la jurisprudencia roman1stica, transforman el concepto de cor

poraci6n plasrn~ndose en un sello institucional. Concib~n l.J.:: -

corporacionas\como unidades institucionales, como entes creados 

por una voluntad autoritaria que es base y origen de su perso

nalidad. Este concepto institucional sirve para construir to-

das las fundaciones pías. Introduce el principio de un ente -

ideal implantado por un superior cerne sujeto jur1dico, al cual 

se contraponen los miembros de la asociación o los investidos

con cargos como representantes, pero no llegaron a considerar

estos corpora como sujetos privados; su intente consistia en -

~Oscribir un patrimonio a una persona pnblica. 

La teoria de los canonistas fu~ ace~La~~ ~~~ lnq -

escritores posteriores, que llegan a hacer combinaciones con -

la doctrina de los glosadores. 

En los siglos posteLiorcs l~ teoria va decayendo;-
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el movimiento de los estudios se detiene y entramos en un per!~ 

do de estancamiento en el que la doctrina r.ada aporta ni cons-

truye. 

La recepci6n de los derechos Romano y Can6nico, pr2 

duce una ~poca de esplendor en la literatura jurídica española. 

Se construye una teor!a de las disposiciones ad p!as causas, -

afirmada en las bases canónicas, en normas romanas y en algunas 

leyes españolas tendentes a despertar los sentimientos de cari

dad, arraigados en la conciencia social. 

Esta teor:t~ recogid.-=i.. por l~~ jt?ri::.t.J..:; t::!:ipañoles de-

los siglos XVI y XVII, se aplica especialmente a las herencias

pro anima, que son continuación de la pr~ctica medieval. 

Este antiguo derecho español, adndt.ía que el testa

mento, adem~s de las disposiciones a 61 inherentes (institución 

de herederos, legatarios, albaceas, sustituciones, etc.), podía 

contener inGtituciones de cualquier clase de fundaciones. La -

dispos:.i.ción testamentaria que erige la fundaci6n, en lo que se

relaciona a la asignaci6n de bienes como dotaci6n de la misma,

no se encauza por la vfa de la institución de heredero o legat!!, 

rio, sino que el testador manda u ordena que sP r:- 1.!...~¡:-l.:::. ::;u últi

ma voluntad, que se concreta a destinar directamente aquellos -

bienes, para que sus rentas se apliquen a la consecuci6n del-~ 

fin de.!_a fundación que deja instituida. Lo mismo ocurre en el -

negocio fundacional ~ vivos. El fundador, en el mismo acto, 

erige l.:i funUcición y dispone de: los bienes que le asigna como -

dote (8). 

(B). Badenes Gasset, Ram6n: Op. Cit. p. 28-34. 
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1.2.- La Beneficencia en el Derecho Mexicano.-

Toca ahora hacer una reseña, de lo que ha sido la

beneficencia en nuestro país a trav~s de su historia. Cierto es 

que sería muy dificil hacer una historia de la beneficencia en

México. Por lo tanto, nos vamos a concretar a una reseña relati 

va principalmente al Distrito Federal, haciendo una divisi6n -

fundamental: La beneficencia pública y la beneficencia privada. 

1.2.1.- La Beneficencia POblica.-

La conquista arrojó a la masa indígena a una espa~ 

tosa rniserta; el campo era propicio para que los misioneros fun 

daran escuelas y se dedicaran a aliviar la miseria. 

La beneficencia y la instrucción en la Nueva Espa

ña fueron atendidas casi exclusivamente por la iniciativa de la 

Iglesia y de los particulares; las autoridades favorecían y fo

mentaban esta iniciativa, pero generalmente no interven!a en -

forma directa sino en casos especiales, corno en los de calamid~ 

des pl\blicas. 

Las primeras instituciones bcn~ficas fueron: 

El Hospital de la Inmaculada Concepción y JesQs 

Nazareno, fundado por Cortés; el Hospital del Amor de Dios, para 

sif.il!ticos, creado por Z:..:..-n:!rra')a.; el Hospital de la Santísi

ma,para dementes; y el Hospital Real de los Naturales, único -

en su gt;nero y que fu~ suprimido por la Regencia de 1822 a ca~ 



- 11 -

sa de la abolici6n de la diferencia de clases. Posteriormente, 

el doctor D. Pedro L6pez fund6 el Hospital de San L~zaro, para

leprosos1 y D. Bernardino Alvarez, la orden hospitalaria de San 

Hip6lito1 que dedic6 a hacer el bien en todas sus formas. 

Durante el siglo XVII se fundaron las siguientes -

instituciones: el Hospital del Esp1ritu Santo, el de Beth----

Lemitas, el Colegio San Miguel de Belém y el Hospital del Div.!, 

no Salvado~ para mujeres dementes. El siglo XVIII fue fecundo

en fundaciones, como resultado de la estabilidad gue ya er.tcn

ces tenía lá-sociedad. Bn la segunda mitad de este siglo fue--

ron fundados ademá::; 1;l Colegio C.c !a~ Vizc~fnas y el Hospital-

de Terceros, la Casa de Cuna, el Monte de Piedad, el Hospital

de San Andr~s y el Hospicio de los pobres. Estas instituciones 

constituyeron por si mismas un plan general casi completo de -

beneficencia. Podemos hablar de que la mayor parte de las ins

tituciones de los siglos XVI, XVII y XVIII inspiradas en sent! 

mientas de caridad y filantrop:l.a, fueron recibidas por el Méx.!_ 

co Independiente y fueron su base para el importante servicio

de la Asistencia Pública. 

Deben agregarse algunas instituciones de menor im-

porcancid a las .'.i:.:c ::;e le!? r:l~h~ r.terto aspecto de caridad, 

siendo sujeto primordial la educaci6n. Entre ellas el Colegio

de Inditas y el Convento de la Enseñanza. 

Carlos III y Carlos IV sostuvieron una serie de -

guerras muy costosas y como consecuencia de ello se vieron en

la necesidad de pedir préstamos forzosos a la Iglesia, que en

la Nueva España era la entidad más rica. Esta situaci6n afect6 

directamente a la administraci6n de la casi totalidad de los -
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establecimientos ben€ficos, los cuales sufrieron fuertes p~rd_!. 

das. 

En 1820, las Cortes Españolas decretaron la extin-

ci6n de las órdenes hospitalarias y se acordó que el Ayuntamie~ 

to de la Ciudad de M¿xico tomara a su cargo todas las casas de 

beneficencia que esas órdenes administraban. Hasta esa fecha, la 

autoridad no había tenido a su cargo sino la asistencia corno -

servicio de policía. 

Desde 1821, la situación iba a cambiar. La benefi--

cencia comienza a ser considerada como una rama de la adtninis-

tración civil, aunque por lo pronto todavía quedasen establee! 

mientas en manos eclesiSsticas. Al hacerse cargo de los esta-

blecimientos de las órdenes religiosas, el Ayuntamiento se en

contraba en una aflictiva situaci6n. Como no todos los establ~ 

cimientos habfan sido puestos inmcdi~tamente bajo la vigilan

cia del Ayuntamiento, en Diciembre de 1821, la Junta Pro\1isio

nal Gubernativa orden6 que el Ayuntamiento fuera puesto en po

sesión de los bienes de los Hospitales; pero ni los recibi6 t~ 

dos, ni su posesi6n fué duradera. Las ingentes necesidades de -

los gobiernos hicieron exigir a las instituciones beuGfic.:;,..::; 

préstamos forzosos, que muy pocas veces fueron pagados. En 

182& la Casa de Cuna se vi6 en la necesidad de ser clausurada

al igual que otras instituciones. 

En 1643, el Gobi.ernu perw.:.ti6 .::-J establecimiento de 

las Hermanas de la Caridad para encargarles las casas de bene

ficencia. En 184~ se les concedieron diversas franquicias y -

excenciones. Merced a varias donaciones, llegaron a poseer bie

nes de consideraci6n. En virtud de las Leyes de Reforma ( 1859), 
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que prohibie::-on toda clase de Ordenes Monásticas, tuvieron que 

salir del pa:í.s. Durante la adrninistraci6n de las Hermanas de la 

Caridad, las casas de Beneficencia estuvieron mejor atendidas

que anteriormente. No hab1a en aquella €poca unid~d en la ad--

ministraci6n de la Beneficencia. El Gobierno ejercía la vigi--

lancia sobre todas las instituciones por medio de la Secretaria 

de Gobernación, pero debido a los transtornos y luchas, no se-

les di6 la importancia debida y estuvieron abandonadas, al 

igual que otras ramas de la administraci6n (9). 

Tal era la situaci6n, cuando se llegó la época de-

la Reforma. El 25 de junio de 1B5b se Ui~tó l~ L~y <le Desamor-

tizaci6n, con el objeto de poner en circulación los bienes de-

"manos muertas", término con el que se aludí.a a los bienes pe!: 

tenecientes a las corporaciones, en especial eclesiásticas. La 

desamortización quiso que las propiedades inmuebles que se en-

centraban en esta sit~~ci6n, se adjudicaran a los arrendatarios 

o en su caso a los denunciantes, los que debían reconocer su -

valor a las corporaciones propietarias, transform5ndose as!, -

en capitales cuyos productos debían seguir destinados a los --

mismos fines que los inmuebles adjudicados. 

Fué tradiciona.l en la ~; ... e;~.:: E~r,,;;~ durante la Col~ 

nia el que las instituciones de ~e~eficencia y enseñanza tuvi~ 

ran un patrimonio propio que comprendí.a tanto los bienes dest_!. 

nades directamente al objeto de su servicio, como les necesa--

(9). Velasco, Gustavo, R: ".:ii.puntes de Derecho Admir.istrativo 11
; 

E.L.D.: Ed. Mimeogr§fica, spi. 
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rios para su sostenimiento. 

Los bienes de la beneficencia estaban constituidos 

por fincas rústicas y urbanas, y capitales impuestos sobre 

unas y otras o sobre rentas públicas y privadas de diversas 

clases, y generalmente se confundían, indebidamente, con los -

bienes de la Iglesia, por ser ésta la que administraba casi t~ 

das las fundaciones. 

Lo anterior, explica lo mucho que se ha hablado de

los cuantiosos bienes acumulados por la Iglesia en la ~poca; -

sin embargo, podemos afirmar que mientras más cuantiosos hayan 

sido, mayor ser§ la honra de la Iglesia y la responsabilidad -

de los autores de la desamortizaci6n primero y de la nacional~ 

zaci6n de bienes eclesieisticos Ütati!.JU~5, ·¡:-.. ':]'.!e ln ririmcra con-

sus bienes sosten1a la beneficencia y la instrucci6n, propor-

cionaba habitaciones y tierras para el cultivo por rentas m6di 

cas y era el :banco universal que refaccionaba al 5% a mineros, 

agricultores y comerciantes, mientras· que los segundos dilapi

daron toda esta rlqueza en favor de unos cuantos pol1ticos y -

especuladores, acabando con la mayor parte de las instituciones 

de benefi~encia e instrucci6n, y crearon, en buena parte, el -

problema agrario de 1910, ocasionando el despojo de los pueblos 

de indios y la adjudicaci6n de latifundios a propietarios sin

escrG.pulos que explotaban a ,:;;...:..;; ¡:;::::::;e!:. 

La Ley de Desar.,ortiz.:i.ci6n generalizó sus efectos -

a los bienes de la beneficencia e instrucción (que aunque adrni 

nistrados por la Iglesia eran distintos de lo~ bienes propia-

menta cclc~i!?stJcos\, a los Ayuntamientos y, en general, a los 

de '1 todo establecimiento o fundación que tenga el car§cter de-
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duraci6n perpetua o indefinida" (Art. 3Q) {10}. 

Es cierto que la desamortizaci6n s¿lo tend!a a 

transformar en capitales los inmuebles desamortizados, dedica~ 

do dichos capitales a los mismos fines a que los inmuebles -

se destinaron, pero la sola transformación result.J.ba tan oner2 

sa para los arrendatarios beneficiados, que por su falta de 

recursos económicos, ).' taroblé.n por consideraciones morales, P.2 

cos se aprovecharon, benefici~ndose s61o los denunciantes, con 

perjuicio de las corporaciones propietarias, que en el mejor -

de los :::.:l.~o::s perdfan buena parte del valor de sus fincas, aun-

que de hecho se perdieron casi todas. 

Tres años después de la Ley de Oesarnortizaci6n, el 

12 de Julio de 1859, se decret6 la de Nacionalizaci6n de Bie--

nes de Iglesia, Ley que declar6 dentro del dominio de la Na---

ci6n todos los que venían administrando el Clero secnlar y re-

gular, cualquiera que fuera su naturaleza y 11 la aplicación que 

hayan tenido", estando por consiguiente incluidos en la Nacio-

nalizaci6n los bienes de beneficencia. Sin embargo, por circu-

lar del 10 de Septiembre de 1859, y por decreto de 2 de Febre-

10~ ~stahlecimientos de benef icen--

cia deberían conservar l~s bienes de su propiedad desamortizá~ 

dolos. Al mismo tiempo se seculariz6 la beneficencia, a cuyo -

fin quedaron desde luego las institucicncs relativas bajo la -

dependencia del Gobierno de lü Unión en la capital, y bajo la-

de los Gobernadores en los Estados, quienes debían cuidar de su 

(10) w Landerreche Obreg6n_, Juan¡ "La capacidad de las Instituci2 
nes de beneficencia y enseñanza para adquirir inmuebles 11

: 

"JUS"; Tomo X, No. 57. Abr. D 53; p. 404. 
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conservaci6n y mejoramiento; poco después, la Ley de 5 de Febr~ 

ro de 1861, reiteró el principio de la Secularización, y orden6, 

en su Artículo 76, que la mitad de los productos de los remates 

de los conventos de monjas suprimidos, se destinaría a la capi

talizaci6n de pensiones de viudas y hu~rf~nos y lu otra mitad -

al fomento de la instrucción pública y establecimientos de car! 

dad. Como complemento, el 28 Je Febrero de )861, se estableci6-

la Direcci6n General de Fondos de la Beneficencia P6blica (Con

exclusi6n de los establecimientos de instrucci6n) y el 3 de 

Abril del mismo año, se resolvi6 que los inmuebles de la Benef!_ 

cencia no eran denunciables, ni redimibles los capitales que -

les perter.ccfan. Esta dirección de Beneficencia, dependía prim~ 

ro del Ministerio de Gobernación y después del Ayuntamiento, S!:: 

g!in decreto de 30 de ;,gesto de 1662. ( 11) • 

Como podemos observar, hasta la Reforma no poderoos

hablar propiamente de una beneficencia pública. Existían algu-

nos establecimientos sostenidos por el poder público, pero se -

trataba de casos excepcionales y no existía una organización de 

conjunto en materia de asistencia, ya que no se pensaba que la

imputaci6n de ~sta, fuera responsabilidad de un organismo espe

cial. Incluso, tratándose de la beneficencia privada, no habia

un sistema organizaoo pcl.La -..;i9'il.:.::- 5•.1 ;ir.t:ividad, ésta sólo se -

hacia a través del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiást!_ 

cos. El primer paso que se di6 para convertir en pública la be

neficencia, fué el decreto de las Cortes Españolas en 1820 que

ya mencic~a~os. Después vinieron las Leyes de Reforma que cam--

(11). Landerrechc Obregón, Juan: Op. Cit. p. 406. 
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biaron profundamente la situaciór:, :!.Unqu>? !=iu acci6n en materia 

de beneficencia, fue más bien accidental que deliberada. 

Esta situaci6n podrá no haber sido la general de--

los establecimientos secularizados, pero lo que es un hecho i~ 

discutible, es que al secularizarse, mucho perdió la benef ice!!_ 

cia, no s6lo en bienes, sino en organización y eficacia, en m~ 

ralidad y en sentido espontáneo y verdaderamente humano de la-

caridad (12). 

La guerra de intervenci6n y el Imperio fueron un -

paréntesis. La obra irr.pcrial fue casi nula y no dej6 más hue--

llas que la fundación de algunos establecimientos; no obstante, 

se ~lcan26 un cierto orden, ya que el Imperio tenfa dinero y -

pagaba a los empleados públicos con regularidad~ Entre estos -

establecimientos fundados en €sta ¿poca, la emper~triz fund6 -

una casa de maternidad. 

Debemos mencionar que por decreto de 10 de Abril -

de 1665, fu~ c=ead~ el consejo General de Beneficencia. Se co~ 

puso de unas 10 personas bajo la presidencia de la Emperatriz-

Carlota, y como su nombre lo indica, se ocupó en proteger los-

establecimientos de beneficencia, cumpliendo con su deber en -

forma satisfactoria. (13). 

guna innovación funda1nent.a.l ~· se procur6 que los bienes destin~ 

(12). Landerreche Obregón, Juan: Op. Cit. p. 409. 

{ 13) • S. V. "Beneficencia", en Diccionario PorrG.a Historia, Bio 
grafía y Geografía <lt: :.:~:.:ica: 4° F<lici6n, M~xico, Ed. -= 
Porrfia, S.A., 1976. 
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dos a la beneficencia no fueran enajenados. 

Al suprimirse la Dirección General de Fondos de la 

Beneficencia Pública, lu beneficencia qued6 de nuevo en manos

del Ayuntamiento desorganizfuidose por completo, ya que no se -

le prestaba la atenci6n debida. Esta desorganizaci6n lleg6 a -

tal grado, que adquiri6 proporciones políticas y la Revoluci6n

de Tuxtepec prometió mejorar los establecimientos de benefice~ 

cia, cosa que el General Dfaz buscó c~~plir. 

Uno de sus primeros w.ctos, fué restablecer a la Di 

recci6n Gener~l de Fondos de la Beneficencia ?ública el 23 de

Enero de 1877. Siendo Presidente de la misma el Ministro de G2 

bernaci6n y el Vicepresidente era el Presidente del Ayuntamie~ 

to, los demás componentes eran los directores de los establee! 

mientes ben~ficos. Oepend!a de La Secretaria de Gobernaci6n, -

pero a los directores los nombraba el Ayuntamiento. 

Por otra circular de 30 de Diciembre de 1879, se -

modificó la integraci6n de la Junta, reduci~ndose la interven

ción del Ayuntamiento. Ahora se compuso de un director general 

y 3 directores honorarios, además de los directores de los es

tablecimientos. Los cuatro primeros los nombraba Gobernación,

y los demás eran nombrados por el Ayuntamiento, La organiza--

ci6n definitiva bajo el r~gimen del General D!az, fu~ estable

cida por un nuevo reglamento de Beneficencia Pública en el Di~ 

trito Federal, de 1° de Agosto 1881. Por medio de éste, los e~ 

tablecimientos de beneficencia se pusieron al cuidado directo

de la Secretaría de Gobernaci6n, por conducto de una sección que 

se llamaba Beneficencia, haci~ndose cesar toda intervención 

del Ayuntamiento. 
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Otra Ley de 3 de Mayo de 1905, rcfe:?:"ent.:e a los ga_:! 

tos de la Beneficencia Pública y de la administraci6n de sus -

bienes, puso a cargo de la Tesorerfa de la Federación el con-

trol de dichas instituciones, pero en vez de que recibiera in~ 

trucciones de la secretaría de Hacienda, fué a la de Goberna-

ci6n a la que le encomend6 dictar los reglamentos y acuerdos -

bajo los cuales debia llevarse la administración. Elev6 de ca

tegoría a la Sección de Asistencia al darle el nombre de Dires 

ci6n General de Beneficencia~ Esta LeY dispuso que los inrnue-

bles que pod1a poseer la Beneficencia no podían ser vendidos,

enajenados o destinados a otro objeto que no fuera ben~fico, -

sino mediante los requisitos que señala la Ley para los Bienes 

de la Federaci6n de 18 de Diciembre de 1902. 

El reglamento de 1881, fué derogdi.1.0 p..-:.r c!::."C de --

1914, cuya duración en vigor fué de unos cuantos d!as. 

Durante la época de lucha revolucionaria que si--

gui6, el ramo de la beneficen~in ~o se atendi6 para nada. No -

se vuelve a encontrar otra disposici6n referente sino hasta la 

Ley de Orgar.ización Polft·i.cn para el Distrito Federal y Terri

torios del 13 de Abril de 1917. Dicha Ley encomienda la benef.f_ 

cencia al Gobierno del Distrito Federal directamente, ordenan

do que fuera atendida por una junta compuesta del Gobernador,

el Director General de Beneficencia, el Abogado Consulto~ y los 

Directores de los establecl.mieu.Luo. 

En cuanto a la organizació1: de la beneficencia en

los Territorios Federales, qued6 a cargo de los establecimien

tos mismos. Se volvi6 pues, un tanto u la organización anterior 

a la Revoluci~r. .:!e '!"..!:-:tep<:>c, Otra vez esta medida no di6 resu,!. 
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tados, la beneficencia decay6 en ~anos del Gobierno del Distr! 

to Federal. 

Para remediar lo anterior, se dict6 un acuerdo pr~ 

sidenci~l el 10 de Agosto de 1920, por el cual se ordenó pasara 

la beneficencia a ser atendida por las Secretarias de Goberna-

ci6n y de Hacíenda. 

Por otro decreto de 7 de Julio de 1920, se establ~ 

ci6 la Loteria Nacional, suprimida por carranza. en 1915, y se -

order.6 que en adelante sería una fuente de ingresos para la Ee

nef icencia Ptiblica (antes sus J...ngre.s~s eran del Erario Federal) 

(14). 

;...sí, en forma. m~s bien precaL'la., ::c-nt:inú~ Ja vida

de la Deneficencia Pablica, unas veces dependiente de la Secre

taria de Gobernaci6n y otras de las autoridades de la Ciudad de 

M€xíco, empeorando su situaci6n por los trastornos revoluciona

rios. 

Fué hast.:i. la reorganizaci6n de la Lotería Nacional 

que se inició, como ya indicamos, hacia 1920, cuando se di6 nu.5:. 

va impulso a este importante servicio, aunque perdiendo general 

mente el carácter de espontánea caridad y apoyo moral dírecto -

que constituye el más apreciable elemento de la Beneficencia o

.Asistencia~ 

(14). Velasco, Gustavo, R; Op. Cit~ 
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1.2.2.- La neneficencia Privada.-

Si bien es cierto que la beneficencia es una de -

las actividades que desarrolla la Administración PGblica para -

satisfacer el derecho de los desvalidos, otorg~ndoles atenci6n

econ6mica, social, m6dica o cualquier otra que signifique su -

integraci6n a la sociedad, tambi~n debemos afirmar que la bene

ficencia, as! como otras ramas de la Administración, requieren

indispensablemente la colaboraci6n de la iniciativa privada pa

ra cumplimentar sus objetivos, dada la imposibilidad del tstado 

para atenderlas en toda su amplitud. 

Segdn se desprende de la relación histórica que h~ 

mos hecho, podemos af irrnar que la beneficencia comenzó por se-

sas, encomendaron la administración de bienes destinados para -

la beneficencia a las diversas órdenes religiosas, l1asta que -

con el paso del tiempo y debido a las leyes de Desarnortizaci6n

y Nacionalizaci6n de los bienes de la Iglesia, que mermaron CO!!_ 

siderablernente su patrimonio, la beneficencia se convirtió, 

casi sin excepción, en pública. 

De las obras de beneficencia privada, s6lo unas -

cuantas subsistieron: El Hospital de Jesús Nazareno, fundado en 

1521 por el conquistador Hern6n Cortés; el Colegio de la Paz, -

vascos en 1766: el Nacional Monte de Piedad, fundado en 1775 

p:>r Don Pedro Romero de Terreros y las Escuelas Rico, insti tui

das en 1837 por Don José liaría Rico. Sin embargo, si estos est!!:_ 

blecimientos estuvieron a salvo de las denuncias sobre sus cap! 

tales y bienes, fueron los estudios que se hicieron para -
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rechazar tales denuncias, los que pusieron de manifiesto la 

necesidad de organizar jurídicamente la beneficencia privada. 

Por dos circulares, la primera de 22 de diciembre

de 1884 y la segunda de 6 de abril de 1885, la Secretaría de -

Hacienda resolvi6 que eran inadmisibles las denuncias sobre -

legados piadosos de adrninistraci6n particular y fij6 los rtnicos 

casos en que eran nacionalizables los bienes del Clero a una -

obra benéfica. Por otra circular de 1° de septiembre de 1885,

se nombra a un abogado defensor de la beneficencia y se le 

encomienda la vigilancia y el exacto cumplimiento de las disp~ 

siciones testamentarias con fines filantr6picos. 

Con estas medidas, apenas y se daban los primeros

pasos para remover.los obstáculos que impedfan que de nuevo se 

mostrara la filantrop!a de los particulares. Podemos reducir,

junto con el maestro Gustavo R. Velasco, a tres los principa-

les obstáculos que se tenían que salvar: 

1} La falta de personalidad jurídica de las funda

ciones y asociaciones, lo que daba por consecuencia que las -

particulares no pudieran dejarles sus bienes. 

2) La falta de organizaci6n para vigilar que se -

cumpliera la voluntad del fundador. 

3) La falta de capacidad legal para adquirir y ad

ministrar los bienes raíces necesarios para su sostenimiento.-

(15). 

El Congreso de la Unión, por decret~ de 27 de Mayo 

(15). Velasco, Gustavo R. Op. Cit. 
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de 1899, concedi6 al Ejecutivo facultades extraordinarias para 

expedir una Ley de Beneficencia Privnda, que fut1 promulgada el 

7 de Noviembre del mismo año. La Comisi6n que se design6 por -

el Jefe del Poder Ejecutivo, al elaborar el proyecto de ley, -

tuvo en consideraci6n la experiencia ocurrida en Francia y en

España, países en los cuales se hab1a presentado antes el pro

blema con caracteres similares al nuestro y en los que fué re

suelto en forma satisfactoria. 

Esta ley fué reglamentada el 25 del mismo mes y 

año, y junto con la Reforma Constitucional de 14 de Hayo de 

1901, por la que sA a<lf<'if'Jn6 -::!l ~rt!culc 2~, pc1·rr,.1tiendo pus~er 

y administrar bienes inmuebles a las asociaciones y fundaciones 

y declarándolas suceptibles de derechos y obligaciones, haci~~ 

delas verdaderas personas morales, lograron hacer desaparecer

lcs obstáculos mencionados anteriormente. 

Para adquirir la personalidad moral, era necesario 

que se llenaran los requisitos prevenidos por la ley. En cuan

to a la vigilancia, la le~l, como primer paso que era y dentro

de la finalidad de procurar que los particulares establecieran 

instituciones de beneficencia, fu~ muy cauta, dejando a los p~ 

tronos particulares facultades nrimini!'lf-t""!ti,.'"!~ !!'!u~· ~!'r.p!.i::.::. 

Est5 ley establece la Junta de Beneficencia Priva

da, la cual esttlr!a integrada por tres personas, quienes ten-

dr!an las facul~3des de inspección y revisi6n de la contabilidad 

de las diferent~3 instituciones. 

La s~gunda Ley en materia de beneficencia privada, 

es de 23 de Agosto de 1904, la cual fu~ muy parecida a la ant~ 

rior. Se reglamt~t6 hasta el 5 de Julio de 1918, por ~o cual -
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estuvo vigent~ el Reglamento de la Ley anterior hasta esa fe

cha. 

La principal innovaci6n, consisti6 en la necesid~d 

del decreto para conferir a las asociaciones o fundaciones la

persona lidad jurídica (Art. 7); en el reconocimiento de capac! 

dad para la admin1straci6n de los edificios destinados directa 

o indirectamente a su objeto, y además de los biene::; inmuebles 

y capitales necesarios para su sostenimiento (Art •. 9}; y en la 

obligación impuesta a les patrones de rendir anualmente a la -

Junta de Beneficencia Privada las noticiaJ cst3~fsticas esta-

blecidas por la misma ley {Arta 35). 

Esta ley parec..:i.6 o.:'.!~¡;t.=11· :.m sistema distinto a la

anterior. Optó por un sistema intervencionista de no permitir

la existencia de Instituciones de Beneficencia Privada que no

estuvieran sujetas a la vigilancia de la Junta, pero hizo inú

til su propósito al omitir los medios de que ésta pudiera va-

lerse par~ irepedirlo. 

La tercera Ley en materia de beneficencia privada, 

es de 26 de enero de 1926 y ha sido la más extensa, pues cons

ta de 214 artículos (16). Esta ley fué redactada por el Ejecu

ti,·'º Federal, en raz6n de que por decreto de 7 de enero de 1926, 

el Congreso de la Uni6n lo autoriz6 para que, U~r.t.:::-::: d-::-1 t~rm~ 

no de dos meses, reformara la Ley de Beneficenci.:?. Pri~.rada para 

el Distrito y Territorios Federales de 23 de agosto de 1904ª 

{16). Las anteriores leyes habían tenido 63 y 64 .J.rtfc\llos. 



Esta ley conserva fundamentalmente el sistema de -

las anteriores; los cambios que introdujo son secundarios, con

excepci6n de que las facultades de vigilancia de la Junta de 

Beneficencia se amplían cónsiderablemente, y guo en cuanto a 

los patrones que administran las instituciones benéficas, se 

exigen ciertos requisitos para serlo, y se señnlan impedimentos, 

oblig.:icioncs y causas de remoción de los mismos. 

En cuanto a la administraci6n de las instituciones, 

se restri:i":e considerablemente, previniendo que sólo se pod1a -

emplear los productos y rentas erl los gastos ordinarios, y para 

hacer gastos extraordinarios, no basta la intervención de los -

patrones, sino que e::; o.c:::es-11·ia la outorizaci6n de la Secreta-

ria de Gobernación, así.mismo se establecen otras restricciones

ª sus facultades administrativas. 

se amplían y precisan los elementos que debe cent~ 

ner el informe anual que deben rendir las diferentes instituci9_ 

nes por medio de sus patronatos y se establece la obligación de 

rendirlos también mensualmente, así como de envii:!r copias de 

los contratos que se celebren. Por otro lado se faculta a la 

Junta de Beneficencia para practicar inspecciones en cualquier

momento y se reglamenta la forma en que deb1a llevarse la cont~ 

bilidad, 

Un aspecto importante, es que se precisa más el 

concepto de "actos de beneficencia", el cual era definído por 

las anteriores leyes como "aquellos que se ejecutan con un fin

hurnoni~::?.rjo y con fondos particulares", agreg~ndose en esta nu~ 

va ley que los beneficiarios sean indeterrnindUo:;;, es decir, 
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que no debía de tomarse como un acto de bcnef icencia un legado 

que se deja a una persona indigente determinada. 

La cuarta Ley, se di6 el 23 de mayo de 1933, y en

ella es todav!a más notable que en la anterior el cambio funda 

mental que parece haber sufrido la finalidad de las disposici~ 

nes sobre beneficencia. En tan to que la ley de 1899 se propo-

n!a 11 fomentar por cuantos medios est~n al alcance del Gobierno 

los sentimientos generosos de los particulares y hacerlos pro

ducir abundantes frutos bajo el amparo de una legislación pro

\ridente y previsora", dando amplias fac>Jltades jurídicas, en -

la exposici6n de motivos de la Ley de 1933, la preocupación -

del Ejecutivo parece haber sido muy distinta. Las palabras que 

usa con más frecuencia, son las de "intervención", "vigilan--

cia", "control", cambiando radicalmente en cuanto a las amplias 

facultades concedidas a las Instituciones Ben€ficas (17). 

Esta ley considera a la beneficencia privada ya no 

como la pr~ctica de una virtud colectiva en que la piedad sea

el m6vil, sino como la observaci6n de una obligaci6n social en 

que la previsi6n sea la fuente y en que la unidad general sea-

el iin; qu.; id Leü.cf.!.~c::::i.:: d.~b~ 01'.'9~ni 7.ñrse en Servicio Ptlbl~. 

co, debiendo ser destinados sus servicios a categorías de per

sonas que las leyes y los reglamentos determinen, de modo que

cualquiera que reúna los requisitos que estas leyes exijan, r~ 

ciba del legislador un derecho a la asistencia; debiendo exis-

(17). Velasco, Gustavo1 R. Op. Cit. 
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tir un organismo que funcione jurisdiccionalmente para sancio-

nar en forma pr&ctica ese derecho, a base de un control eficie~ 

te de los fondos donados por los benefactores. Las fundaciones 

creadas o por crear, debían funcionar con absoluta independen-

cia, pero sujetas a una vigilancia eficaz, que asegurara un --

control efectivo del Estado, por medio de la Junta de Benefi\-

cencia Privada, sobre el gasto de los productos que aqu~llas -

recibieran, en los fines para los cuales habf:in sido constituf 

das y sobre la administraci6n eficiente de los capitales que -

~os benefactores les hubié~~n d~~~d0 (18). 

La quinta Ley es de 2 de enero de 1943, y es la --

que actualmente rige todo lo relacionado con la Asistencia Pri 

vada en el Distrito Federal. Su nombre original fué "Ley de --

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territ~ 

rios Federales", y fué reformada. poi: el a!"tfculo 49 del oecre-

to publicado en el Diario Oficial de 23 de diciembre de 1974,-

para quedar como "Ley de Instituciones de Asistencia Privada--

para el Distrito Federal" (19). 

{ 18) • Tapia1 José M.; "Memoria que contiene la actuación de la
Junta de Asistencia Privada en el D.F.: México, Ed. Cul
tura, 1934: p. 32. 

(19). A efecto de que el lector pueda ampliar lo relacionado -
al aspecto histórico podemos mencionar las siguientes -
obras: 

- Badenes Gasset, Ram6n; "Las fundacione's de dere-
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cho privado"; Barcelona, Ed. Acervo; 1977. 

- Lamas, Adolfo; "Seguridad Social en la Nueva Es

paña: Instituto de Investigaciones Sociales: 

UNAM: M~xico: 1964. 

- Alessio Robles, Miguel; "La Filantropia en Méxi

co'1 ¡ México: Botas; 1944. 

- Peza 1 Juan de Dios; "La Beneficencia en México";

Francisco D1az de Le6n: M€xico. 

- Velasco, Gustavo R; 11 Apuntes de Derecho Adminis

trativo11; Escuela Libre de Darc::hc; ~d. mimeogr! 

fica, s.p.i. 
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2.- Disposiciones Generales.-

Para poder determinar la fisonomía de una Instit~ 

ci6n, se debe comenzar por estudiar sus antecedentes hist6ri-

cos y legislativos y de ahí pasar a estudiar el texto de la -

Ley (l). 

En base a lo que hemos venido señalando durante -

el desarrollo del trabajo, podemos mencionar ya algunas ideas 

generales sobre las características del objeto que nos ocupa-

y luego comenzar a hacer su antilisis .. 

Las Instituciones de Asistencia Privada U~bcn re-

gir su vida por sus propios reglamentos, as! como satisfacer-

sus necesidades con sus propios recursos y funcio~ar bajo la-

direcci6n de sus fundadores, representantes o sostenedores. -

La acci6n del Poder Público sobre ellas, es necesaria y posi-

tiva, pe~o debe limitarse a velar por que en el desarrolla de 

sus actividades se observen las normas de policía y la reali

zación de la voluntad de su fundador evitando que se desvíen-

sus recursos {2). 

( 1) ,, Serra Rojas, Andrés: "Derecho Administrativo" Coctrina,
legislaci6n y Jurisprudencia; D~cimo Segunda Edici6n; 
Tamo I; M~xico: Ed,, Porrüa, S.A.: 1983. 

(2). Tapia, José M.; "Memoria que consigna la actuaci6n de la 
Junta de Beneficencia Privada en el o. F."; México; Ed. -
Cultura: 1934: p, 32-33. 



- 30 -

2,1.- Legislación Aplicable.-

La legislaci6n mexicana en materia de beneficencia, 

descansa sobre tres ideas generales que constituyen los trazos 

esenciales del régimen moderno de la asistencia pública: La s2 

lidaridad como principio; el derecho a los auxilios como base-

(3), y el control efectivo de la Administraci6n Pública de los 

bienes de la beneficencia privada como medio (4). 

De lo anterior se desprende que la beneficencia 

privada debe organizarse en un verdadero servicio de utilidad-

pQblica, auxiliar del servicio público de esa índole que sos--

tiene el Estado, quedando prohibiJa l~ e~i~tcncia de institu--

cienes benéficas de car~cter privado que funcionen fuera de la 

vigilancia y del Control del Gobierno (5), 

De la afirmaciOn anterior, cabe hacer los siguien-

tes comentarios: La asistencia privada debe ser regulada por -

el derecho privado (como veremos más adelante en este mismo e~ 

p!.tulo) , sin embargo, ~s innegable que los servicios que pres

ta, son de utilidad pública, lo cual no debe llevarnos a con-

fundir los t~rminos servicio público y servicio de utilidad PQ 

blica. Si bien, en los servicio:: q 1_1P presta la asistencia pri-

(3). La beneficencia, en t~rminos generales (Pública y Privada), 
debe organizarse en servicio público, debiendo ser destina 
dos sus auxilios a categorías de personas que las leyes y= 
los reglamentos determinen, de modo que cualquiera que en
un momento dado, reOna los requisito~ que esas disposicio
nes exijan, reciba un derecho a la asistencia. 

(4). Tapia, .José M.; Op. Cit.; p. 39. 

(5). Tapia, Jos~ H.; Op, Cit.; p. 39. 
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vada, existe una utilidad pública, ~sta no es un servicio pG-

blico. Debemos entender por servicio público: "Una actividad-

técnica encaminada a satisfacer necesidades colectivas b~si--

cas o fundamentales, mediante prestaciones individualizadas,-

sujetas a un régimen de Derecho Público, que determina los -

principios de regularidad~ uniformidad, adecuación e igualdad. 

Esta actividad puede ser prestada por el Estado o por los pa~ 

ticulares, mediante concesiónº (6). Y por utilidad ptlblica --

"el derecho que tiene el Estado para satisfacer una necesidad 

colectiva y en general la conveniencia o el inter~s de la 

generalidad de los individuos del Estado" (7). 

Si bien es un t~rm1no utilió!.ctJo sobre !:c::!c en mat.:: 

ria de expropiaci6n, podemos observar, de la definición enun

ciada, que estamos ante un bien general, y éste es el conjun-

to de los bienes (intereses) de todos los ciudadanos. 

Por otro lado, en cuanto a la prohibición a que -

se hace menci6n, nos parece negativa, ya que existen institu-

cienes que de hecho funcionan sin la autorización mencionada-

y que cumplen con una funci6n de auxiliares del servicio pú-

blico de asistencia, por lo cual, no se justifica dicha proh! 

biciúu. Er. n-..:c~t!:':l ~rirJJ· ,;n: serí.a conveniente incluir a todas 

estas instituciones (que por lo general funcionan como Asoci~ 

cienes Civiles), en el r~gimen de las Instituciones de Asis--

{6}. A.costa Rcrr.er0, Mianel: 11 Teoria General del Derecho Admi
nistrativo"; 4°·eá.ici6n; México; Ed. Porrúa, S.A.; 1982; 
p. 506. 

(7). serra Rojas, Andrés; Op. Cit; Tomo II; p. 311.· 
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tencia Privada, olvidando el objeto fundamental de esa prohi

bición, que es que ninguna institución esté bajo el gobierno

º administraci6n de corporaciones o instituciones religiosas. 

Con todo lo dicho hasta aqu1, una vez vistos sus

antecedentes y el espíritu que la motiva, no podemos comenzar 

el análisis concreto de la Ley vigente, sin antes detei-minar el 

"marco legal 1' en el. que ésta se desenvuelve, señalando las -

disposiciones legales que rigen actualmente la asistencia pri 

vada en el Distrito Federal. 

Para hacerlo en forma jerárquica, rnencionaremos

primcrc l:?. Conatitucí6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexic~ 

nos, la cual en su Ar tí.culo 27 nos dice: " •.• La capacidad p~ 

ra adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Naci6n, -

se regirá por las siguientes prescripciones: •.. III. Las Inst! 

tuciones de Beneficencia (deber1a decir de asistencia}, PUbl! 

ca o Privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesi

tados, la investigaci6n cient':r.fica, la difusión de la enseña!! 

za, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro obj~ 

to licito, no podrán adquirir m~s bienes ra1ces que los indi~ 

pensables para su objeto, inmediata o directa~ente destinados 

~ ó!; per0 pnnr~n adquirir, tener y administrar capitales 

impuestos sobre bienes ra1ces, siempre que los plazos de imp~ 

sici6n no excedan de diez años. En ningan caso las instituci~ 

nes de esta índole podrán estar bajo el patronato, direcci6n, 

administración. cargo o vigilancia de corporaciones o instit~ 

cienes religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus as; 

milados, aunque €stos o aquéllos no estuvieren en ejercicio;-



- 33 -

En segundo término, mencionaremos a la Ley Orgán~ 

ca de la Administración P(iblica Federal, que en su Articulo -

39 nos· dice: 11 A la Secretar!.a de Salud corresponde el despa-

cho de los siguientes asuntos: ..• IV. Organizar y vigilar las 

instituciones de beneficencia privada (debería decir de asis

tencia privada), en los t~nninos de las leyes relativas, e i~ 

tegrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundado-

res¡ .•• 11
• 

En tercer lugar, el Código Civil, en su Artrculo-

2687 nos dice: "Las asociaciones de beneficencia (debería de

cir de asistencia} , se regirán por las leyes ~sp~cialcs co--

rrespondientes", es decir, la Ley de Instituciones de Asiste~ 

cia Privada de 1943, la cual se compone de un titulo prelimi

nar, que contiene disposiciones generales y cinco títulos más, 

que tratan respectivamente de la constitución de las Institu

ciones de Asistencia Privada, de su representación y de su -

administración, de la inspección y vigilancia que el Estado -

ejerce sobre ellas, de la forma de su modificaci6n y su exti~ 

ci6n y, por Gltimo, de las responsabilidades en que incurren

las personas que de una u otra forma intervienen en la vida -

de estas instituciones. Lon5ta <le lS~ QLLfculü~, ~un~uc el --

Gltimo numeral es el 161, siendo la raz6n de lo anterior, que 

el t!tulo quinto, referente a las llamadas ~Delegaciones de -

Asistencia Privada", fué derogado por el artículo 49 del oe-

crcto publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre de -

1974. 

2.2.- Definición de las Instituciones de Asisten

cia Privada.-

La Ley que nos ocupa habla sobre las Institucio--
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nes de Asistencia Privada y las define como "entidades jur!d_!. 

cas que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos --

con fines humanitarios de asistencia, sin prop6sito de lucro-

y sin designar individualmente a los beneficiarios" (Art. 1°-

LIAP). De lo anterior se desprende que no todo acto humanita-

ria está sujeto a la Ley, sino s6lo los actos humanitarios de 

asistencia que revistan las formas establecidas expresamente-

por la misma para desarrollar estas actividades y que veremos 

mas adelante (Fundación, Asociación y Juntas de Socorro o de-

Asistencia) • 

En caso de que la obra caritativa sea practicada-

por una sola persona, con fondos propios, ésta no estar~ suj~ 

ta a la ley, salvo que la Junta de Asistencia Privada consid~ 

re debidamente garantizados los intereses sociales (Art. 8 --

LIAP). 

Pese a la definici6n establecida en los artículos 

mencionados./ la Ley no es sutic.i.entem~ul~ clü::~ ::.1 dcte~i!"!~r 

a quiénes se va a aplicar (a que tipo de i~stituciones), 

situaci6n que se hace más complicada al incluirse el segundo

p~rrafo del Artículo 1°, el cual acoge a las personas físicas 

y morales (S) que pretendan crear instítuciones cuyo objeto -

sea alguno de los que menciona el l\rt. 27 constitucional fras 

ci6n III, es decir: La investigaci6n científica, la difusi6n-

(8). Debernos hacer rnenci6n de que las personas morales pueden 
crear una Instituci6n de Asistencia Privada, ~~s no fun
gir corno patronos de la raisma {Art. 1 y 51 LIAP). 
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de la enseñanza, la ayuda reciproca de los asociados o CUAL--

QUIER OTRO OBJETO LICITO (9), 

De lo anterior, podemos concluir que dicha defini 

ci6n de las Instituciones de Asistencia Privada es muy vaga,-

ya que no queda claro el sentido de las palabras "fines huma-

nitarios de asistenciu", y muy amplin, porque el legislador -

utiliza expresiones gen~ricas e in~luye en el segundo p&rrafo 

del articulo a cualquier tipo de instituci6n, no s6lo de asi~ 

tencia, haciendo a un lado el objeto fundamental para el que-

fué creada la ley. 

Las Instituciones de Asistencia P.ci'--ad.J. ~o::. per~2 

nas morales de derecho privado, no de derecho público, por lo 

cual el régimen al que est~n sujetas es el del derecho priva-

do, en tanto·~ue la Ley no establezca excepciones. Las perso-

nas cuyos servicios utilizan las Instituciones de Asistencia-

Privada no son empleados públicos; sus bienes son de propie--

dad particular, no forman parte del dominio pfiblico; los lit.!_ 

gios en que intervienen se valen de las reglas ordinarias de-

competencia, sin etnbargo, persiguen un fin de interés general, 

por lo que se les ha considerado como intermediarios entre --

las personas públicas y las priva.Jo.:; ~ 1.0}. !...'1.. r_Py ) as consid~ 

(9). El segundo párrafo del Art. l~ de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada, fué adicionado por Decreto de 12-
dc Nc.".'iemhre de 19 86. Publicado en el Diario Oficial de
lº de Diciembre de 1986. 

{10). Corno ya habíamos mencionado, sor. personas de derecho -
privado, pero tienen una "utilidad pública". 
En Fr.:incia se les ha llamado Establecimientos de Utili-
dad Pública. · 
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ra como de utilidad pública (Art. 7 LIJ\P), teniendo como cons~ 

cuencia de esta declaratoria algunos privilegios y ventajas --

para las Instituciones de Asistencia Privada: 

a) Están exceptuadas del pago de impuestos, dere--

chas y aprovechamientos que establezcan las leyes del Distrito 

Federal; de los impuestos que correspondan a los productos fa-

bricados en sus propios talleres, asi como de impuestos feder~ 

les cuando las leyes correspondientes lo determinen, pero sin-

que puedan utilizar tal privilegio para hacer competencia ilf-

cita mediante la baja de los artículos que ofrezcan en el mer-

ca<lo. ::o gozariln de esa excenci6n, cuando las leyes que esta--

blezcan los impuestos, as! lo determinen expresamente. (Art. 7 

LIAP) (ll). 

b) La afectación de los bienes destinados a la re~ 

lizaci6n de su finalidad, tiene el carácter de irrevocable una 

vez que la Institución quede definitivnmente constitu!da con--

forme al títul~ primero de la Le.y y que vcreJT'.O:"·' m~s adelante,-

no pudiendo el Estado, bajo ningún pretexto, ocupar, adrninis--

trar o disponer de dichos bienes, ya que la contravención a --

esta norma prohibitiva, dar~ derecho a los que constituyeron -

l~ esociaci6n, para disponer libremente de los bienes de ésta-

o harfi que pasen los bienes respectivos a los hereüeL05 de! --

(11). Este artículo ha sido reformado por diversos decretos: de 
31 de Marzo de 1943, en el sentido de que las Institucio 
nes de J\sistencin Privada se consideraban de utilidad p6 
blica y que podían ser exceptuada~, a titulo ñP. subsidiO, 
del pago de contribucion~s federales y locales del Distri 
to y Territorios Federales, en los casos en que el Presi
dente lo estimase necesario y mediante acuerdo especial= 
dictado por el funcionario; de 2B de febrero de 1944; 23 
de diciembre de 1974 y la que es la redacci6n actual, de 
15 de Mayo de 1978, 
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fundador, en el caso de estar habl:indo cie una fun:.:1?.ci6n. Sin-

embargo, ºno se considerará ocupación por parte del Estado 

cuando la Junta de Asistencia Privada designe a la persona o-

personas que deban desempeñar un patronü.to, en uso de la fa-

cultad que le concede el articulo 50 fracción II" de la Ley. 

(Art. 9 LIAP). 

e) "Nunca se declarar& nula una disposición test~ 

mentaría hecha en iavor de la asistencia privada por defectos 

de forma 11 (Art. 11 LIAP). Lo anterior, nos lleva a recordar -

que en nuestro derecho los actos jurídicos se clasifican en -

SOLEMNES, ccnscnsuoles y formales. El testamento es un acto -

eminentemente solemne; por lo tanto, cualquier defecto u ami-

si6n en le que toca a la forma, motiva ln nulidad absoluta -

del testamento, con sus consecuencias: Que no pueUt;: .::c:--.•!3.li--

darse, ni prescribe; la acción puede ser ejercitada por cual-

quier interesado y aún cuando se producen efectos provisiona-

les, ~stos se destruyen retroactivamente al momento en que se 

otorgó el testamento y, por tanto, al w.omento de dictarse la-. 

sentencia este acto queda sin ningún Pfecto (Art. 2226 CC) e 

Además de lo anterior, podemos agregar que el 

artículo 8 del mismo C6digo Civil, establece que "los actos -

ejecutudos contra el tenor de las leyes prohibitivas o de int!:, 

rés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley -

ordene lo contrario''. Y. considerando que id J..t:-:;:.:::;l:?.':':!.-;,, que -

regula la forma de los testamentos es de ir.tc::é.s p(iblico, ca--

mo el derecho hereditario en lo que toca a la facultad de te~ 

tar y la forr.ia en que se hacen los testamentos (12), podemos-

(12) • Uribe, Luis F. i "Sucesiones en el Derecho Mexicano", pri 
mera edici6n; México, Editorial 11 JUS", S.A.~ 1962; p. --
209-211. 
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afirmar que estamos frente a una nulidad absoluta. Lo anterior 

se confirma con la lectura del artículo 1491 de nuestro C6digo 

Civil, que a la letra dice: "El testamento es nulo cuando se -

otorga en contravención a las formas prescritas por la ley". 

Como vemos, el articulo no determina si la nulidad es de car~s 

ter absoluto o relativo, pero con lo expuesto anteriormente -

en cuanto a la solemnidad del testamento, podemos concluir gue 

la nulidad de que queda atacado el testamento, es absol~ta. 

No obstant~ lo anterior, la Ley ha querido establ~ 

cer una excepción para el caso de las Instituciones de Asiste~ 

cia Privdda, pero esta e~cepci6n, en nuestra opinión, debe 

entenderse aplicable s6lamentc a la disposición tcstamentaria

hecha en favor de la asistencia privada, siendo nulo de acuer

do al C6digo Civil, el resto del testamer.to. De esta situaci6n, 

surge una adquisici6n de bienes sui generis, ya que la Ley no

señala a trtulo de qu~, adquiere la institución los bienes de

jados en el testamento, en el caso de prest.!nt.i'.lrr:c el supuesto

de nulidad del ti'.ismo (podríamos hablar de un legado, de un fi

deicomiso o incluso de una expropiaci6n} y por otro lado, tam

poco señala con qué acción puede reclamar la institución dichos 

bit::th::s :; :=':'!'! ~11~ excepci6n puede defenderlos. 

d} "Se tendr~ por no hecha la revocación o reüu~-

ci6n de los donativos efectuados conforme a la ley 11 {Art. 10 -

LIAP). Esta disposición como la anterior, es una excepción a -

la regla general, en favor de las Instituciones de Asistencia

Privada, pero dejaremos su an;;ílis:i.s pa.i:a el c;o.pftulo correspo!!. 

diente. 

2.3.- Teorías sobre la personalidad jurí?ica de la 

fundaci6n.-
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El Estado reconoce personalidad moral a las Inst! 

tuciones de Asistencia Privada, as! como capacidad para ser -

titulares de un patrimonio propio destinado a la realización

de sus fines (Art. 2 LIAP), pero, ¿de d~nde surge esta perso

nalidad y qué opina la doctrinn sobre ella?. 

Debemos recordar que pocos campos son tan f érti-

les en teorías como el de la personalidad moral. Como apunta

Ferrara, citado por Badenes Gasset: "Toda la materia de la -

persona jurídica es un c6mulo de controversias ••• la rnultipli 

caci6n de las teorías, el choque de las polémicas, la dispar! 

dad de las concepciont:!::>, ha. i::tri.!1cado de tnl .nodo el tema, -

que la visión del problema es dificultosa" (13). 

Sin pretender abordar el problema general de la -

esencia o naturaleza de las personas jur!dicas, ya que desvi~ 

r!amos nuestra atenci6n del objeto de este trabajo, se anali

zar~n brevemente las principales teor1as, en cuanto explican

la estructura de las fundaciones. Haremos mención, primerame~ 

·te, de las teorías con car~cter predominantemente patrimonia

lista y posteriormente, a las que consideran como substrato -

de la fundación el fin, el Estado 6 los destinatarios, la 

voluntad obj~tlva.d.:. ::!.el f'...!nl'lrtñnr y la organización, para lo -

cual seguir~ la magnifica obra de Ramón Badenes Gasset "Las -

fundaciones de derecho privadoº. 

En cuanto a las teorías patrimonialistas, fu~ ---

(13). Badenes Gas~et, Ram6n, Op. Cit. p. 115, 
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Windscheid el primero que en un trabajo sobre la herencia ya

cente, afirm6 la posibilidad de concebir derechos sin sujeto. 

Este concepto es tomado, sin salir del funbito hereditarioJ por 

Koppen, M~s tarde, otros autores como Dictzcl y Fitting, sos-

tienen que el derecho subjetivo es una simple relación que --

puede conectarse, no sólo con personas, sino también con co--

saE. 

Brinz afirma que la esencia del patrimonio consi~ 

te en el tener o pertenecer, en una relación jurídica invisi-

ble entre bienes y personas. Esta relación puede existir tam-

bién entre f in~B 

to fin. Se concibe que el patrimonio pertenezca, no sólo a a! 

guno, sino también a alguna cosa. Del hecho de que el patrirn2 

nio carezca de dueño, no se debe deducir que no es objeto de-

derecho, puesto que puede ser protegido por el orden juridico 

del mismo modo que si perteneciese a alguien~ 

La raz6n de lo anterior, consiste en el fin para-

el cual subsiste el patrimonio. como no hay una persona a la-

cual pertenezca el patrimonio, y sin embargo, debe haber alg~ 

na cosa a la cual pertenezca, pertenece a un fin: Existe un -

Otros autores como Schwabe, Mayer y Wieland afir-

man que la masa de los derechos y bienes, en cuanto están 

afectos a una finalidad determinada, viene ~ constituir el 

sustrato real y efectivo, frente al cuul los individuos que -

ejercen la titularidad, no significan mas que meras corporiz~ 

cienes orgánicas que actúan a su servicio. Según Pacchioni, -
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dos son los elementos constitutivos de todas las personas jurf 

dicas: un fin que alcanzar, que ez por decirlo así, el alma1 y

medios, que constituyen el cuerpo. El fin consiste siempre "en 

la tutela o incremento de tm inter€s colectivo" y los medios -

están "constitu!dos o por personas, o por bienes". 

Dos requisitos son necesarios para unger para el -

nacimiento de las fundaciones: 

l.- La existencia del substrato, es decir, la exi~ 

tencia de un patrimonio, que está destinado de una manera jurf 

dicamente válida a la obtención autónoma de un bien general. 

2.- Un precepto jur1dico que atribuya personalidad 

jurídica a este patrimonio. 

Para las teorías finalistas, encabezadas por ----

Savigny, "Algunas personas jurídicas presentan una visible ap!!_ 

riencia en un nt'ímero de singulares miembros, que concebidos e~ 

me un Gnico todo, forman la persona jurídica; otras, al contr~ 

r.io, ne presentan este sttbstrato visible, sino que tienen una

existencia m~s ideal que se basa sobre un fin general, que ha

de alcanzarse por med~o de ellas. Llamemos a las primeras, cor 

poraciones •• las segundas, suelen designarse ordinariamente -

con la denominaci6n general de fundaciones; y los fines princi 

pales de ellas consisten t!ll e.i. cjercic:!.c del ='.:!1 tn (~1 cual se 

refieren las variadfsimas instituciones eclesi~sticas), en la

educaci6n del espftitu en la beneficencia". "El verdadero suj!:_ 

to de los derechos, es un concepto reconocido como persona, o

se~ el fin unitRrio que debe ser alcanzado en aquel lugar dado, 

de modo determinado y con medios determinados". 
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En cuanto al pensamiento de considerar como suje

tos de la fundación a aquellos que reciben su beneficio, es -

bastante antiguo, pues se remonta, como y~ apuntamos, a la -

época de los glosadores y los canonistas. 

Precisa distinguir dos tendencias en esta corrie~ 

te: 

l} Las fundaciones son consideradas todas como de 

inter~s pl'.iblico, y como el Estado es el único representante -

de los intereses generales, de ahf. que el Estado sea el sujeto 

de todas las fundaciones. Entre los autores que apoyan esta -

t~c.rfa., !-!ireb>?rHl y otros, opinan que la fundaci6n es una don~ 

ción o legado al Estado para atender a cierto fin, y si se -

constituyen cuerpos para realizarlo, es s6lo como delegados -

del Estado; el propietario es el Estado. 

Esta tendencia, afirma que el fundador, para evi

tar la centralizaci6n, encabeza el patrimonio no en el Estado 

sino en el ente mismo; tal fundación es un servicio público -

separadamente organizado; el pueblo es el sujeto: es una don~ 

ci6n al pueblo; por consiguiente, el Estado es el sujeto, pero 

éste desmenuza su personalidad jurídica entre varias institu-

cic~es ~ quienes la cede. 

2) La segunda tendencia, si bien afirma que la -

fundaci6n es un don hecho a la sociedad humana, se pregunta -

¿cu~l es precisamente esa colectividad confusa en el pueblo -

que constituye el sujeto personal de la fundaci6n? y se con-

testa: "es el completo de todas aquellas persunüs q'.J.C pciten-

cialmente y también indirectamente se aprovechan de ella". 

Según Michaud, quien entre otros autore~ apoyan -
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esta tendencia, afirma que 11 no puede considerarse a los Aso--

ciados como propietarios de la fundaci6n. Es solamente el ca~ 

junto de los destinatarios, considerado como una unidad jurí-

dica independiente de la persona individual de cada uno de --

ellos, lo que debe considerarse como tal" (14). 

Vareilles-sonunieres, entiende que el sujeto de --

las fundaciones, lo constituyen los hombres a los que el fun

dador dirige su liberalidad. 

Todas estas personas, son copropietarios de los -

bienes de la fundación. pero con diferentes cargos y condici2 

nes, así: la obligación de usar dichos bienes s6lo para el 

fin indicado, la condición de abandonar la parte ipsofacto al 

dejar de reunir las condiciones exigidas. 

La teoría de la voluntad objetivada del fundador, 

es sustentada principalmente por Zitelman, quien toma una po~ 

tura marcadamente idealista y metafísica. En las fundaciones, 

dice-, la voluntad no surge de la compenetración de voluntades, 

sino que es la misma voluntad de aqu€1 que ha dado a los bie-

nes un destino y que, objetivamente, se destaca de la persona 

que la tuvo y la manifestó, asumiendo el carácter de entidad

independiente. El mismo autor afirma que la voluntad del fun

dador objetivada permanece viva y activa. 

Meurer, por su parte, piensa que en el momento de 

la muerte del testador, sobreviene una cristalizaci6n, y este 

trazo cristalizado de querer, es el titular perpetuo de los -

rr.rr:--D'ebemos apuntar que no se requiere, para que haya persa 
nalidad, que exista un propietario de la instituci6n. -
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derechos. 

Para la teorfa que considera como substrato de la 

fundación a la organización, encabezada por Enneccerus, el 

portador de la personalidad jurídica no es el patrimonio de -

la fundaci6n (~ste es objeto jur!dico, no sujeto jurídico), -

sino simplemente la institución misma, con la cual se realiza 

un determinado fin duradero, por medio de fuerzas humanas. 

La fundaci6n no es un organ.ismo (como afirma 

Gierke), sino una organización. La voluntad del fundador no -

perdura, sino que sólo lo querido por él recibe validez dura

dera, en virtud de un precepto jurfdico. 

La funduciú;1. s~yG.u LusdK., ciene por titular de --

los derechos que le corresponden al organismo institucional,

el cual comprende en sí a los hombres que han fundado la ins

ti tuci6n, a los que la administran y a los que perciben su -

utilidad. 

Holder observa sobre la teoría de Cosak, que para 

los fundadores el organismo de la institución es un producto, 

y para los destinatarios un medio de desarrollo de su vida. -

El organismo institucional - afirma Holder-, no comprende el

prirner grupo que pertenece al pasado, ni el tercero que pert~ 

nece al futuro. Por consiguiente - concluye-, la organizaci6n 

no puede contener otra cosa que los que administran la funda

citSn. 

Cc~c c=!tic.:i .:i l.:is teor!o.;; onu.n~i.ct<lct::;;, podemos 

observar que el patrimonio denota el efecto de la personalidad 
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en la esfera patrimonial, pero no su causa. Es simplemente 

un medio de actuación del fin de la fundación. No se puede 

admitir que el derecho carezca de sujeto, pues un poder des-

provisto de sujeto que quiera, es un concepto vacfo de senti

do, 

El fin es un momento subjetivo y relativo en el-

ánimo de los hombres, es la causa que determina la crcaci6n,

pero no la fundación misma. 

La teoría del patrimonio destinado a un fin se 

aferra al lado material de las personas ju~ídicas, sin tcncr

en cuenta que esa masa de bienes no se mueve por sí misma ha

cia un fin. sino que siempre son hombres los qu.e se sirven 

del patrimonio como medio para la consecución de aqu~l. 

En cuanto a la teoría del Estado como sujeto de -

las fundaciones, si bien es cierto que ~ste ejerce como ente

politico dotado de soberanía, facultades de vigilancia, refoE 

ma y supresi6n, tambi~n es cierto que no tiene la cualidad -

de propietario de los bienes de la fundaci6n. 

Las fundaciones no pueden identificars!:'i con la -

Administración PCiblica, porque ~stas son verdaderos sujetos -

de derecho que, podríamos decir, se contraponen al Estado mi~ 

mo, con el cual pueden llevar a cabo relaciones y debates ju

diciales. 

Las fundaciones tienen un patrimonio que adminis

tran para sus fines, que acrecen con liberalidades y que tarn

bit5:r. pueden ver disminuido. Lñ ftmdaci.6n puede extinguirse y

el Estado permanecer indiferente por tal situaci6n. 
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En cuanto a los destinatarios, ~stos tienen el g~ 

ce, pero no la pertenencia del derecho. Se puede gozar de los 

beneficios de ciertos bienes sin ser propietarios, ni poder -

disponer de los mismos. Pueden existir fundaciones sin destin~ 

tarios o ser los habitantes del mundo entero. 

La voluntad del fundador no puede desvincularse -

de las otras facultades del espiritu, ni separarla de la per

sona humana en que se produce y encarna, y fuera de la cual,

no se concibe. 

La teorfa de la organizaci6n, eleva a sujeto jur~ 

dice un atributo, y no un sustantivo, el estado de ordenaci6n 

y no el ente ordenado. 

Una de las m~s modernas aportaciones de la doctr~ 

na, es el estudio de L6pez Jacoiste, quien alude a la desper

sonalizaci6n de la propiedad. "Despersonalizaci6n en cuanto -

al fundador, que se desprende de los bienes para hacerlos ob

jeto de la liberalidad; en cuanto a la persona fundacional y

al patronato que la representa, pues son meros servidores del 

dc:::igni~ f•..'nda".:":i.n,..,~1; r.>n fin 1 respecto de los beneficiarios,-

quienes en su indeterminaci6n ser~n eventuales favorecidos, -

pero sin ostentar una potestad real efectiva" (15). 

Como podemos observar, en general las teorías se

basan en el aspecto patrimonial para explicar la causa de la

personalidad jurídica, sin embargo, no señalan la causa que -

la hace surgir, que es la disposici6n jurídica que se las a--

(15), Badenes Gasset, Ramón: op. Cit; p. 116-129. 
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tribuye. 

En la práctica, las cuestiones más relevantes que 

surgen a trav~s de la vida de las Instituciones de Asistencia 

Privada, pueden resolverse independientemente de unas u otras 

teorías. 

Para efectos de ampliar la informaci6n acerca de-

ettas teorias nos remititrnos a la obra citada. 

2.4.- La personalidad jurídica de las Institucio

nes de Asistencia Privada en la legislaci6n 

mcxic.1.na.-

En nuestro país, el Estado no reconoce la person~ 

lidad jurídica de la Iglesia y nacionaliz6, corno ya lo apunt~ 

mes en el capitulo de antecedentes, los bienes cuya administra 

ci6n le habían sido encomendados por los filántropos para fi-

nes de beneficencia, neg&ndosele capacidad para adquirir toda 

clase de derechos reales y de bienes inmuebles. Ante esta si-

tuaci6n, los benefactores, al no encontrar personas a quienes 

encomendar la administraci6n de los establecimientos ben~fi--

se abstuvieron de hacerlo y dispusieron de sus bienes para --

otros fines. 

La soluci6n del problema, consisti6 en investir -

de personalidad jurídica a los establecimientos fundados o --

que se crearan en lo sucesivo, con sujeci6n a los requisitos-

que el Estado determinó. M~xico no fu~ el iniciador de ese In_2 

vimiento legislativo, porque las condiciones históricas hici~ 
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ron que la misma situación se presentara en otros países con-

los mismos caracteres, mucho tiempo ahtes~ 

La Ley de 1899, concedi6 esa personalidad en sus-

artículos 6 a 8 inclusive, a las instituciones de beneficen--

cia privada existentes o que se fundaran en lo futuro de acuer 

do con sus prevenciones. La Ley de 1904, reprodujo fundamen--

talmente las disposiciones citadas de la Ley de 1899, pero en 

su artículo 7 condicion6 la personalidad que conced!a a las -

instituciones del ramo, a la previa expedici6n de un decreto-

por el Ejecutivo Federal, ajustado a los requisitos que ella

dE puso (16). La Ley de 1926, arnpli6 el sistema de las leyes-

anteriores sobre beneficencia privada, al otorgamiento de la-

personalidad moral, a las asociaciones transitorias que por -

su duración, o por cualquiera otra causa, ejercitaran dere---

chas o cumplieran obligaciones, pero reservando esa gracia al 

criterio del Presidente de la RepQblica (17), En la Ley de 

1933 se desechó ese sistema y se deterrnin6 que todas las ins-

tituciones de beneficencia privada, gozarían de personalidad-

jur!dica y se les cxigirf.:in los mismos requisitos .. 

Este sistema es el mismo que contiene la Ley vi--

gente y por el cual las Instituciones de Asistencia Privada -

adquieren la personalidad jur!dica, por disposición de la ley. 

El momento en que las Instituciones de Asistencia 

Privada adquieren la personalidad jurídica es, de acuerdo a -

(16}. este requisito fu~ copiado de la ley francesa de 1° de
Julio de 1901, 

(17). Tapia, J, Manuel; Op, Cit.: p, 45-46. 



- 49 -

la ley, el momento en que la Junta de Asistencia Privada dic

ta la declaratoria en el sentido de que se constituya la ins

titución (Art, 15 y 18 LIAP), sin necesidad de que ésta se -

protocolice ante Notario Público y se inscriba en el Registro 

pQblico de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior se sale -

de la regla general que exige el registro, y constituye una -

excepción en cuanto a la a<lquisiclón de la personalidad. 

2.5.- Fundaciones, Asociaciones y Juntas de Soco

rro o de Asistencia.-

De acuerdo a la Ley, tres son las Instituciones -

de Asistencia Privada que regula: LA.S FUNlJAClüNES Y LA~ ASO-

CIACIONES que son las principales (Art. 3 LIAP), y al lado de 

ellas, LAS JUNTAS DE SOCORRO O DE ASISTENCIA, gue según el 

artículo 6° se organizan para satisfacer necesidades produci

das por epidemias, guerras, terremotos, inundaciones, o por -

.causas econ6micas, y tienen un carácter transitorio. Pero la

Ley no vuelve a ocuparse m~s de ellas y no específica si go-

zan de personalidad jurídica, o lo que es más interesante, no 

regula su forma de constitución. En nuestra opini6n s! gozan

de personalidad jurídica y deben obtener la autorización de -

.Ld. üv.ola U~ A.::..i.::.L~J1....:1.c. ?.1..i.va..Ü.ct pdl.ct puli.er ctCt;UctL". 

De acuerdo a la Ley, 11 son fundaciones las persa-

nas morales que se constituyen ~ediante la afectación de bie

nes de propiedad privada destinados a la realización de actos 

de asistencia" (Art. 4 LIAP}. "Son asociaciones, las personas 

morales que por voluntad de los particulares se constituyan -

en los términos de la Ley y cuyos miembros aporten cuotas pe-
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ri6dicas para el sostenimiento de la instituci6n, sin perjui

cio de que pueda pactarse que los asociados contribuyan ade-

más, con servicios personales". (.,\rt. 5° LIAP) (18}. 

Aparentemente, la diferencia entre Asociaciones y 

Fundaciones es clara, pero en realidad resulta difícil de de

finir con precisi6n. Los diferentes elementos que dS la Ley,

no es exacto que sean propios de la Asociación o de la Funda

ci6n. Tanto unas como otras tienen personalidad jurídica; la

afectaci6n de bienes existe en las dos; en el caso de las As~ 

ciaciones se Jicaque por voluntad de lo~ particulares, lo --

cual también existe en las fundaciones. Por tanto, la única -

diferencia que en definitiva encontramos, es q11e en la Asoci~ 

ci6n hay miembros que aportan cuotas periódicas o contribuyen 

con servicios personales (A.rt. 5 y 44 LI.l\.P), en tanto que en

la fundación no es necesario que existan los asociados. 

En la doctrina, la teorfa que me parece más acept~ 

ble para distinguir entre asociaci6n y fundación, es la ex--

puesta por Michoud sobre la persona moral: La fundaci6n se di 

ferencta de la asociación, en que ésta, su finalidad y su or

ganizaci6n, se determina por la voluntad de los miembros que

la forman y en aquélla, la finalidad y la estructura están fi 

iadas por la voluntad del fundador o fundadores que, se puede 

decir, no es extraña a la fundación, y sí en cambio, es extr~ 

ña a la asociación o puede serlo (19). 

(18). Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 

{19). Velasco, Gustavo R. Op. Cit. 
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La Ley se acerca a esta distinci6n al hablar del-

caso en que sea necesario cambiar el objeto o las bases gene

rales de administraci6n de una Instituci6n de Asistencia Pri-

vada, ya que se estará a lo dispuesto por el fundador o fund~ 

dores. En caso contrario, es decir, si no lo dispusieron, la-

Junta determinará el nuevo objetivo (Art. 119 y 121 LIAP). 

En cuanto a la diferencia de las Instituciones de 

Asistencia Privada con las Asociaciones Civiles (20), es int!::_ 

resante la forma en que el maestro Sánchez Medal hace refere~ 

cia a los tipos de Instituciones de Asistencia Privada, ade--

más de que es de los pocos autores mexicanos que abordan el -

tema. se refiere a las Instituciones-Asociaciones y a las In~ 

tituciones-Fundaciones. Al hablar de las primeras, habla de -

uno de los efectos del contrato de Asociación Civil, que de -

acuerdo con la ley, es dar nacimiento a una persona moral di~ 

tinta de las personas físicas d~ los socios (Art. 2670 CC). -

Dicha persona moral, tiene el carácter de Institución de Asi~ 

tencia Privada, cuando reúne dos requisitos: 1) Que los bie--

nes, cuotas o servicios que aporten los asociados, se desti--

nen a fines de asistencia, sin prop6sito de lucro, ni design~ 

ci6n individual de los beneficiarios (Art. 1, ,j y 5 L!ñ.t..~) ",iº -

2) Que la Junta de Asistencia Privada apruebe la constitución 

y los estatutos de la asociaci6n en cuestión (A.rt. 13 a 17 y-

45 2° LIAP). 

Al referirse a las segundi.1..S, r::cnciona. que no es -

(20) • Debemos diferenciar a las Asociaciones Civiles de las -
I.A.P., y dentro de éstas filtimas, a las fundaciones y
las asociaciones. 



- 52 -

mediante un contrato (e~to e::;, la Asociaci6n Civil}, sino por 

medio de una declaración unilo.teral di:: vol-.:.=1tad t como se da -

nacimiento a ellas con los bienes propios, que en forma irre-

vocable, afecta el autor de tal declaraci6n para realizar en-

forma permanente actos con fines humanitarios de asistencia,-

sin prop6sito de lucro ni designaci6n individua) de benefici_e 

rios (Art. 1 y 9 lº LIAP) (21). 

La postura anterior, podría llevarnos a la confu-

si6n que existe, en relaci6n a que las Instituciones de Asís-

tencia Privada puedan constituirse como Asociaciones Civiles. 

Sin embargo, debemos reafirmar la idea de que son dos persa--

nas mor~les completamente distintas. 

Para terminar con este capitulo, debemos mencionar 

que, independientemente de la forma que adopten (fundación o-

asociación) , la realización de todos "lo!:> d..::t.or; de '1Sistencia 

que pract.:.quen las instituciones, deberán regirse por las le-

yes de la materia" (Art. 12 LIAP). 

(21). Sánchez Medal, Ramc5n; ºDe los Contratos Civiles"; segu_!!. 
da edici!Sn; M~xico; Editorial Porrúa, S.A.; 1973; 
p. 297-298. 
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3.- Constituci6n, Modificaci6n y ExtinciOn de las 

Instituciones de Asistencia Privada.-

3.1.- Constituci6n.-

El título primero de la Ley, trata de ld forma en 

que deben constituirse las Asociaciones y las Fundaciones, la 

cual difiere segtin se trate de una u otra, y seg~n que esa 

creaci6n tenga lugar en vida o después de la muerte de los 

fundadores. En ambos casos, la Ley determina la necesidad de

presentar ante la Junta de Asistencia Privada, una solicitud

que debe contener los datos enumerados en el artículo 13 de -

la misma, de acuerdo al modelo que se agregar~ al presente -

trabajo. 

3.1.1.- Constitución en vida de los fundadores.-

Una vez recibida por la Junta de nsistcncia Priv~ 

da, la solicitud será examinada y se resolverá si es o no de

constituirse la institución. En caso de que la Junta lo crea

necesario, podr~ pedir a los solicitantes, los datos comple-

mentarios que estime pertinentes (Art. 14 ler. LIAP) • 

üid1ct resolución, se dar§. a conocer a los intere

sados, por medio de una declaratoria, la cual es de suma 

importancia, ya que, en tratándose de fundaciones, produce la 

afectación irrevocable de los bienes a los fines de asistencia 

que se indicaron en 1~ solicitud {~rt. 14 2n LIAP). A<lem~s, -

esta solicitud marca el momento en que la institución comienza 

a gozar de personalidad jurídica, lo cual, en nuestra opini6n, 

deja que desear desde el punto de vista jur.idico {Art. 15 y -

18 LIAP) , puesto que surte sus efectos aún cuando e.st~n en --
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formación sus estatutos y no se haya formalizado la transmi-

si6n de los bienes. 

Una vez comunicada la declaratoria a los interes~ 

dos, éstos disponen de 30 días hábiles para formular los est~ 

tutes que regirán la instituci6n. En caso de transcurrir el -

plazo señalado, sin que los interesados, o sus herederos, en

caso de tratarse de una fundaci6n, no procedieren n formular

los estatutos, la Junta de Asistencia Privada los formulará -

de ofic~u {A~t. 15 ~!~..P). 

El contenido fundamental de los astatutos, es de

terminado expresamente por la Ley, sin embargo, ~sta deja 

abierta la posibilidad de que el fundador establezca las dis

posiciones que considere necesarias para el cumplimiento de -

su voluntad. Dichos estatt1l:OF debcrj_n r.ontener por lo menos: 

11 I. El nombre de la institución; II. Los bienes que constitu

yen el patrimonio de la fundación, o bien, la forma de exhi-

bir y recaudar los fondos de la asociación; III. La clase de

operaciones que deberá verificar la institución para sostene~ 

se, sujetSndose a las limitaciones que establece la L~y; r .. t.

La clase de establecimientos de asistencia que deberá sostener 

la instituci6n, y el servicio de asistencia que en ellos se -

deber~ impartir; v. La clase de servicio de asistencia que h~ 

ya de impartirse por ld instit:u.:=i6::, cua:ndo nn sosten9a los -

establecimientos de que trata la fracción anterior: VI. Los -

requisitos que deberán exigirse a las personas que pretendan

disfrutar de los servicios que impartan; VII. La persona o -

personas que deber~n desempeñar el patronato, junta o consejo 

de la instituci6n, así como los casos y la forma de substitui~ 
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las~·· VIII. Las demás disposiciones que el fundador o funda

dores consideren necesarias para la realizaci6n de su volun-

tad," (Art. 16 LIAP), 

La Junta, una vez examinado el proyecto de los e!!_ 

tatutos, podrá hacer las observaciones que crea pertinente~ -

al fundador o fundadores. Una vez aprobado, expedirá una co-

pia certificada del mismo. Es importante señalar, que la Junta 

deber~ mandar que su resolución se inscriba en el Registro Pú 

blico de la Propiedad (Art. 14 Gltimo párrafo LIAI'). 

Las Instituciones de Asistencia Privada, son dis

tintas de aquellas que por dedicarse a actividades de especu

lación mercantil, constituyen otra clase, cuyns variantes de

fine y regula el derecho mercantil. Denominaremos a las prim~ 

ras: Personas Morales de Carjctc!:" Ci ·:i.l, w.1 igual que las as~ 

ciaciones y sociedades civiles. Los actos inscribibles en rel~ 

ci6n con dichas personas morales {de manera enunciativa y no

lirnitativa) son: Su constituci6n, sus estatutos, sus reformas, 

su disoluci6n y liquidaci6n, los mandatos que otorgue y, como 

ya se ha apuntado, la declaratoria de la Junta de Asistencia

Privada en el sentido de que se constituya la institución o,

en el caso de las fundaciones, la resolución dictada por la -

misma Junta, en el sentido de que es procedente la afectación 

de los bicr:.c~ dcs.tin.1dcs .:i 1~5 fines de la in.sU.Lu..:::i.ún (en el 

Registro Público de la Propiedad del lugar de ubicación de d! 

chas bienes). En relaci6n a lo anterior, nos habla el art!cu

lo 151 del Reglamento del Reglstro Público de la Propiedad p~ 

ra el Distrito Fed¿ral, que dice: "Las inscripcione~ de la 
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constituci6n de fundaciones o asociaciones de beneficencia 

privada, adem~s de los requisitos señalados en el art!culo 

3072 del C6digo Civil, contendrán la resolución aprobatoria -

de su constituci6n conforme a lo dispuesto por la Ley de Ins

tituciones de Asistencia Privada". 

oe acuerdo al Código Civil y al citado Reglamento, 

los inmuebles afectados a favor de una fundaci6n de asistencia 

privada, deber~n ser inscritos en la primera parte del folio

real inmobili~rio, por cuanto que dicha afectación implica --

una transferencia de dominio (Art. 3042 CC) , sin perjuicio-

de que las fundaciones, en su cñrticter de pc=:;cn.:::.:; ;.ioralcs, -

sean inscritas en los folios destinados a dichas personas. Los 

estatutos de las instituciones, sean fundaciones o asociacio

nes, una vez aprobados por la Junta, como se señal6 anterior

mente, se har~n constar en escritura pGblica, la cual, debe -

ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en la -

secci6n destinada a las personas morales (Art. 3071 III CC). 

Es preciso tornar en cuenta, que por resoluci6n de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, las Instituciones de

Asistencia Privada, no requieren permiso de esa SecretMrf~ r2 

ta constitu!rse, ni tampoco para adquirir inmuebles. Lo ante

rior, es resultado de que las instituciones de asistencia pri 

vada, son person.=is morales cuy.:i. constitución, funcionarniento

y extinci6n se rigen por las disposiciones de la legislaci6n

especffica que les es aplicable (Art. 27 III Const.), y no por 

las disposiciones de la Ley Orgcinica de la Fracci6n I del art! 

culo 27 de nuestra Constituci6n, por lo que resulta innecesa-
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ria la tramitación de permisos ante la Secretar!a de Relacio-

nes Exteriores, tanto para su constitución o reforma de esta-

tutes, como para la adquisición de inmuebles que dichas inst! 

tuciones realicen (Acuerdo del 31 de Octubre de 1986, public~ 

do en el Diario Oficial de 4 de Noviembre del mismo año). 

3.1.2.- Constituci6n por testamento.-

Por testamento, únicamente se pueden constituir -

fundaciones, ya sean éstas transitorias o permanentes (Art. -

19 LIAP) (l). Podr!amcs decir que el testamento hace las ve.--

ces de solicitud, qin embargo, debe existir un escrito, el --

cual debe presentar el albacea o ejecutor testamentario, con-

los datos que exige el articulo 13 ya citado, y acompañado de 

una copia certificada del testamento, todo 6sto dentro del 

mes siguiente a la fecha en que haya causado ejecutoria el a~ 

to de declaratoria de herederos. Si el albacea o ejecutor, no 

cumple con esta obligaci6n, será removido de su cargo a peti-

ciOn del representante de la Junta (Art. 23 LIAP) (aún no hay 

fundaci6n), previa la substanciaci6n de un incidente que se -

tramitará de acuerdo al C6digo de Proce<limii:=Bt..u~ Civil.a::; (:'..=t. 

66 CPC) (2). 

(1). Como ya vimos en los artículos 4 y S, se señala que las
asociaciones se constituyen por voluntad de los particu
lares, lo cuctl impl~c3 que se PSt~ dando efecto de mani
festación de voluntad al escrito de solicitud. En las -
fundaciones por testamento, sí hay una voluntad, la del
testador. 

(2). En caso de q~e el albacea o ejecutor substituto no cum-
pliese con su obligación, también será removido (Art. 24 
LIAP), y en caso de no haber otra opci6n, se nombrará un 
albacea judicial (Art. 29 LIAP). 
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Presentado el escrito a que se refiere el artfcu-

lo 23, y una vez que la Jt.Jnta ha examinado su contenido y he-

cho las observaciones pertinentes, ya que en caso de que en 1"" 

el testamento y en el escrito se hayan omitido todos o parte-

de los datos que exige el artículo 13 (nombre, objeto, patri-

monio, etc), deberá suplir los faltantcs, procurando acercar-

se lo más posible a la voluntad del fundador (Art. 21 LIAP),-

comunicará su resoluci6n al albacea o ejecutor, para que ela

bore los estatutos que regirán la fundación y se proceda de -

acuerdo al artículo 17 (Art. 25 LIAP). 

En el artfculo 20, es una cxcepci6n a lo dispuesto 

por el C6digo Civil (.Z\.rt, l313 I y 1314) ( 3) , y est~ re lacio-

nado con la falta de capacidad para heredar. Sin embargo, a -

pesar de que las fundaciones caben en el supuesto de la frac-

ci6n I del artículo l313 (falta de personalidad), pues no la-

adquieren sino hasta el momento en ~ue la Junta dicta la de--

claratoria en el sentido de que se constítuyan (Art. 15 y 18-

LIAP}, pueden, en el interim, recibir bienes. 
, 

Dicha disposici6n, nos parece erronea, pues si --

bien podemos entender que en funci6n de la utílidad pública -

que representa una fundaci6n, se le faculte para recibir bie-

nes que acrezcan su patrimonio, no podemos aceptar que dicha

facul tad se le otorgue a una persona moral que aún no existe-

en el mundo jurídico. Como ya lo apuntamos, es al momento de-

(3). El artículo 1314, no est~ bien aplicado en este caso, ya 
que se refiere a personas físicas s6lamente. 
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la expedición de la resolución de la Junta, cuando la funda-

ción adquiere personalidad jurídica (antes, s6lo existe una -

voluntad, la del fundador o fundadores), y podrá ser parte en 

el juicio testamentario hasta que éste se concluya y se le h~ 

ga entrega total de los bienes que le corresponden (Art. 26 -

LIAP}. En nuestra opinión, mientras no ocurra ~sto, la suce-

si6n es quien deberá recibir los bienes, los cual~s serán Qd

ministrados por el albacea de acuerdo al Código Civil (Art. -

1706, II y IV CC), y €ste los entregar.;¡ i?C;;t.c!:":!.':irrnentc al pa

tronato de la nueva fundación. 

En caso de que el fundador no haya señalado en su 

testamento alguna instituci6n en particular, ser~ la Junta la 

que, al concluir el juicio sucesorio, señalará la institución 

a la que el albacea deberá hacer entrega de los bienes afect~ 

dos. Si en el testamento se señal6 a alguna institución en -

particular, a ésta se hará la entrega (Art. 30 y 31 LIAP) 

(4). En el caso de no haberse señalado alguna institución en

particular, podríamos pregu.~t..:;.z;;:;,;. !:'! PAtamos ante una nueva

fundaci6n con personalidad y riatrimonio, creada por testamen

to, o ante un legado de bienes a una institución indetermina

da. En nuestra opinión, estamos ante el segundo supuesto, ya

que la voluntad Ccl funrlador no era crear una nueva fundación, 

sino sólo dejar ciertos bienes, que deber§n ser entregados ü

una institución de asistencia privada, misma que ser& determ! 

nada por la Junta, la cual deberá apegarse lo más posible a -

(4). Reformados por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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la voluntad del testador. No obstante lo anterior, se faculta 

a la Junta para crear una nueva institución, en el caso que -

lo crea apropiado (Art. 34 LlAP). 

Los albaceas o ejecutores deberán garantizar su -

manejo y rendir cuentas, así como constituir en favor de la -

fundaci6n, una garantía, de acuerdo al artículo 1708 del C6d! 

go Civil, es decir, con fianza, hipoteca o prenda (Art. 27 --

LIAP) (5). Además, deberán elaborar el inventario dentro del-

t~nnino que señala el C6digo de Procedimientos Civiles (Art.-

816 CPC. 10 d!as) , y "no podrá gravar n1 enajenar 10~ bi.c~cs:-

de la testamentaria en que tengan interés las Instituciones -

de Asistencia Privada, sin previa autorización de la Jttntan.-

En caso de hacerlo, pagará los daños y perjuicios que se le -

exijan y será removido de su cargo por el Juez, a petici6n --

del patronato que represente a aqu~lla o de la Junta, no obs-

tante la posibilidad del albacea o ejecutor de acudir ante el 

Juez para que éste resuelva si procede o no la solicitud de -

enajenación o gravámen de los bienes de que se trate (Art. 32 

LIAP). 

En cuanto a la formación del patronato de las fu~ 

daciones, ~ste se establecerá desde el momento de la present~ 

(5). Si bien, el albacea es el representante de la sucesi6n,
no lo es de la fundación, ni puede ~erlo de ~cuerdo al -
articulo 50 II D) de la Ley. Los representantes de las -
fundaciones son los patronos; los albaceas serán sólo ad 
ministradores de los bienes de las mismas, mientras éstOs 
no les sean entregados a la fundación (Art. 30 LIAP, 1706 
IV CC). 
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ci6n de la solicitud a la Junta de Asistencia Privada, de 

acuerdo a lo establecido por el fundador, pero en el caso en-

que éste no ejercite este derecho que le otorga la Ley, la --

Junta de Asistencia Privada, podrá nombrar a las personas que 

deberán desempeñar el cargo de patronos (Art. 16, 49 III y 50 

II LIAP), y dicho patronato, al igual que el que se form6 de-

acuerdo al fundador, no podrán dispensar a los albaceas de --

las obligaciones mencionadas, teniendo la obligación de ejer-

citar oportunamente los derechos que le corresponden a las --

Instituciones de Asistencia Privada, de acuerdo con los Códi-

gos Civil y de Procedimientos Civiles (Art. 27 y 33 LIAP) (6). 

Adem~s, como ya lo hemos señalado, este nombramiento por par-

te de la Junta, no se considera como ocupación de los bienes-

por parte del Estado (Art. 9 y 50 LIAP). 

3.2.- Mcdificaci6n.-

Como todas las personas morales, las Institucio--

nes de Asistencia Privada pueden modificarse, extinguirse, l! 

quidarse y desaparecer. 

"Cuando sea necesario cambiar el objeto o las ba-

ses generales de administraci6n de una institución, ampliar o 

disminuir el radio de las operaciones que estS autorizada a -

llevar a cabo de acuerdo con sus fines, o la organizaci6n de-

su patronato, las personas que la representen deber~n someter 

(6). El artículo 27, fu~ reformado por Decreto de 12 de Novie~ 
bre de 1976. 
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a consideración de la Junta un proyecto de reformas o de nue-

vos estatutos" (Art. 119 LIAP) (7). 

La Junta examinará el proyecto de estatutos de -

acuerdo a los artículos 16 y 17 ya mencionados, hará las ob--

servaciones que crea pertinentes y expedirá una copia de ellos 

una vez aprobados, para que éstos se protocolicen ante nota--

rio ptlblico y se inscriban en el Registro Ptiblico de la Pro--

piedad. 

No obstante lo anterior, puede darse el caso de -

que, por el cambio de condíciones en la vida de las instituci~ 

nes, se requiera moditicar los actos que ésta realiza, sin --

que ello implique cambiar su objeto, ante lo cual, la Junta -

podr~ conceder la autorización correspondiente, sin necesidad 

de atender a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 menciona-

dos (Art. 120 LIAP). 

Puede d~~se el caso de que el fundador o fundado-

res, hubieran previsto en los primeros estatutos, en el escri 

to de solicitud o en el testamento (este último caso no con--

templado por la Ley} , la clase de actos de asistencia que de

berá ejecutar la instituci6n al cambiar de objeto, en cuyo e~ 

so, se estará a lo mandado por ellos. En caso conLrario, ld -

Junta tendrá la facultad de determinar el nuevo objetivo 

(Art. 121 LIAP). (8). 

3. 3. - Extinci6:-. ".i' lic;:uidaci6n. -

Tres son los casos que determina la Ley para que-

(7). Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 

(8). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 
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una Instituci6n de Asistencia Privada, ya sea Permanente o -

transitoria, se extinga, y 6sto puede ser: I.- a petición de -

sus patronatos, II.- por declaratoria que haga la Junta de -

Asistencia Privada, III.- o de oficio. Los tres casos pueden

darse:a) cuando sus bienes no basten para realizar, en forma

eficiente, los netos de asistencia que de acuerdo a sus esta

tutos tengan encomendados; b} cuando se descubra que su cons

tituci6n fué ilegal, en cuyo caso la cxtinci6n no afectará la 

legalidad de los actos celebrados con terceros; y e) cuando -

sus actividades pierdan el carácter de utilidad pública. Si -

encuentra en los estatutos, la Junta podrá acordar que el pa

tronato respectivo, formule un proyecto de reformas a los mi~ 

mas, para lo cual, dará un plazo de quince días. Si en este -

plazo no se presenta el citado proyecto, se decretará la ex-

tinci6n (Art. 122 y 126 LIAP). 

Cuando medie petici6n del patronato para la exti,!! 

ci6n de una instituci6n, la Junta recabar:i los datos e infor

mes necesarios para resolver sí la misma se encuentra compre~ 

dida dentro de los supuestos del artículo 126 citados en el -

tarnbi~r:. deberá la Junta recabar los datos e informes necesa--

rios. (.Z>.rt. 123 LIAP) (9). 

Las Instituciones transitorias de Asistencia Pri

vada pueden extinguirse, además de las razones mencionadas, -

(9). Reformado por decreto ele 28 de Abril de 1978. 
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cuando haya concluido el pla~o señalado para su funcionamiento, 

o cuando haya cesado la causa que motiv6 su creaci6n. En este

caso, la Junta y los patronatos se sujetarán también al proce

dimiento que establece la Ley para la liquidación de la insti

tuci6n (Art. 124 LIAP) • La institución extinguida, tendrá der~ 

cho, dentro de los trci.nta días siguientes a la fecha en que -

se le haya notificado la extinción, de reclamar ante el Juez -

de su domicilio contra la resolución de la Junta, pero esta r~ 

clamaci6n no suspenderá la resolución y los procedimientos de

liquidaci6n se continuarán, mientras no se dicte sentencia ej~ 

cutoriada que la revoque, a menos que el Juez decida justific~ 

damente lo contrario (Art. 122 2° y 3º párrafo) (10). 

Una vez decretada la extinción, la Junta podr~, -

antes de proceder a lu liquidación de la institución, determi

nar que los bienes de la misma pasen a formar parte del patri

monio de otra Institución de Asistencia Privada, ajust~ndose -

lo más posible a la voluntad del fundador, a cuyo efecto se de 

terminar~, oyendo a los representantes de las instituciones 

afectadas, sobre las condiciones y modalidades que deben obseE 

varse en la transmisión de dichos bienes o podrá determinar -

que se constitu)-'a una nueva Institución de Asistencia Privada, 

procediendo a formular los estatutos respectivos de ~cuerdo al 

artículo 16, determinando los fines de asistencia a que se de

berá dedicar y nombrando el patronato que se encargará de pro

tocolizar los estatutos, registrar la escritura y ap~rsond.!:.St::-

(10). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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en el juicio testamentario en caso de que así se requiera 

(Art. 127 y 35 LIAP) • Dicha facultad de la Junta, no predomi

na sobre la voluntad del fundador, sólo se hará uso de ella,

en caso de que el mismo no haya establecido nada al respecto. 

Para efectos de la liquidación de una Institución 

de Asistencia Privada, la Junta y el patronato nombrarán un -

liquidador cada uno. En caso de que el patronato no lo nombre 

en el plazo de ocho días hábiles, la Junta lo hará en su re-

beldfa. Asímisrno, la Junta hará los dos nombramientos, en el

caso de que el patronato hubiera sido nombrado por ella, de -

acuerdo al artículo 50 fracci6n II, ya mencionado (Art. 128 -

LIAP (11). Dichos liquidadores, serán pagados con fondos de -

la instituci6n extinguida, y sus honorarios serán fijados por 

la Junta, en base a las circunstancias y la cuantfa del rema

nente (Art, 130 LIAP) (12), 

En la liguülaci611 Je ld.~ personas morales, su pe!: 

sonalidad jurídica se cvntinQa hasta que la liquidación se -

termine y los liquidadores serán los representantes legales de 

la institución en liquídaci6n teniendo, adern~s de las facult~ 

des que expresamente le confieran el fundudor o fundadores, -

las de: Formar el inventario de todos los bienes de la insti

tuci6n; exigir a las personas que hayan fungido como patronos 

al declararse la extinci6n de la institución, una cuenta porm~ 

norizada del estado económico de ésta; mantener informada a -

(11). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 

(12). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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la Junta del proceso de la liquidaci6n; cobrar judicial o 

extrajudicialmente lo que se deba a la institución y pagar lo 

que ésta adeuUe, así corno realizar las actividades que le 

sean impuestas por la Junta sobre los actos de asistencia pri 

vada que podr~ practicar la institución durante el periodo de 

liquidación, tom~ndose las medidas oportunas en relación con-

las personas que hayan venido siendo beneficiadas por la mis-

roa (Art. 129 y 131 LIAP) • Para el desempeño de las funciones-

establecitlas, los liquidadores acreditar~n su personalidad 

con el nombramiento que les haya expedido la Junta. (Art. 132 

LTAP). Los liquidadores deben obrar de com6n acuerdo y somet~ 

r~n sus discrepancias a la resolución de la Junta (Art. 133 -

LIAP). 

Practicada la liquidación {13), si hay remanente, 

~ste se aplicar~ de acuerdo a la voluntad del fundador o fun-

dadores. En caso de no existir disposici6n al respecto, la --

Junta elegirá, de preferencia entre las que tengan un objeto-

an~logo a la extinguida, la instituci6n a la cual se aplicará. 

(Al:t. 134 LIAP). 

De acuerdo al art!culo 125 de la Ley, las Instit~ 

ciones de Asistencia Privada, no podrfui ser declaradas en 

quiebra o liquidación judicial, ni acogerse a los beneficios-

de ésta. 

(13). Este caso, es diferente al señalado anteriormente, ya -
que aqu! ya se practicó la liquidación y existe un rem~ 
mente. 
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Todas las determinaciones que dicte la Junta en el 

ejercicio de las facultades que la Ley le concede en materia -

de extinci6n y liquidación, podrán recurrirse ante la misma 

Junta. Para ello, la propia Junta deber& citar al patronato de 

la instituci6n, a fin de escuchar sus defensas, y le fijará un 

plazo para que exhiba las pruebas que estime pertín~ntes. En -

caso de confirmarse la declaratoria de extinción, se procederá 

de acuerdo a lo ya expuesto. 



M~xico, D. F. / 

H. JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA. 
Calderón de la Barca No. 92, 
11560 MEXICO, D. F. 

Los suscritos (Nombre y dirección), venimos a solicitar, 
de acu~rdo con las prevenciones del Artículo 13 de la Ley de Insti
tuciones de Asistencia Privada, se declare la constitución legal de 
una institución en los siguientes términos: 

I. - 1.;ombre, dor.licilic del fc:id:?dor o fundadores~ 

II.- El nombre, objeto y domicilio legal de la Institu-
ci6n qu~ ~~ pretenda establecer; 

III.- Decir que clase de actos de asistencia se desea 
ejecutar. 

IV.- El patrimonio que se dedique a crear y sostener la
instituci6n, inventariando los bienes que lo constituyen, ya sea -
en efectivo, bienes raíces, muebles, donativos, etc. 

v.- Las personas que integrán el patronato, serán: 
(dar nombres y direcciones) • 

VI.- Expresar si la inf"titución será de carácter perma-
mente o transitorio. 

VII.- Expresar l~s bases generales de la administración y 
dem~s datos que los fundadores consideren pertinentes para precisar 
su voluntad y la forma de acatarla. 

Por lo expuesto a esa H. Junta, venimos a solicitar se
sirva hacer la declaratoria de la instituci6n, en los términos de -
esta solicitud. 

A t e n t a rn e n t e • 



PRO'i ECTO DE ES TA'l'L.ITOS 

DENOM!Ni\CION, DURACION', DOMICILIO Y OBJETO 

ARTICULO PRIMERO.- La Instituci6n se denominará 

, idi seguida de las 

palabras INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, o de su abreviatura 

I.A.P.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ARTICULO SEGUNDO.- La duración de la lnstituci6n es permanente.- -

ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Institución será la Ciudad -

de México, Dist~ito Federal.- -

:..R'!'!CULO CU1'\P.TO. - La Institución tendr(i por objeto, {desarrollar -

objetivos): io. 

2o. 

3o. 

DEL PATRIMONIO DE L;\ INSTITUCIO~-l 

ARTICULO QUINTO.- El patrimonio de la Instituci6n estarS. formado: 

lo. 

2o. 

3o. 

UE LA ,',D!'-l!N!S'I'RACION Y. REPRESE~Ti\ClQ!¡ DE LA INSTITUCION 

ARTICULO SEXTO.- La Instituci6n estar5 representada i' administrada 
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por un patronato que ser~ el responsable de vigilar que se eumpla 

con los objetivos para los cuales fu~ creada la Instituci6n de -

Asistencia Privada, as! como de nombrar a los patronos y estable

cer la forma de sustituirlos, y vigilar el fiel cumplimiento de -

los demás objetivos y ordenamientos que señalen los estatutos, en 

consecuencia estará facultado para llevar a cabo todos los actos

que fueren inherentes a dichos fines sin más limitaciones que las 

previstas en los Capítulos II y V del T1tulo Segundo y demás dis

posiciones aplicables de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada.- - - - -

ARTICULO SEPTIMO.- El patronato de la Instítuci6n estará constitui 

do por un Pre~iden~c, un Secretario, un Tesorero y Vocales; el pr! 

mer patronato estará integrado como sigue: 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

VOCAL 

VOCAL 

DF: T.1'8 SES IONES DEL PATRONATO - - -

ARTICULO OCTAVO.- Las reuniones de patronos podrán ser ordinarias -

y extraordinarias. En las sesiones ordinarias el patronato se reu

nir& una vez al mes por lo menos y será convocado mediante cscrito

que ser~ enviado a caUa ano de sus miembros con un mfnimo de diez -

d1as de anticipaci6n a la fecha señalada para la reuni6n, debiendo

contener la convocatoria lugar, el d1a, la hora de reunión y la ---
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. orden del día a tratar, misma que deber~ ser firmada por el Presi

dente o por el Secretario, o en su defecto por la mayoría de p.:itr_2 

nos que est~n solicitando la reunión. 

DE LAS REUNIONES EXTRl\ORDINARIAS. 

El Presidente o la mayoría de los miembros del patronato podrán --

convocar a reunión extraordinaria cuando se juzgue conveniente por 

motivo de la importancia o trascendencia del problcm~ a tratar, -

debiéndose citar a los miembros del patronato mediante escrito con 

tres días de anticipación, en el que se señalará el lugar, día y -

hora de la reunión, así corno la orden deJ día y deber~ ir firmada

por el Presidente o el Secretario o en su defecto por la mayoría -

de l::~ p~tr~!!.0s que estf!r. solicitando la reunión.- - -

ARTICULO NOVENO.- Las reuniones del patronato se harán en el domi

cilio de la Institución, y para que haya qu6rum, se necesita la -

presencia de la mayoría de los patronos, sin que éstos en ning~n -

caso puedan ser representados por apoderado.- - - - - - - - - - --

ARTICULO DECIMO.- El patronato tornar~ todas las decisiones concer

nientes a las finalidades de la Institución por el sistema de voto 

personal, y en caso de empate, el Presidente ejercerá su voto de -

calidad y las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos.- --

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se levantarán actas de,.l.as juntas del pa

tronato, las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secreta

rio o por quienes actOen como tales en las juntas de que se trate, 

y así como por los patronos asistentes.- -

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los miembros del patronato durarán en sus 

funciones por un período de , y podrttn ser reelegidos -

sÓlo por ( ) período mfis: por ningún motivo los miembros -

del patronato podrán ser reelectos despu~s de los 75 años de edad.-
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- La substitución del Patrono Presidente en 

sus faltas temporales, serán cubiertas por el Primer Vocal y a fal

ta de éste por el Secretario y en las definitivas el substituto --

será elegido por la Junta de Patronos, debiendo ser elegido prefe-

rentemente uno de los Vocales de la Instituci6n que sea idóneo para 

desempeñar el puesto. La substitución del Secretario y Tesorero en 

sus faltas temporales se llevará a cabo por cualquier otro de los -

Vocales, siendo lo ideal que se nombre al substituto eligiendo a -

uno de los voc¡:¡lcz que se considere id6neo para el puesto vacante.

El patronato nombrarS a los Vocales necesarios para cubrir las va--

c.:intes existentes.- - -

ATRIBUCIONES DEL PATRONATO 

ARTICULO OECIMO CUARTO.- El patronato tendrá las siguientes atribu

ciones: A).- Representar a la Institución en todos sus actos que -

fueran inherentes a sus fines. B).- Cumplir y hacer cumplir los es

tatutos de la Instituci6n a fin de lograr el objetivo de la Institu 

ci6n. El patronato, tendrá las limitaciones establecidas en la Ley

de Iñstituciones de Asistencia Privada y en esp.ecial las contenidas 

en el articulo 53 de dicha Ley. 

ARTICULO OECIMO QUINTO.- El Presidente del patronato, serti el ejec!:!_ 

toi:- de l=:: ~cuera.ne:: <1~1 mismo y, con las limitaciones de ley, repr!:. 

sentar~ a la Instituci6n con todas las facultades generales y espe

ciales de un mandatario general para pleitos y cobranzas, con todas 

las facultades generales aún 1.:is especiales que conforme a la ley -

requieran cl~usula especial y para actos de administraci6n, en los

t~rminos de los dos primeros párrafos del art1culo dos mil quinien

tos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. -

De una manera enunciativa y no limitativa tendrán las siguientes f ~ 

cultades: Al.-· Representar legalmente a la Instituci6n y al patron~ 



to. B).- Ejecutar los acue~do~ de! p~t~or.~to. C).- Presidir y di 

rigir las sesiones. O).- Emitir su voto de calidad en l.:is sesio

nes en caso de empate. E).- Suscribir la correspondencia de la -

Institución, las actas de las sesiones, los informes que confor-

5. 

me a la Ley de la Materia, deban rendirse a la Junta de Jl.sisten

cia Privada y a las dependencias gubernamentales correspondientes, 

convocar a elecciones, anunciar los resultados de 6sta y tornar -

la protesta a las personas electas, presentar a la Junta un in-

forme anual de las actividades re~lizadas por el patronato y las 

demás accionüs asistenciales realizadas por la Institución. 

F) .- Vigilar el fiel y oportuno cumplimiento administrativo y 

contable de la tnstituci6n. G) .- Responder por el buen manejo 

de la Institución vigilando la correcta aplicación de los Ir\gre

sos y Egresos de la lnstituci6n, quedando bajo su responsabilidad 

el cumplimiento de las indicaciones del patronato. HJ.- Vl';Ji.l..:i.r

la calidad del servicio asistencial proporcionado por la 

Institución.- -

ARTICULO DECIMO SEX·ro.- El Secretario del patronato tendrá las -

siguientes funciones: A).- Levantar y firmar las actas de las -

sesiones del patronato, atender el despacho de la corresponden-

cia y vigilar la guarda de libros, papeles y archivo general y -

los dem~s que en forma expresa le designe el Presidente. B) .- -

Substituir al patrono presidente en sus faltas temporales. 

ARTICULO DECI?lO SEPTIMO. - El Tesorero del patrona cu L12¡-.d.r~ l.:!~ 2i 

guientes facultades y obligaciones: a).- Verificar lu fiel perce~ 

ci6o de los ingresos y la aplicación de los egresos, cuidando de

que todo ello conste en una contabilidad exacta y compróbada. b).-
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Llevar el control de las cuentas de valores y bancarias. c).

Vigilar el cumplimiento del sistema contable establecido. d) -

Presentar al patronato Estados Financieros Mensuales. e).- Formu

lar anualmente el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos

para la Instituci6n y someterlo a la aprobaci6n del patronato, -

para que éste a su \:ez, lo so.meta a la cor.sideraci6n de la Junta

de Asistencia Privad~. f).- Reportar a la brevedad posible al Pr~ 

sidente del patronato las anornal!as detectadas en la contabilidad.-

AR'l'ICULO DECIHO OCTh.VO.- Las Voc.J.lcs del patrcnato tendr~n las si

guientes funciones: Auxiliar al Presidente, Secretario o Tesorero

del Patronato, sustituy6ndolos en sus ausencias temporales, para -

lo cual realizar~ todas aquéllas funciones 11i.:e expresamente confie 

ren los estatutos al Presidente, Secretario y al Tesorero y ejecu

tar efícazmente todos los asuntos que se les confiera por el Pres! 

dente o por acuerdo de Junta de Patronos.- - - - - - - - - -

DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DE LOS 

REQUISITOS PAR~ DISFRUTARLOS -

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los servicios que impartirá la Instituci6n 

serán de carácter no lucrativo aunque se podrán cubrir cuotas de -

recuperación, debiéndose dirigir su acci6n asistencial en beneficio 

de la poblaci6n marginada.- - - - -

ARTICULO VIGESIMO.- Requisitos de los beneficiarios: Ser persona 

sin recursos para la adquisici6n de los satisfactores básicos de 

alimentaci6n, vivienda, educaci6n, salud y vestido.- - - - - - -

DE LA VIGILA..~CIA DE ~~ INSTITUCION 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La Institución estará gobernada por el

patronato y sujeta a la supervisión de la Junta de Asistencia Priv~ 

da, de conformidad con lo que establece la Ley de Instituciones de-
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Asistencia Privada para el Distrito Federal, así como a los acueE 

dos tomados en Junta de Vocales.- - - - - - - - - - -

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Esta Institución podrá disolverse previa 

la declaratoria de la Junta de Asistencia Privada, en el caso de re~ 

!izarse alguno de los supuestos que expresamente le señala la Ley de 

Instituciones de Asi~tencia Privada para el Distrito Federal, o que

deje de cumplir con los objetivos para lo que fué creada, que carez

ca de fondos o recursos materiales para el desarrollo de sus funcio-

nes.- - - - - - -

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- En catio d~ c::ti!'!.g!Ji rsc la !ns ti tuci6n, -

los bienes de la misma se transmitir~n a otra que tenga fines análo

gos o a otra que se constituya de acuerdo con lo que determine la 

Junta de Asistencia Privada, conforme a la Ley sobre la Materia.- -
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4.- Patrimonio y Administraci6n de las Instituci2 

nes de Asistencia Privada.-

4.1.- Del patrimonio de las Instituciones de Asi~ 

tencia Privada.-

Comenzaremos por recordar la definici6n de patri

monio: "Conjunto de los derechos y obligaciones de una perso

na, apreciables en dineroº. 

Las Instituciones de Asistencia Privada, tienen -

un patrimol.iO que administran y destinan para la r\:la.li::.J.ci{")

de sus fines (Art. 2 LIAP). Dicho patrimonio, puede crecer o

disminuir de acuerdo a diversas situaciones que son conternpl~ 

das por la Ley, la cual, además, determina la forma en que -

éste debe ser administrado por los patronatos, los cuales de

ben mantener informada a la Junta de Asistencia Privada de t~ 

dos los movimientos que puedan modificarlo. 

4.1~1.- Bienes que corresponden a la asistencia -

privada por disposición testamentaria o de la Ley.-

El capftulo IIl del t!tulo primero de la Ley, ~~

ocupa de los bienes que corresponden a la Asistencia Privada

por disposici6n testamentaria o de la Ley. 

Cuando el testador destine todos o parte de sus -

bienes a la asistencia privada, sin designar concretamente la 

instituci6n favorecida, será la Junta la que señalará a qu~ -

instituci6n o instituciones se les asignarán dichos bienes, o 

en su caso, resolver~ si procede o no crearse una nueva instf 

tuci6n {Art. 34 LIAP). En este último caso, estaríamos ante -
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una fundaci6n, atendiendo a su origen. Por otro lado, corno ya 

lo mencionamos en el capítulo 3, es, en nuestra opinión, has-

ta el momento en que la Junta dicte su declaratoria en el se~ 

tido de que se constituya la fundaci6n, cuando 6sta podr~ re-

cibir bienes, sin embargo, la Ley la faculta para hacerlo an-

tes de que ~sto ocurra (1). 

En el caso en que el testador hubiera designado -

la institución a la que dejaría todos o parte de sus bienes,

ésta se apersonará en el juicio sucesorio por medio de su pa-

trona to, el cual, tendr~ la obligación de ejercitar oportuna-

mente los derechos que correspondan a dichas instituciones --

(Art. 33 y 3G L:U'S'). 

Por otro lado, si la Junta ha resuelto crear una-

nueva institución, procederá a elaborar los estatutos de 

acuerdo al articulo 16 ya analizado, determinando los fines -

de asistencia a que deberá dedicarse la nueva institución. --

Asimismo, nombrará el patronato que se encargará de protocol! 

zar los estatutos, registrar la escritura y representar a la-

institución en el juicio sucesorio (Art. 35 LIAP). Las insti-

tuciones creadas en esta forma (estamos hablando de fundacio-

nes, ya que hay una afectaci6n de bienes de propiedad partic~ 

(l). Debemos recordar que el Código Civil en su artículo 1330 
determina oue "las disposiciones testamentarias hechas -
en favor dé los pobres en gcncr~l o del alma ..• '' se regi 
rán por la LIAP. -
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lar destinados a la realización de actos de asistencia}, ten-

drán capacidad para recibir los bienes que se les asignen ---

(Art. 38 LIAP) (2) • 

La Ley tambi~n previene el caso de instituciones-

creadas con anterioridad al testamento, a las cuales les da -

facultad para recibir los bienes que se les asignen, sin embaE 

go, éstas no podr~n aceptar o repudiar dichos bienes sin la -

previa autorizaci6n de la Junta de Asistencia Privada (Art. -

39 L!AP). 

4.1.2.- Donativos.-

Otra froma en que las Instituciones de Asistencia 

Privada pueden acrecer su patrimonio, es por medio de los do-

nativos que se les hacen. Dichos donativos, tienen la caract~ 

r!stica de ser irrevocables, no dejando opci6n de revocarlos-

en ningtin caso, cosa que sí se presenta en las donaciones ca-

munes (Art. 2338 ce, 10 y 43 LIAP). Sin embargo, se admitir§-

la reducción de las donaciones en los términos del artículo -

2.;4B del CVJ.i~u e!.·:!! ;.:.::-~ ~l ni c::t-ri to Federal en materia co-

mlin y para toda la República en materia federal, cuando per

judiquen la obligaci6n del donante, de ministrar alimentos a-

aquellas personas a quienes J~;:·s deba con forme a l.a Ley, en la 

proporción que señale el juez competente. (3). 

Dichos donativos, requerirán autorizaci6n previa-

de la Junta cuando sean onerosos o condicionales, es decir, -

(2). Ver Capitulo 3.1.2, referente a la Constituci6n de las -
Instituciones de Asistencia Privada por testamento. 

(3). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 
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que se hagn imponiendo algunos gravámenes o dependiendo de 

algún acontecimiento incierto (Art. 2335, 2336 CC). En los d~ 

más casos de donación, las instituciones deberán informar a -

la Junta de la misma, al presentar su inforrnac16n financiera-

periódica. Si los donativos, herencias o legados, son destin~ 

dos a la asistencia privada en general, los recibirá la Junta 

y los canalizar~ a las instituciones que crea conveniente 

(Art, 37 y 40 LIAP), (4), 

En el printer caso enunciado en el p:3.rrafo ante---

rior, es decir, si el donativo .;"::$ oneroso o ccndicional, la -

persona que quiera hacerlo, deber~ manifestarlo por escrito -

al pa~rcn~tc de la ín$tit11cí6n f~vcrccida, para que éste lo -

haga del conocimiento de la Junta y ésta dé su autorización -

para que la institución lo pueda recibir y lo haga del conocf 

miento del donante, por escrito, y quede perfeccionada la do-

nación (l\rt. 41 LIAP) (5). 

Las pcr~cnas ffsicas o morales que hagan donacio-

nes en favor de las Instituciones de Asistencia Privada, po--

drful deducir de sus ingresos el importe de los donativos rea-

!izados, los cuales deberán constar en un recibo expedido por 

la institución donataria, que reúna los requisitos fiscales -

que al efecto señalen la Ley del Impues"Co sobre id R.~11La y 5U 

Reglamento, al momento de efectuarse la donación (Art. 42 ---

LIAP). 

(4). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 

(5). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 
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En base a lo anterior, potlr1amos preguntarnos 

¿cu~l es l=i =c.z6n para permitir la deducci6n de donativcs he

chos a este tipo de' instituciones?, a lo cual podemos respon

der en la siguiente fo::-ma: Hay nctividades de utilidad social 

que atañen a la sociedad en su conjunto, y que en muchos ca-

sos, especialmente tratándose de actividades asistenciales, -

son mejor desarrolladas por personas privadas que actúan por

altruismo, que por personal sujeto a s·a1ario. Dichas activid~ 

des, por su naturaleza, requieren apoyo por parte del Estado, 

sobre todo en materia de impuestos, haciendo más atrdctivo p~ 

ra los particulares, participar mediar.te sus donativos, en su 

crecimiento y desarrollo. Esta es la raz6n por la cual se co~ 

cede excenci6n de impuestos a las instit.ucicr:.cs quE' desarro-

llan estas funciones: pero que queden libres de gravamen, no-

implíca qu~ ~l E.st.::.d.c :t"enqnc:ie a cie!'cer control sobre ellas, 

primero porque debe velar porque sus fines sean realmente de

utilidad social y realizados dentro de los m~rgenes establee,!_ 

dos por la Ley, y despu6s, porque la excenci6n representa un

sacrificio fiscal (impuestos que dejan de percibirse), raz6n

por la cual, el Gobierno debe comprobar que la disminuci6n en 

la recaudación, queda compensada por los servicios prestados

por las mencionadas instituciones. 

Como estas instituciones se sostienen en gran pa~ 

te de aportaciones del püblico, tambi~n en interés de éste, -

el .t:.stéiJu J...;b.: ... ·..:.;i :!..?..!" <JllP dichos óbolos sean destinados efe_s. 

tivamente al desarrollo de actividades de utilidad social. 

Pueden señalarse como razones para conceder tales 

deducciones: 
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a) Que pueden ser consideradas como un gasto para 

la obtenci6n del ingreso; lo que distingue a los donativos de 

los otros gastos, son los aspectos socialmente ben~ficos que

resultan de ellos. 

b) Que corresponden a un tipo de gastos que mere

cen un subsidio del Gobierno, por las mismas razones que res

pecto a los efectos de distribución del ingreso y economías -

externas (esto es, el efecto favornble producido en otros 

miembros) , justifican la intervenci6n del Gobierno en otros -

aspectos de la economía. 

El Estado está obligado a realizar una redistrib~ 

ci6n de ingresos que atempere, tanto como sea posible, el --

efecto social de la desigualdad econ6mica que enfrenta a una

gran masa de escasos recursos, a una minoría privilegiada. 

Por medio del régimen fiscal, el Estado reduce esta desigual

dad, exigiendo de los econ6micamence fuerces los recursos pa

ra satisfacer las necesidades de la mayoría econ6micamente d! 

bil. 

Estimulando a los particulares a través de la po

sibilidad de deducir los donativos otorgados a instituciones

autorizadas, se pretende animar a aqu6llos, a sostener activi 

dades tales como la investigaci6n científica, la educación o

reeducaci6n de inválidos, los hogares para niños abandonados, 

que pagan altos dividendos a la sociedad en términos de un m~ 

yor nivel en la salud física y men.tdl lle ::;u;; mi,¿.~cbro;;. uc --

aquí la necesidad de que el Estado participe directa o indi-

rectamente en el desarrollo de estas actividades. 

Por eso, antes de pennitir la deducci6n de los d2 
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nativos, debe tomarse en cuenta la efectividad de la autDriz~ 

ci6n para sustraerlos de los ingresos, respecto al aumento en 

el volCunen de los donativos, sus consecuencias en les efectos 

de distribución y los efectos externos que resultan de la 

existencia de la facultad que se analiza. {6). 

4.1.3.- Obtención de ingresos.-

En cuanto a la forma en que las Instituciones de-

Asistencia Privada pueden obtener ingresos, el artículo 72 de 

la Ley parece establecer un sistema muy amplio, ya que dice -

que pueden efectuar "toda clus.::::: de '-"'f1Ar.:iciones 11
, sin embargo, 

en realidad nos parece más bien limitado, ya que determina --

restricciones y un gran control en este tipo de actividades. 

En primer lugar, y repitiendo la disposición del

Art!culo 27 fracci6n III Constitucional, dice que "los patro-

natos no podr~n adquirir m~s bienes ratees que los indispens~ 

bles para el objeto de las instituciones inmediata o directa-

mente destinados a él" (Art .. 73 LIAP} (7). En consecuencia, -

el artículo 74, ordena que la Junta de Asistencia Privada vi-

gile que las instituciones que se encuentren en ese supuesto, 

se deshagan de los oitu¿.s q"!.!e- no tengan dicha objeto y que --

por cualquier título adquieran o hayan adquirido antes o des

pués de la vigencia de la Cons~ituci6n General de la República 

{6}. "Aspectos econ6micos de la ded.~::ci<')n de donativos": Revis 
ta de "Investigación Fiscal"; No. 24; México, D.F., SHCt'7 
Dic. 1967. 

(7}. Esta d~spasici6n fu~ tomada directamente de los artículos 

25 y 26 de la Ley de Desamortización. 
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de S de febrero de 1917, pero debe procurar que dichas enaje

naciones no se hagan en forma simultánea, y cuidando en todo

caso, que el patri~onio de aquéllas no sufra disrninuci6n. 

Con respecto a la capacidad de las instituciones

ben~ficas para adquirir, poseer y administrar bienes ra!ces,

se han dictado a partir de la Ley de Desarnortizaci6n las si-

guientes disposiciones: El articulo 27 de la constituci6n de-

1857 en su redacci6n original reprodujo el principio de la -

Ley de 25 de Junio de 1856, declarando que las corporacioncs

civiles o eclesiásticas, cualesquiera que fuera su car~cter,

denorninaci6n u objeto, no tendrian CCil:J~ci.:!.:.¿ F¿~y~ ndqu!.rir en 

prqpiedad o administrar por sí, bienes raíces, con la Qnica -

excepción de los edificios destinados inmediata y directamente 

al servicio u objeto de la instituci6r., misma regla que incl~ 

yó la Ley de Beneficencia Privada de 1899. 

Posteriorr.te~te, el 14 de maJ:-'O de 1901, se reformó 

el citado artículo 27, subsistiendo igual limitación para las 

corporaciones religiosas y las civiles cuando estuvieran bajo 

el patronato de éstas o de ministres de algón culto, pero aut~ 

rizando a las corporaciones e instituciones civiles para ad-

quirir y administrar, además oe lv~ cd~=i~i0~ ñestinados a su 

objeto, los bienes inmuebles y capit~les impuestos sobre 

ellos, necesarios para el sostenimiento y fin de las mismas,

con sujeción a los requisitos y limitaciones que estableciera 

una Ley Federal que ~o se 11eg6 ~expedir. En consonancia con 

esta reforma, la Ley de Beneficencia de 1904, reconoci6 a las 

instituciones de estz clase, capacidad para poseer inmuebles

para su sostenimiento, prev~a autorizaci6n de la Secretaria -
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de Gobernación. 

Por filtimo, la Constituci6n de S de febrero de 

1917, en el p~rrafo IIl de su Artículo 27, volvi6 a la tésis-

de la Ley de Desamortización, estableciendo que las Institu-

ciones de Beneficencia Pública o Privada, no podrían adquirir 

más bienes ratees que los indispensables para su ob~eto inme-

diato o directrunente destinados a él; pero pueden adquirir, -

tener y administrar capitales impuestos sobre bienes ratees,-

s~empre que los plazos de imposici6n no excedan de diez años, 

y de acuerdo con este precepto, ld5 Leyes de Beneficencia Prf 

vada posteriores (1926 y 1933), así como la Ley actual, repr~ 

dujeron la incapacidaU .:;cn!!titucicnal de las Instituciones de 

Beneficencia para adquirir bienes rafees que no fueran los d~ 

dicados ínmediatarnente a su objeto, estableciendo la obliga-

ción de vender los que tuvieran, en plazos determinados (8). 

En nuestra Opini6n, es dif~cil pretender que la -

asistencia viva sin poseer inmuebles destinados a su subsis--

tencia, incapacidad que ha sido causa importante de que entre 

nosotros, no haya tenído el desarrollo y engrandecimiento que 

hubiera podido y es de desear. 

El patrimonio de las instituciones de asistencia-

(Püblicas o Privadas}, debe formarse a LUjC d~ inversiones s~ 

guras, estables y de manejo no complicado; inversiones que 

est~n alejadas de las fluctuaciones y riesgos de las empresas 

(8). Landerreche Obregón, Juan¡ "La cap.ucid"1d de las Institu
ciones de Beneficencia y enseñanza para adquirir bi~nc~
inrnuebles": JUS, TOMO X, No .. 57 Abril 1953 {ver cap!tulo 
de Antecedentes). 
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mercantiles y de las contigencias e intereses de la pol1tica. 

De acuerdo a lo anterior, los dos tipos de inversi6n más apr~ 

piados para estas instituciones, son los bienes inmuebles y -

los capitales impuestos sobre ellos (9). 

Otro medio para que las instituciones de asi:;;ten

cia puedan subsistir, es el fideicomiso, el cual constituya -

la afectaci6n de determinados bienes a un fin 11cito y la Ley 

General de Titulas y Operaciones de cr¿tlitc autc~iza la inst! 

tuci6n fideicomisaria de duraci6n indefinida sobre bienes in-

muebles en favo.x: Je 1..-.st:it:.::-.!::-r-:e~ rJP hencficc:1Ci'3. (Art. 359 -

LGTOC), por lo que, a trav~s de dicho medio, puede hacerse -

que éstas gocen de las ventajas de las inversiones de bienes

inmuebles sin necesidad de poseerlos ni administrarlos direc

tamente, y por lo tanto, sin contravenir la fracción III del

Art!culo 27 Constitucional. 

No obstante las últimas opciones citadas, el error 

de las Leyes de Reforma, convertido en verdad intocable por -

una política sectaria, obliga a las Instituciones de Asisten

cia Privada a vivir sólo a base de capitales impuestos, inca-

paciL¡;,1,J.0:.:..:: ¡::.=:! r-:-c:o::opr ntros inmuebles que no sean los des

tinados directa ::.! in¡;¡ediatamente a sus fines, siendo deseable 

que se les reconozca dicha capacidad. 

Por otro lado, la Ley permite a las instituciones 

hacer inversiones en la conscrucci~n d~ =~s~s, sometiendo pr~ 

viamente a la Junta los planos, proyectos, estudios y dem~s -

datos que sean necesarios para que ésta pueda juzgar de la --

(9). Landerreche Obregón, Juan¡ Op. Cit. 
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operación. La venta debe hacerse dentro de un pla~o que no --

exceda de los dos año.s, contados a partir de la terminaci6n-

de la obra. En los contratos de venta, podr~n pactarse los 

plazos y garantías para el pago que acuerde la Junta (Art. 78 

LIAP). Podríamos decir primero, que es inconstitucional, en -

base a lo expuesto antcriorm~nte, y que es un resquicio por -

el cual se podrfa reconocer cierta capacidad a las instituci~ 

nes para poseer bienes inmuebles. Sin embargo, no se pose~n -
, 

bienes, solo se invierte dinero en un negocio inmobiliario. 

La Ley prohibe que los patronatos lleven a cabo -

prástamos de dinero con garantí o de simples fl !"!;'.~~, ;:.s~ como-

operaciones con acciones o valores, ya que ~stos est.§.n suje--

tos a fluctuaciones del mercado (Art. 75 LIAP) • Por otro lado, 

el artículo 76, da una serie de reglas relativas a las opera-

cienes de préstamos de dinero con garantía hipotecaria, que -

s~ pueden llevar a cabo las Instituciones de Asistencia Priv~ 

da (Se requiere pedir autorización a la Junta, para que ésta-

verifique la operaci6n, lo cual se har~ por medio de una sol! 

citud, la cual, deberá contener los datos relativos a grav~m~ 

nes anteriores, monto del pr~stamo, plazo y tipo de interés -

pactado. Art. III LIAP): 

a} El importe del pr~stamo no ser~ mayor del 50~-

del valor total de los inmuebles, obras o fincas que queden-

afectos en garantía hipotecaria; ni del 3Di de ese valor si -

las construcciones de car~cter especial, la maquinaria u otros 

muebles inmovilizados representan m§s de la mitad del valor -

de los bienes dados en garantía. 

b) La garantía debe ser hipoteca en primer lugar-
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sobre los bienes para los que se otorgue el pr~stamo, o sobre 

otros bienes inmuebles o inmobilizados, o mediante la entrega 

de los mismos bienes libres de hipoteca o de otra carga serne

j ante, en fideicomiso de garantía, como señalarnos anteriorme~ 

te. 

e) El valor de los bienes objeto de la hipoteca -

ser~ fijado por avalúo hecho por alguna Sociedad Nacional de-

Crédito (10). 

d) Las construcciones y los bienes dados en gara~ 

t!.a, deber~n estar asegurados contra incenrlio, por una canti-

dad que baste, cuando menos, a cubrir el monto del pr~starno. 

e) El plazo de los pr€stamos, no podrá exceder de 

diez años. El pago deber~ hacerse por el sistema de amortiza-

cienes, en los t~rminos que para ello determine la Junta (11). 

Del artículo 77 se desprende que las institucio--

nes pueden adquirir valores negociables de renta fija, los -

cuales dcb.en estar comprendidos entre los autorizados por la

Cornisi6n Nacional de Valores para la inversión de las empre--

sas de seguros. Las propias instituciones deben dar aviso a -

la Junta del monto de la swna in·Jert1oa, J.a 1nst1cuc16n que -

las garantj_ce, el plazo de vencimiento, los intereses y los -

demás datos qne se consideren esenciales a la operación. Las-

instituciones podrán enajenar los valores negociables sin ne-

ccsidad de autorizaci6n prPviñ ñP l;i. .Tunta, si el precio no -

(10). Reformado por Decretos de 28 de l\bril de 1978 y 12 de -
Noviembre de 1986. 

(11). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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es menor al de la adquisición (12). 

Además del producto de sus bienes, las Instituci2 

nes de Asistencia Privada, podrán obtener ingresos mediante -

la petici6n de donativos, organizaci6n de colectas, rifas, 

t6mbolas o loterías y,en general, toda clase de festivales o-

de diversiones, con la condici6n de que lo que se obtenga, se 

destine íntegramente a la ejecuci6n de actos propios de sus -

fines. Los patronatos no podrán delegar estas facultades, ni-

otorgar comisiones o porcentajes sobre las cantidades recauda 

das ( 13), 

Dentro de estas facultades, se permite que Wla 

institucí6n que tenga cubierto su presupuesto y cuando sus i~ 

gresos se lo permitan, pueda auxiliar a otras instituciones -

que se encuentren en condiciones precarias·. La insti tuci6n P2, 

drá comunicar su prop6sito a la Junta, para que ~sta asigne o 

distribuya el au~ilio, o bien, para que se funde una nueva 

instituci6n que cubra alguno de los fines a que se refiere el 

artículo 1° de la Ley. Los planes de auxilio y las cantidades 

otorgadas se someterán a la aprobación de la Junta, la cual -

decidirá sobre el particular, buscando respetar la voluntad -

de los fundadores de las instituciones donantes {Art. 79 LIAP) 

(14). 

(12). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978, 

(13), Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 

(14), Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
En cualquiera de los casos previstos en este artículo,
los patronatos deberán obtener las autorizaciones res-
pectivas de la Junta para llevarlo a cabo (Art. 80 LIAP). 
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A efecto de lograr un con trol efectivo por parte

de la Junta en las colectas, festivales y espectáculos, la -

Ley establece reglas especiales que tienden al cumplimiento -

de las disposiciones ya mencionadas. El artículo 81 da reglas 

para las colectas y el 82 para los festivales y espectáculos: 

Artículo 81.- "I.- Los patronatos expedirán a la

persona o personas que deberán llevarlos a cabo, una creden-

cial debidamente firmada por ellos y sellada por la Junta, -

as! corno con la firma de la persona en favor de quien se exp! 

da, indicando el d!a o d!as en que deba utiL1zarse. Además, -

el patronato y la Junta llevarán un control de las personas a 

quienes se entreguen las alcancías. 

II.- Las alcancías se asegurarán debidamente en -

las oficinas de la Junta una vez que €sta haya dado la autor!, 

zaci6n a que se refiere el artículo 80, y se abrirán despu~s

de verificarla aqu~lla, en presencia del patronato y del ins

pector que al efecto señale la Junta. 

III.- Las credenciales serán recogidas por el in~ 

pectar, el cual levantar~ un acta en la que deber~ constar el 

ntímero de alcanc!as abiertas, el e::>c.d.Uv J.~ :;s:....:i..; ~- l~ c;::..-.t.i::.!::.d. 

colectada. 

De dicha acta, remitirá a la Junta el original, -

acompañado de las credenciales recogidas para que sean des---

l:.ruidas, .:is!: =eme de •.m in forme escrito de su cometido, a fin 

de que la Junta compruebe la aplicaci6n de los fondos recauda 

dos a los fines indicados en la solicitud que se le hizo. 

En caso de presentarse algan delito durante el 

proceso descrito, la Junta hará la consignación del caso a la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal" (15). 

Por lo que se refiere a festivales y espectáculos: 

Artículo 82.- "I.- El patronato enviar~ previame!!. 

te a la Junta el programa del espectáculo. 

II.- Una vez concedida la autorizaci6n (Art. 80 -

LIAP) , se anunciará el pCíblico, haciendo rnenci6n que los pro

ductos se destinarán íntegramente a la Institución de Asiste~ 

cia Privada cuyo patronato haya organizado el festival o es-

pectáculo. 

III.- La Junta designará un inspector o auditor -

parn q1.1 e ejerza la vigilancia correspondiente, ordenará que -

se selJ.en los boletos e invitaciones de paga o cortesía y gi-

rará ,1ficio al Jefe del Departamento del Distrito Federal, p~ 

ra que se expida la licencia o el permiso, sin exigir el pago 

de impuestos, derechos o tasas. 

IV.- será tarea del inspector, vigilar que no te~ 

gan acceso al espectáculo o al festival, sino aquellas perso

nas que presenten boletos o invitaciones con el sello de la -

Junta. 

Una vez terminado el acto, el .iuh~~.:tc= e .::.u.d.it<:>r 

hará el recuento de boletos e invitaciones no vendidos y for-

mulará la liquidaci6n que enviará a la Junta con un informe -

del desempeño de su función, para que ella vigile que los pr2 

duetos tengan la aplicaci6n dcterminñda. (16). 

(15), Reformado por Decretos de 23 de Diciembre de 1974 y 28-
de 1\bril de 1978, 

(16). Reformado por Decreto de 28 de 1\bril de 1978. 
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4.2.- De la Administración de las Instituciones de 

Asistencia Privada.-

Corno .Yª se hizo mención en el Capitulo anterior,

las personas que deseén constituir una Institución de Asiste~ 

cia Privada, deberán presentar un escrito que contenga los -

elementos necesarios para determinar su forma de administra-

ci6n y las personas que la van a llevar a cabo. Entre estos -

elementos: El nombre, domicilio y dem~s generales del funda-

dar o fundadores1 un inventario pormenorizado del patrirnonio

que se dedique a crear y sostener la instituci6n; la persona-

o personas que vayan a funyir co~o p.:~:t.rcno~ ':! r en su caso, --

las que integrarán las Juntas o Consejos que hayan de repre-

sentarlas y administrarlas y la manera de substituirlas, as1-

corno las bases generales de la administraci6n de la mismn 

(l\rt. 13 LIAP). 

4.2.1.- Fundadores, Patronos, Juntas o Consejos -

que las administran.-

A dichas personas, se les dará el carácter de fu~ 

dadores de la institución, ya sea que lo hayan hecho al disp~ 

ner de todos o parte de sus bienes para crearla, o que la --

constituyan, en forma permanente o transitoria, firmando an-

tes de enviarla, la solicitud que hemos venido mencionando -

(Art. 45 LIAP) y tendrSn, respecto de las instituciones que -

ellos constituyan, los siguientes derecho~: 

Determinar la clase de servicios que han de pres

tar los establecimientos dependientes de la instit~ci6n, fi--
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jando la categoría de personas que deban aprovecharse de di-

chas servicios, y determinar los requisitos de su admisión y

retiro¡ elaborar los primeros estatutos; nombrar a las perso

nas que desempeñarán el cargo de patronos y su forma de subs

ti tuci6n, as! como desempeñar durante su vida el patronato de 

las instituciones, excepto que se encuentren en uno de los s~ 

puestos del artículo 51 de la Ley y que veremos más adelante

(Art. 49 LIAP). 

Por otro lado, debemos entender por patronos,"las 

persono:; a. qu:!.cnc.:: corresponde la representación legal y la -

administración de las Instituciones de Asistencia Privada" --

(Art. 46 LIAP}. El nombramiento de estas personas, es derecho 

exclusivo de los fundadores. Cuando éstos no lo ejerciten, su 

designación y substituci6n, se hará de acuerdo a la Ley. 

Puede darse el caso, de que se haya designado un

patrono finico, el cual desempeñará su función mientras viva.

(Art. 16 LIAP). La Ley no lo contempla, pero en nuestra opi-

ni6n, al morir éste, si el fundador o fundadores nombraron un 

sustituto, se estará a lo previsto por ellos, pero en caso 

..:ontr~rio, e si 1?'1 ~nstituto ha muerto tarnbi€n, la Junta de -

Asistencia Privada intervendrá en el nombramiento de acuerdo

ª la Ley, ~a que la institución no puede quedar sin represen

tante. 

El conjunto de p.:itrcr.os de una institución se de

nominará patronato. Dicho patronato constituye el órgano pri~ 

cipal que ejerce las funciones de representaci6n legal y admi 

nistraci6n de la instituci6n. No obstante lo anterior, pueden 
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establecerse 6rganos subordinados auxiliares, dentro de los -

cuales podernos mencionar, aunque la Ley no los menciona más -

que en el T!tulo del Capitulo correspondiente (Capítulo I, tf 
tulo segundo), las Juntas o Consejos, los cuales considera 

personal de confianza. Tienen pues ese carácter: directores,-

administradores, contadores, auditores, cajeros, tesoreros, -

peritos, valuadores, inspectores; visitadores de las institu-

cienes; los médicos, enfermeros y farmac~uticos de sus esta--

blecimien tos, los directores y administradores de los depart~ 

mentas comerciales o industriales; el personal docente de las 

escuelas; y en general, el personal que dependa directamente-

del órgano principal encargado de realizar los fines de la --

instituci6n (Art. 47 LIAP) (17). 

Como ya mencionarnos, la facultad para nombrar a -

los patronos, corresponde a los fundadores, o en su caso, a -

la Junta. Ahora bien, el cargo de patrono, {micamente puede -

ser desempeñado por la persona designada por el fundador o 

por quien deb~ substituirla conforme a los estatutos y, en su 

caso, por quien designe la Junta. Es pues, un cargo personal! 

sima, pero podr~n otorgar poderes generales para pleitos y c~ 

branzas de acuerdo al artículo 2554 del C6digo Civi~ y pd~g -

ejecutar actos de administración de bienes o actos de dominio, 

previo acuerdo del patronato, siendo el poder que se otorgue, 

(17). Debernos recordar que uno de los temas más conflictivos
en nuestro derecho laboral, es el relativo a los "Traba 
jadores de confianza 11

• La Ley de Instituciones de Asis= 
tencia Privada le da a este concepto una mayor amplitud 
que la que le da la Ley Federal del Trabajo, sin embargo 
puede dar lugar a que se presenten conflictos sobre el
particular. 
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siempre especial (Art. 48 LIAP). 

Además de los fundadores o de las personas desig-

nadas por ~l, podrán desempeñar el cargo de patronos de las -

instituciones las personas nombradas por la Junta en los si--

guientes casos: A) Cuando se haya agotado la lista de las pe~ 

sanas designadas por los estatutos y no se haya previsto la -

forma de substitución de los patronos. B) En el caso de tra--

tarse de instituciones fundadas con anterioridad a la vigen--

cia de la Ley, si los fundadores omitieron designar el patro-

nato y el modo de substituirlo, o cuando el nombramiento re--

caiga sobre personas incapacitadas para desempeñarlo y no se-

ha previsto la forma de substituci6n. C) Cuando las personas-

designadas est~n ausentes o no cumplan con su misión y no se-

haya previsto la forma de substituirlas (18). D) Cuando el p~ 

trono o patronos desempeñen el cargo de albacea en las testa-

mentar!as en que tengan interés las instituciones que ellos -

administren. En este caso, el patrono o patronos designados -

por la JWlta, SE:! considerar:in interinos, micntr.:is dura el 

impedimento de los propietarios y éstos rinden las cuentas 

del albaceazgo (Art. 50 LIAP) (19). 

Por otro lado, la Ley es muy clara al determinar-

qui~ne~ nn pnrlr~n desempeñar el carqo de patrono de una inst~ 

(18). Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 
Anteriormente se le daba al patronato nombrado -
por la Junta el car&cter de "interino". 

(19). Pese a que el nombramiento en estos casos es hecho-
por la Junta, debemos recordar que no se considerará 
ocupación de los bienes por parte del Estado (Art. 9 LIAP}. 
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tuci6n: Los ministros, corporaciones o instituciones religio-

sas de cualquier credo, extendiéndose al caso de que no estu-

vieran en ejercicio~ Tampoco las instituciones o corporacio--

nes religiosas que funcionen de hecho, y todas aquellas pers~ 

nas, instituciones o corporaciones que dependan directamente--

del clero regular o secular, o que, habiendo dependido de ~l, 

no se haya:1 dez..-incul.:ido en lo ab.sululu~ Como podemos obser--

var, la intención de la Ley es hacer desaparecer todo vínculo 

que pudiera existir con instituciones o corporaciones religi2 

sas (20}, lo cual, es el resultado de t0<la u~~ ~olitic~ ~ t=~ 

v~s de nuestra historia (ver capítulo de antecedentes). Sin -

embargo, de hecho se presenta este caso, y es difir.il l]Ue de~ 

a~arezca, ya que entre los objetivos de estas instituciones -

se encuentra la ayuda a los necesitados y la educación, y una 

forma idónea para poder cum?lirlos, es por medio de una Insti 

tuci6n de Asistencia Privada. 

Tampoco podrán ser patronos las personas que des-

empeñen cargos de elección popular, los Secretarios o subsc--

cretarios de Estado, los Oficiales Mayores de las Sccretar!as 

de Estado; El Jefe, los secretarios generales y el oficial mf! 

yor del Departamento del Distrito Federal; los directores ge-

nerales, gerentes generales o sinilares de los organismos de~ 

centralizados y de l~s c~presas de participac~6n estatal; el-

presidente y los vocales de la Junta de Asistencia Privada, -

(20). Recordemos que nuestra Constitución en su artículo lJn, 
no reconoce personalidad a las agrupaciones religiosas
denorninadas iglesias. 



- 88 -

representantes del sector público conforme a lo establecido -

por el articulo 84 de la Ley, que veremcs en el capitulo cor-

respondiente, los funcionarios y empleados de la misma (21). 

Los que hayan sido removidos de otro patronato y-

los que por sentencia ejecutoriada dictada por autoridad jud.!, 

~ial, hayan sido suspendidos o privados de sus derechos civi-

lAR, o condenados a sufrir una pena pe~ l~ comisión de algGn-

delito intencional {22), no podrSn fungir como patronos. Tam-

poco podrán ser patronos las personas morales (Art. 51 LIAP), 

sin embargo, corno ya lo hemos apuntado, s1 pueden int~rvenir-

en la constituci6n de una instituci6n. 

En caso de existir controverfóia sobre el ejercí--

cio del patronato, y et1tre tant:o se resuelve t!l litigic, la -

Junta designar~ quién de los contendientes deberá ejercer el-

cargo provisionalmente. La Junta mantcndr5 al nowhrado en el-

ejercicio del patronato por los medios gue las leyes lo perm~ 

tan (Art. 52 LIJ\P). 

En cuanto a las obligaciones de los patronatos, -

la Ley determina todo un listado de ellas. Como es el 6rgano

principal de administración, por medio del cual la institu---

ci6n tendr& contacto con la Junta de Asistencia Privada, es -

necesario determinarle una serie de obliya1..:ior..z:s q'..!c facili--

ten su control por parte del Estado, procurando un mejor fun-

(21). Esta fracción fué reformada por varios decretos de 31 -
de Diciembre de 1947. 28 de ~.bril de 1978 y 12 de Novie!!! 
bre de 1986. 

(22). Reformada por Decreto de 12 de Novierabre e.le 1986. 
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cionamiento en la consecución de sus objetivos. Sin embargo,-

no s6lo el patronato ser~ sujeto de estas obligaciones, ya --

que éstas se extienden a las Juntas, Consejos y órganos dires 

tares de las asociaciones, los cuales tambi~n deber~n obser--

varlas (Art. 56 LillP). 

Es importante señalar que los patronos, en el 

ejercicio de sus funciones, no se obligan individualmente, p~ 

ro est§.n sujetos a las responsabilidades civiles y penales en 

que incurran, de acuerdo a la Ley correspondiente (Art. 54 

LIAP) (23). 

Además de las obligaciones que determina la Ley -

para los patronatos, y que mencionaremos a continuaci6n, est~ 

blece la obligaci6n para los empleados de las instituciones -

que manejen fondos, de constituir fianza otorgada por una in~ 

tituci6n autorizada, por el monto que determine el patronato, 

con la autorización de la Junta (Art. 55 LIAP). 

Las obligaciones de los patronatos son las siguie~ 

tes: 

del fundador; 

II.- Conservar y mejorar los bienes de las insti-

tuciones¡ 

III.- Guardar y hacer que se guarde orden en los-

(23). Reformado por Decretos de 28 de Abril de 1978 y 12 de -
Noviembre de 1986. 
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establecimientos dependientes de las instituciones y vigilar

e! cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de polic!a; 

IV.- Nombrar empleados de la institución a perso

nas aptas y honradas, acatando la voluntad de los fundadores

cuando ~stos hayan establecido que de preferencia se utilicen 

los servicios de determinadas personas; 

v.- Abstenerse de nombrar como empleados de las -

instituciones ~ las personas mencionadas en la fracci6n I del 

artículo 51 (religiosos o clérigos}; 

V!. - Administrar los b.ienes de las instituciones, 

de acuerdo con lo que establece esta Ley y los estatutos: 

VII. - Remitir a la Junta los documentos y rendir

le oportunamente los informes que previene esta Ley, bajo ia-
firma del presidente del patronato; (24). 

VIII.- Practicar las operaciones que determinen -

los estatutos de las instituciones a su cargo y las autoriza

das por la Ley; 

IX.- Ejercitar las acciones y defensas que corre~ 

pandan a dichas instituciones, y hacer que se cumpla el obje

to para que fueron constituidas, acatando estrictamente sus -

estatutos; 

x.- No gravar ní enajenar los bienes que pertene~ 

can a las instituciones, ni comprometerlos en operaciones de

préstamos, sino en caso de necesidad o evidente utilidad, pr~ 

vía la clasificaci6n que de esta circwlstcmcia haga la Junta. 

Tampoco podr:in arrendar los inmuebles de las instituciones --

(24). Fracci6n reformada por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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por más de cinco años, ni recibir rentas anticipadas por más-

de dos años sin previa autorizaci6n de la Junta; (25). 

XI.- No cancelar las hipotecas constituidas a fa-

vor de las instituciones cuando no hayan vencido los plazos -

estipulados en los contratos, sin la autorizaci6n previa de -

la Junta; 

XII.- Abstenerse de nombrar personas que tengan -

parentesco con ellos, cualquiera que sea el grado, para dese~ 

peñar los cargos de director, administrador, cajero, contador, 

auditor o tesorero, así como a personas ligadas entre s! por-

consanguinidad o afinidad dentro de cualquier grado; 

XIII.- No pagar deudas liquidas o no vencidas, 

sin la autorizaci6n previa de la Junta; 

XIV.- No entregar dinero, mercancías o valores --

que no est~n amparados con documentos, siempre que el monto -

de aquél o el valor de los dos últimos exceda de un d!a de sa 

lario mínimo vigente en el Distrito Federal; {26) 

XV.- No comprar o arrendar en almoneda o fuera de 

ella, los bienes de las instituciones que administren, ni ha-

cer contrato alguno respecto de ellos, para s1, para su c6ny~ 

ge, hijos y parientes por consanguinidad o afinidad dentro de 

cualquier grado; 

XVI.- Obedecer las instrucciones de la Junta de -

Asistencia Privada, cuando éstas tiendan a corregir un error-

(25). Este último p§rrafo fué adicionado por Decreto de 31 de 
Diciembre de 1947. 

(26). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 
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o una pr~ctica viciosa, previa audiencia que en su caso soli

citen los interesados: (27). 

XVII. - Las dem~s que les imponga la Ley 11
• 

Como podemos observar, del an~lisis del conjunto

de estas obligaciones, se desprende el interés del Estado por 

controlar todas las actividades de las Instituciones de Asis

tencia Privada, sobre todo cuando estas actividades surten -

sus efectos sobre los capitales de las mismas. Ya en el cap1-

tulo siguiente hablaremos con más detenimiento sobre la fun-

ci6n que lleva a cabo la Junta de Asistencia PiivaJa en su 

papel de vigilante y coordinadora de la asistencia privada en 

el Distrito Federal. 

4,3.- Estimación de Ingresos, Presupuesto de Egr~ 

sos y Contabilidad.-

En el aspecto financiero, el manejo de las Insti

tuciones de Asistencia Privada es libre, sin embargo, a m§s -

tardar el primero de Diciembre de cada año, los patronatos de 

las mismas, deberán remitir a la Junta, en los términos y con 

las formalidades que ella establezca, los presupuestos de ín

gresos, egresos y el de inversiones en activos fijos. La in-

formación contable periódica correspondiente, deberán presen

tarla al inicio de cada año. As!mismo, al momento de enviar -

dichos documentos, remitirán tcUnbi. ~n el programa de trabajo -

(27). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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de la instituci6n correspondiente al mismo año (Art. 57 

LIAP) (28). 

I.a Junta aprobará dichos presupuestos, pero taro--

bi~n tendrá la facultad de hacer las observaciones proceden--

tes. En caso de que exista la posibilidad de que la ejecuci6n 

del presupuesto resulte diferente a la estirnaci6n hecha, pre-

via autorizaci6n de la Junta, podr§ modificarse (Art. 60 y 61 

ler. p~rrafo LIAP). 

Se exceptGan del requisito de la autorización, los 

gastos urgentes y necesarios, de conservaci6n o de reparaci6n 

y los que demande el sostenimiento de los establecimientos. -

Las partidas correspondientes del presupuesto, podrán amplia~ 

se a juicio del patronato, teniendo éste la obligación de dar 

aviso a la Junta al final del mes en que el gusto se haya re~ 

lizado (Art. 61 2° p~rrafo LIAP) (29). 

Toda inversi6n o gasto no previsto en el presu---

puesto, tendrá el carácter de extraordinario. Se establece --

que los patronatos podrán efectuar esa clase de gastos o in--

versiones, con la autorizaci6n previa de la Junta de Asisten-

cia Privada (Art. 62 LIAP), lo cual, en nuestra opini6n, pue-

de entenderse contrario a lo establecido en el artículo 

anterior, siendo más aceptable por su contenido el artículo -

61. 

Las instituciones que estén operando normalmente, 

(28). Este párrafo fué adicionado por Decreto de 12 de Novi-
embre de 1986. 

(29). Este párrafo fu€ adicionado por Decreto de 28 de Abril
de 1978. 
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'deberán cuidar que los gastos de administraci6n de la misma,-

no sean superiores al importe de los servicios asistenciales 

(l\rt. 58 LIAP) (30). 

En e 1 caso de que en un ejercicio resultara un re 

manente, éste ~e aplicar& a cubrir faltantes de ejercicios 

anteriores y si no los hubiere, se aplicar~ a incrementar el-

patrimonio de la instituci6n (Art. 59 LIAJ?) (31). 

Un aspecto muy interesante, es el hecho de que --

una instituci6n cree o sostenga, por voluntüd de sus fundado-

res, estableci~ientos de asistencia en los Estados de la Fed~ 

raci6n. Si bien, la Ley faculta a la Junta para aprobar las -

partidas que figuren en el presupuesto de egresos destinados-

a dichos est.:;.blccimientos (J\rt. 63 LIAP) (32), una vez tomado 

en cuenta lo dispuesto por el fundador o fundadores (Art. 64-

LIAP), debemos recordar que la Ley que nos ocupa es local, r! 

ge sólo en el Distrito Federal, lo cual pudiera hacer surgir-

conflictos en relación a estos bienes, ya sea porque exista -

conflicto con la Ley local correspondiente, o porque no exis-

ta Ley en el Estado donde se ubique el inmueble, por lo cual-

es conveniente que 3e establezca un buen sistema de coordina-

ci6n con los Estados de la Federaci6n en esta materia. 

En cuanto a la contabilidad de las instituciones, 

se esLablcGc l~ obliqaci6n de llevar libros en los que cons--

(30). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 

{31). Reformado por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 

(32). Reformado por Decretos de 23 de Diciembre de 1974, y 28 
de Abril <le 1978. 
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ten todas las operaciones que se realicen. La Junta determin~ 

r& los libros que deban llevarse, así como los métodos conta

bles que deban adoptar las diferentes institucjones (Art. 65-

LIAP) • 

Dichos libros, ser~n autorizados sin costo alguno 

por el Presidente y por el Secretario de actas de la Junta, -

sin perjuicio de las autorizaciones que se deban obtener de -

las Oficinas Federales de Hacienda, y serful presentados ante

la Junta, quince d!as despu~s a la fecha en que se hayan pro

tocolizado los estatutos de la nueva instituci6n o de la fe-

cha en que se concluyeran los libros, cuando se trate de ins

tituciones ya establecidas (Art. 66 LIAP). 

Una disposición interesante, es el artículo 67 -

que prohibe que los libros principales, registros, auxiliares 

y de actas, en su caso, erchivos y documentos que forman un -

conjunto del que pueda inferirse el movimiento de las instit~ 

cienes, estén en el domicilio particular de alguno de los pa

tronos o empleados de las mismas. Dichos documentos, estarán

en el domicilio de las instituciones, el cual deber~n dar a -

conocer a la Junta, para que ésta pueda practicar las visitas 

ordinarias y extraordinarias que acuerde. Estos libros y re-

gi9trn~ deber&n llevarse al día (Art. 68 LIAP). 

Los patronatos deber~n remitir a la J~nta sus 

cuentas mensuales, balances generales y demás documentos rel~ 

tivos a su contabilidad, bajo la firma y responsabilidad de -

los patronos y del encargado de la contabilidad. Estos docu-

mentos deberán formularse de acuerdo con los instructivos y -
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reglamentos que expida la propia Junta (Art. 69 LIAP). 

Los patronos no podrán hacer castigos de cuentas

incobrables, sin la previa autorización de la Junta (Art. 70-

LIAP). 

En cuanto a los fondos, deberán ser depositados -

en alguna sociedad nacional de crédito, cuando su cuantía lo

haga aconsejable (Art. 67 LIAP). 

Otros documentos que los patronatos deberán remi

tir a la Junta, ser:in los contratos de arrendamiento que cel~ 

bren y los avisos de dc~ocupa.ciún de loB .inmutiblt!s, los cua--

les deberán ser remitidos dentro de los cinco días siguientes 

a la fecha en que se celebre el contrato o se consume la des~ 

cupaci6n (Art. 71 LIAP) • 
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5.- La Junta de Asistencia Privada, órgano de 

vigilancia y asesor!a.-

S.1.- Historia de la Junta de Asistencia Privada.-

Antes de comenzar con el anSlisis de la Ley vigen-

te, creernos conveniente hucer un breve recorrido por lo que ha 

sido la Junta de Asistencia Privada en las diferentes leyes de 

la materia, para poder entender mejor su actual función y es--

true tura. 

Desde la primera Ley de Beneficencia Privada de 7-

de Noviembre de 1899, y las posteriores de 23 de Agosto de 

1904 y de 26 de Enero de 1926, la funci6n de vigilancia de las 

instituciones particulares de esa !ndole, qued6 a cargo de un

organismo colegiado dependiente de la Secretaria de Goberna--

ci6n, pues no fue sino ~asta que comenz6 a regir la Ley Orgán~ 

ca del oepartarñento del Distrito Federal de 31 de Diciembre de 

1928, publicada en el Diario Oficial, entre los d!as 28 de 

Diciembre de 1928, al 5 de Enero de 1929, cuando esa dependen-

cia tuvo a su cargo la vigilancia y el control de la benefice~ 

cia privada del Distrito Federal, pero con las facultades que-

a la Secretaría de Gobernuci6n concedían las leyes y reglamt::!'u-

tos entonces en vigor (1). Esto provocó que la Ley de 1926, --

fuera reformada el 31 de Diciembre de 1928, quedando, la mayo-

(1). Artículo 24, fracción XXII Ue la Ley crg~~ica del n.o.F.
de 31 de Diciembre de 1928, 
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ría de los actos de la Junta, sujetos al veto del Jefe del 

Departamento del Distrito, como lo estuvieron antes al de la -

Secretaría de Gobernaci6n. 

Cuando comenzó a regir la Ley de 1899, el escaso -

número de instituciones particulares que tenían por fin la 

asistencia de los menesterosos, hizo posible que pasara inad--

vertida la carencia de un plan de organizaci6n interior de la-

Junta, pero el aumento considerable del número de las nuevas -

asociaciones o fundaciones que se constituyeron al amparo de -

esa Ley y la de 1904 sobre todo, significó una cornplicaci6n --

grave en las labores de la Junta, que se tradujo en un desor--

den perjudicial para una completa y oportuna intervención de -

la misma, pues a falta de un sistema de carácter permanente, -

su organización variaba simultáneamente con su personal direc-

tivo; de modo que como esos cambios de funcionarios fueron fr~ 

cuentes del año de 1920 hasta 1933, proporcionalmente también-

fueron más numerosos los cambios de organizaci6n administrati-

va de la Junta de Beneficencia Privada, que cada vez complica-

ba más los engranajes de sus procedimientos y hacía más lento-

todavía el despacho de SU$ resoluciones, siempre revisadas por 

la Secretaría de Gobernaci6n y después por el Departamento del 

Distrito Federal, con la consiguiente p~rdida de tiempo (2). 

Hasta la Ley de 1926, podríamos resumir las defi--

(2). Tapia, José M.; "Memoria que consigna la actuación de la
Junta de Beneficencia Privada"; México; Ed. Cultura; 1934; 
p. 11-12. 
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ciencias de la Junta en la siguiente forma: La función de 

inspecci6n que realizaba, salvo casos excepcionales, se limit~ 

ba a la revisi6n numérica de la documentación no comprobada 

que remitían los patronatos. La misma Junta ignoraba si los 

establecimientos que sostenían las instituciones eran o no ad~ 

cuados para su objeto, si los dormitorios, salas, clases, etc., 

eran o no c6modos e higiénicos, si la alimentaci6n ministrada-

era o no suftciPnte y ~Ana, ~i el se1·vfcin y la ~sistencia mG-

dica se impartían o no con regularidad y oportunamente, si el-

vestuario de los asilados y la ropa en uso de los establecirnie!!_ 

tos estaba o no en buenas condiciones, si el trato que recibian 

los beneficiados estaba o no en consonancia con los fines huma 

nitarios de las instituciones, si la educaci6n que se impartia 

era laica, si en los establecimientos se ejecutaban actos con-

trarios a la moral, a las disposiciones de higiene y de poli-

c!a, si habían perdido o no su carácter de utilidad pública, y 

si los beneficiados reunían los requisitos señalados en sus --

estatutos, o si en ~eneral. se acataban ~stos o no por los pa-

trona tos. 

La carencia de un sistema de archivo, hacía que --

los estudios resultaran frecuentemente inQtiles, porque desea~ 

zaban sobre hip6tesis, debido a la falta de historia de los --

asuntos. 

La estadística era falsa e inútil. El control que-

podía derivarse de los registros de arrendamientos, por la 

extemporaneidad de sus resultados, carecía de objeto: el aspe~ 

to jurídico de las funciones que a la Junta correspondía des~-
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arrollar, adern~s de incompleto, resultaba frecuentemente equiv2 

cado. 

A este estado de cosas hay que añadir la indiscipl! 

na y el desorden del personal que integraba la Junta y por otro 

lado, que cuando se advertian violaciones por los patronatos a

la Ley, la falta de sanciones, hacia que cuando se ccnclu!a un

estudio o se comprobaba la existencia de una determinada respo~ 

sabilidad, tenía que acordarse que el asunto se archivara. 

En base a lo anteriormente expuesto, no es extraño

que los patronatos de las instituciones que formaban la benefi

cencia privada en el Oistr iLo 1:-cderñ.l, viendo el desorden que-

imperaba en la Junta y la falta de seriedad oficial de la misma, 

no le tuvieran ningUn respeto (3). 

La Ley de 1933, busc6 llevar a cabo una reorganiza

ción de labores, tendiente a que la función que la Ley daba a -

la .Junta fuera una realidad, y que ella se hiciera respetable -

de un modo progresivo ante las instituciones de beneficencia, -

y ante la sociedad en general, lo cual significaba 11 la armoniz~ 

ci6n de los factores medulares de la funci6n administrativa: la ;.-·· 

previsi6n, la organizac¡6~, e1 mando, la coordinaci6n y el con

trol". 

Fundamentalmente, esta Ley basó sus preceptos , por 

lo que se refiere a la Junta de nen~ficencia Privada, en el 

objetivo de vcrifjcar si los actos que ejecutaban los patron~ 

(3). Tapia, Jos• M.- Op. Cit.r p. 18-19. 
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tos, coincidían o no con lo que .consignaban las bases constit:.!._ 

tivas y los estatutos de éstas; si esos actos estaban o no en

relaci6n con los recursos con que contaban esas instituciones, 

y si el manejo de sus capitales era o no correcto; esto es, si 

ese manejo se hacia en forma tal que permitiera a las mismas -

instituciones seguir subsistiendo con los productos obtenidos

de aquellos capitales y si su administraci6n había sido lleva

da o no a cabo con honradez. Adern~s, la Junta deb1a interesar

se en la r~pida conclusi6n de los juicios hereditarios y de t2 

dos los que afectaran en alguna forma a las instituciones, sin 

descuidar el capitulo relativo al ejercicio de las acciones .de 

responsabilidad civil que a la Junta correspondía iniciar y 

proseguir, para resarcir a las instituciones defraudadas de 

los daños y perjuicios sufridos por ellas (4). 

Además, esta Ley respet6 la competencia de la aut2 

ridad local en esta materia y conserv6 el control y la vigila~ 

cia, mejor organizados, de las Instituciones de Beneficencia -

Privada, como atribución de dicha autoridad, situación acorde

con la Constituci6n, porque al no reservar ésta, esa atribu--

ci6n a los funcionarios federales, tal facultad pas6 a ser de

la competencia exclusiva de los Gobiernos de las Entidades lo

cales. 

5.2.- Función de la Junta.-

Una vez asentado lo anterior, podemos comenzar a -

hacer el análisis de la Ley vigente, la cual, en su título ter 

cero, denominado ''Inspección y vigilancia'', se refiere a la --

(4), Tapia, Josl M.; Op. Cit. p. 21-22. 
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Junta de Asistencia Privada. 

Como hemos podido observar a lo largo del presente 

trabajo, la presencia de la Junta de Asistencia Privada es 

constante en todos los actos que realizan las Instituciones de 

Asistencia Privada, desde su constituci6n hasta su extinción. 

Esta intervención por parte del Estado se explica

por los siguientes motivos: 

Debido a que ~l poder pablico d~ lu existencia a -

esas instituciones otorg~doles personalidad jurídica, necesi

ta into?rueni r en .•u constituci6n para cerciorarse de que hny ,

real y positivarne•1tc, UJ_¡··-r.ch de utilidad pública. que justifi-

que la existencia de esas entidades anónimas. 

Por otro lado, la vigilancia en la administraci6n

de las referidas instituciones por la Junta, facilita el aseg~ 

ramiento del cumplimiento de los fines de utilidad pública que 

motivaron su constitución. 

En los casos de extinción, la intervenci6n de la -

Junta se Justifica, ya que ésta podrá cerciorarse de que los -

prop6sitos de los fundadores fueron ejecutados, adjudicandó -

los bienes sobrantes a instituciones análogas desde el punto -

de vista del objeto de su destino, y en su caso, exigir las -

responsabilidades consiguientes a las personas encargadas de -

la adrninistraci6n de l~s instituciones por extinguir. 

Ya en el artículo 9 de la Ley, se determina el pa

pel que el Estado debe desarrollar ante las Instituciones de -

Asistencia Privada. Dicho papel, podría entenderse limitado a-
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primera vista; sin embargo, abarca todas las areas en la vida-

de las instituciones. Este papel al que nos referimos, lo eje~ 

cerá el Estado por medio de la Junta de Asistencia Privada, la 

cual, es definida por la Ley como 11 un órgano administrativo 

desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado a la -

Secretar!a de Salud, por medio del cual el Poder PCiblico ejer

ce la vigilancia y asesor!a que le compete sobre las Institu--

ciones de Asistencia Privada" (Art. 83 LIAP) (5). 

De lo anterior, se desprenden algWlaS cuestiones -

como ¿qu~ es un CSrgano administrativo desconcentrado por fun-

ciCSn? ¿a cargo de qu.{t';n está la Junta? ¿c6mo se integra? ¿cu~-

les son sus funciones? y ¿cu~l es su organizaci6n interna?. 

En cuanto a la prime!""a cuest16n, <l~bemos apuntar--

que este concepto dista mucho de ser preciso y está en plena -

evoluciOn doctrinal y legal. Sin pretender abordar a fondo el-

tema, para lo cual nos remitiremos a la obra citada, daremos -

una idea general de lo que significa: La desconcentraci6n impl! 

ca siempre una distribución de facultades entre los órganos s~ 

periores y los 6rganos inferiores; de donde en la realidad 

existe una variedad de estructuras desconcentradas, o bien, 

modalidades de la desconcentraci6n; as!, podr!amos hablar de -

lo siguiente: 1.- Desconcentraci6n vertical. 

2,- nP~cnncP.ntrñci6n horizontal. 

3.- Desconcentraci6n regional. 

4.- Desconcentraci6n en estricto sentido, funcional o por fun-

ci6n. 

tS). Reformado por Decretos de 31 de Diciembre de 194i y 12 d~ 
Noviembre de 1986. Anteriormente no se lleg6 a ?efinir a
la Junta como se hace ahora. 
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La desconcentraci6n vertical, consiste en delegar-

a órganos directamente dependientes y subordinados, determina-

das facultades que considera necesarias al inferior, para que-

~ste actGe con mayor eficacia y flexibilidad. Es la delegaci6n 

de facultades a 6rganos inferiores de la misma dependencia, p~ 

ro con limitaciones. 

La Desconcentraci6n horizontul, consiste en crear-

oficinas de igual rango intre s!, que pueden tener facultades

en una misma ciudad o en otras áreas geográficas. 

La Desconcentraci6n regional, es una variante de -

la vertical, pera, adem~s de existir la delegación cie faculta-

des a los 6rganos inferiores, éstos se distribuyen geográfica-

mente dentro del territorio, abarcando cada oficina un ~rea s~ 

perficial de ~ste, que demande la acciOn regional (6). 

En cuanto a la Desconcentraci6n funcional o, como-

lo señala el prepepto que se analiza, por función, que es la -

que en este m~mento nos interesa, ya que por sus característi

cas, es donde debemos ubicar a la Junta de Asistencia Privada, 

consiste en una forma de organizaci6n administrativa en la cual 

rialmente legislativo (ley o reglamento), determinadas facult~ 

des de decisiOn y ejecuci6n limitadas, que le permiten actuar

con mayor rapidez, eficacia y flexibilidad, as! como el tener-

(6). Acosta Romero, Miguel; "Teor!a General del Derecho Admini~ 
trativoº; 6º edici6n; Mé.xico; Ed. PorrGa, s.A.; 1984; 
p. 181-188. 
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un manejo aut6nomo de su presupuesto, sin dejar de existir el-

nexo de jerarquía, con el 6rgano superior. 

Entre las principales características de los 6rga~ 

nos desconcentrados encontramos: a) Son creados por una Ley o-

reglamento. b) Dependen siempre de la Presidencia, de una Se-

cretar1a o de un Departamento de Estado. e) Su competencia de-

riva de las facultades de la Administración Central. d) Su pa

trimonio es el mismo que el de la Federación, aunque puede te-

ner presupuesto propio, como en el caso de la Junta. e) Las d! 

cisiones rn~s importantes, requieren de la aprobaci6n del 6rg~

no del cual dependen, f) 'I.tenen autonomía técnica. g) No puede 

tratarse de un 6rg~nc SUP8rior (siempre Jepc~de~ <l~ otro). h)-

su nomenclatura es muy variada. i) Su naturaleza jur1dica hay-

que determinarla teóricamente en cada caso, estudiando en par-

ticular al órgano de que se trate (7). j) En ocasiones tienen-

personalidad propia (B). 

Como veremos a continuación, de los artículos que-

se analizarán, se ir~n desprendiendo las características que -

' hemos enunciado, lo cual servir~ para confirmar el caracter de 

la Junta, y como respuesta a las demfis cuestiones que nos he--

5.3.- Integración de la Junta.-

La Junta estará a cargo de un Consejo de Vocales,-

(7). Para profundizar sobre este tema, y ·ya que no es materia
del presente trabajo, recomendamos la lectura de la tésis 
de García Lizama, Víctor José Jesús; 11 Naturaleza Jur!dica, 
organización y facultades de la Junta de Asistencia Priv3!. 
da", UNAM., México, 1965. · 

(8). Acosta Romero, Miguel; Op. Cit.; p. 183-184. 
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el cual se integrará de la siguiente forma: Un Presidente, que 

ser~ designado por el Secretario de Salud y ocho vocales desi~ 

nadas entre personas de reconocida honorabilidad, mexicanos por 

nacimiento y quienes deberán desempeñar su cargo personalmente. 

Dicho cargo será indelegable. Tanto el Presidente de la Junta

como los vocales, durar:in en su encargo tres años, con la pos! 

bilidad de ser renovado su nombramiento. 

5.3.1.- Vocales.-

La designaci6n de estos vocales, se har~ en la 

siguiente proporci6n: Al sector p6blico le corresponde desig-

nar cuatro vocales por conducto de la Secretaría de Salud, Se

cretaria de Hacienda y Crédito Ptíblico, Secretar1a de Educa--

ci6n Ptiblica y Departamento del Distrito Federal, los cuales -

nombrar~n, cada uno de ellos, un vocal. Lo anterior nos parece 

erróneo, ya que estamos hablando de una ley local, por lo cual 

qebía ser el Departamento del Distrito Federal, el único que -

nombrara a estos vocales. En la Ley de 1933, el Presidente de

la Jun~a era nombrado directamente por el Presidente de la Re

p6b1ic"a y los vocales por el Jefe del Departamento del Distri

to Federal, previo acuerdo con el Jefe del Ejecutivo (Art. 112 

y 113 ~Y Ja D~~cfic~nci? Privada oara el Distrito y·Territo--

rios Federales de 1933), 

Los vocales restantes, serfin designados por las -

instituciones y podrán ser o no patronos de éstas y se design~ 

rán de acuerdo a la función asistencial predominante prestada

por las instituciones, de acuerdo a los siguientes rubros: a)

Asistencia a niños y adolescentes; b) Asistencia al anciano; -
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e) Asistencia m~dica, y d) Asist~nci~ e~ l~ educación, econ6mi-

ca, en especie u otras. 

Dicha designación, se hará por mayoría de votos de 

las instituciones, teniendo un voto cada una. En caso de ernpa--

te, decidirA el Presidente de la Junta (Art. 84 LIAP) (9). 

En caso de existir vacantes entre los miembros de-

la Junta o faltas de los mismos que excedan de un mes, serán --

cubiertas, previa designación que se haga de los suplentes, en-

base al artículo 84 anterior, dentro de un plazo de quince dias 

(Art. 85 LIAP) (10). 

5.3.2.- Facultades y obligaciones del Presidente.-

El Presidente de la Junta, ~ercibirá el sueldo fi-

jo mensual que le asigne el presupuesto aproba<lo ~or l~ Scc=ct~ 

ría de Salud. El será el representante legal y jefe de las ofi-

cinas. Podr:í ejercer sus funciones directamente o, segtín lo 

autorice la Junta, por medio de los vocales, del delegado ejec~ 

tivo, de delegados especiales, visitadores, auditores, inspect2 

res y tr.:ibajadores sociales de la propia Junta (Art. 86 ler. --

p~rrafo y 93 LIAP) (11) • Sus facultades y obligaciones son las-

siguientes: 

I.- Ordenar y dirigir la inspecci6n y vigilancia de las Insti-

(g). ~~~~~~~ a~rl~g5;e~~y ~~e:ga~~r:~~~~ig~ ~~¿Rl~ i;yd~o ;;: 
tablece la forma en que se convocará a estas votaciones, -
ni la forma de llevarlas a cabo. 

(10). Querernos entender que si la vacante es de la. representa-
ci6n de alguna Secretaría, ~sta deberá nombrar al suplen
te, y en caso de ser la falta por parte de alguna institu 
ci6n, se hará la designación por medio de votaci6n. -

(11). El artículo 93 tué reformaO.u por Decrete de 2R ·de Abril -

de 1978. 
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tuciones de Asistencia Privada, así. como las investigaciones -

que se relacionen con los servicios asistenciales, proveyendo-

el eficaz cumplimiento de los preceptos de la ley que nos ocu

pa y las demás relativas a la materia (12). 

II.- Ordenar y dirigir la pr~ctica de- los arqueos, cortes de -

caja y dem~s verific~cioncs de contabilidad de las institucio-

nes. 

III.- Convocar a la Junta de Asistencia Privada para la resol~ 

ci6n de los asuntos de su competencia, e informarle sobre las-

labores de las oficinas a su cargo, así como sobre cualquier -

asunto respecto al cual los vocales soliciten informes. 

IV.- Proponer la designación de un Delegado Ejecutivo de la --

Junta. 

v.- Nombrar y remover al personal que preste sus servicios a -

la Junta, previo informe rendido a ~sta. A este efecto, deber~ 

de tomar en cuenta las disposiciones aplicables de la Ley Fed~ 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria-

del apartado B) del articulo 123 Constitucional. 

VI.- Proponer a la Junta una terna para cada plaza vacante, en 

los casos en que aquélla deba designar un patrono conforme al-

articulo SO II. 

VII.- Acordar con el Secretario de Salud (13), con la regular~ 

dad que señale, a fin de informarle sobre la marcha de los 

asuntos que competen a la Junta. 

(12). Fracci6n reformada por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 

{13). La Ley habla del Secretario de Salubridad y Asistencia. 
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VIII.- Dirigir y acordar todos los asuntos de la competencia -

de la JUnta con los jefes de los departamentos y oficinas de--

pendientes de ella. 

IX.- Resolver y despachar los asuntos urgentes, bajo su respo~ 

sabilidad, dando cuenta de sus resoluciones en la sesi6n inme-

diata, 

X.- Despachar todos los asuntos relacionados con la Junta, fiE 

mar la corr~spondencia de la misma y los cheques para el pago

de los sueldos del personal y de los emolumentos de los vaca--

les. 

XI.- Autcrizar con el Secr~tariv d~ ~eta~, lds u~ las sesiones 

que se celebren. 

XII.- Certificar, junto con el secretario de actas, las constan 

cias que se soliciten a la Junta. 

XIII.- Desempeñar las comisiones que le encomiende la Junta y-

cuidar de la debida ejecución de las disposiciones y de los 

acuerdos de ésta. 

XIV.- Todas- las demás que le asignen esta Ley y los reglamentos 

respectivos (Art. 92 LIAP) (14). 

Como podemos observar, sus funciones se pueden re-

5.3.3.- El Delegado Ejecutivo,-

cabe hacer un comentario con referencia al Delega-

(1.4). Las fracciones IV, V, VII, IX, X, fueron reformadas por
Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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do Ejecutivo, al cual no define la Ley concretamente, pero sí

determina sus atribuciones que son: Ejecutar los acuerdos y r~ 

soluciones de la Junta y desempeñar las comisiones que en for

ma expresa le encomiende el Presidente de la miama; asistir a-

las sesiones de la Junta para informar del cumplimiento de sus 

funciones, y asumir, en su caso, el car~cter de secretario de-

actas en las sesiones de la Junta (Art. 92 BIS LIAP) (15) .(El-

poder supremo de la Junta, es el Consejo de vocales, en segun-

do lugar estaria el Presidente de 13 Junta y después el Deleg~ 

do Ejecuti-.·c} • 

S.4.- Sesiones de la Junta.-

La ,Junta de Asistencia Privada deberfi celebrar el-

nWnero de sesiones que resulten necesarias para el cumplimien

to oportuno y eficiente de sus facultades y obligaciones, de-

biendo celebrarse por lo menos una mensual. Dichas sesiones s~ 

rán convocadas por su Presidente y a ellas deber~ asistir con-

carácter informativo 1 el Delegado Ejecutivo (Art. 87 LIAP) (16). 

Para que haya sesi6n, deber§n concurrir por lo me-

nos cinco vocales y la~ deterrninacione~ o~ Lcru~rs~ FC~ ~~yor!a 

de votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente vo-

to de calidad en caso de empate. En el caso que un vocal fuera 

patrono o empleado de una institución, deberá abstenerse de -

opinar y votar en cuülquicr asunto relacionado con aqu~lla y -

(15), Articulo adicionado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 

(16) • Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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abandonará el sal6n de sesiones en el momento de tratarse dicho 

asunto (Art. 88 LIAP) ( 17) • 

En los casos en que el Presidente de la Junta no -

asistiera a la sesión, será suplido por el vocal designado por 

la Secretaria de Salud, o en su caso, por alguno de los vaca--

les designados por el sector ptíblico en el orden que se esta--

blece en el artículo 84 ya mencionado, lo cual se hará constar 

en el acta de sesión, misma que ser& levantada por el secreta-

ria de actas, el cual serS elegido cada año por la Junta. Di--

cho cargo podrá recaer sobre el Delegado Ejecutivo {Art. 89 y-

90LIAP) (18), 

s.s.- Personalidad jurídica de la Junta.-

Pasemos ahora a esbozar un punto que podr1a ser t~ 

ma de otra tesis, y es el referente a la personalidad jur!dica 

y el patrirnon~o de l~ Junta de Asistencia Privada. 

La Ley no le da personalidad jurídica a la Junta -

de Asistencia Privada. No es dable interpretar, con base en --

las atribuciones que la Ley le confiere, y que veremos mSs ad~ 

lante, que posee dicha personalidad. Si realiza funciones de -

administraci6n de los bienes de ld A~Ls~c~ci~ Privadar campar~ 

ce en juicio, representa a las institucionas defraudadas, etc., 

lo hace porque participa de la personalidad jurídica del Esta-

(17). Reformado por Decretos de 31 de Diciembre de 1947 y 12 de 
Noviembre de 1986, 

(18). El articulo 89 fué reformado por Decretos de 31 de Oiciem 
bre de 1947 y 12 de Noviembre de 1986; el art!culo 90, fU~ 
reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 



- 112 -

do y actúa en ejercicio de su competencia. 

Los artículos BG 2° y 3er. p5rrafos y 86 BIS, se -

refieren a lo que podríamos llamar el patrimonio de la Junta,-

sin embargo, no podemos hablar de patrimonio si no hay person~ 

lidad. Cierto es que la Ley que la cre6 no la dot6 de patrirno-

nio, sin embargo, elabora un presupuesto anual, lo cual puede

darnos a entender que s! tiene un patrimonio. Por otro lado, - · 

las instituciones deberán cubrir a la Junta una cuota del seis 

al millar sobre sus ingresos brutos, la cual será destinada a-

cubrir los gastos de operaci6n de la Junta, de conformidad con 

el presupue;sto .:..r:.t:~l Clcordü.do, y a los gasta·s extraordinarios-

autorizados por el consejo de vocales. Los honorarios de los -

vocales representantes de las instituciones, ser~n fijados ca-

da año por el consejo de vocales, debiendo cubrir las institu-

cienes la parte al1cuota o proporcional que les corresponda de 

acuerdo a sus ingresos {ésto adem~s de 1a cuota que fija la 

Junta sobre el 6 al millar). Estas cuotas, no forman parte de-

los ingresos del Estado, lo cual señala expresamente la Ley, -

ni figurar§n en sus presupuestos; deberfin ser pagadas por las-

instituciones mensualmente dentro de los cinco primeros d1as -

de ca<lct me:;, C-"1. l~ forma y lugar que señale la Junta {Art. 86, 

2º y 3er. p~rrafo) (19). 

Con lo anterior, tendrtamos que afirmar que por --

ser un derecho apreciable en dinero, constituyen el patrimonio 

(19). Reformado por Decretos de 28 de Abril de 1978 y 12 de -
Noviembre de 1986. 
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de la Junta, sin embargo no es asf en realidad, ya que s6lo se

rá administradora y deberá de emplear ese dinero a los fines a

gue está especf f icarnente destinado. Podr1amos hablar más bien -

de un "peculio". No obstante lo anterior, por información obte

nida en el departamento jurfdico de la propia Junta, nos enter~ 

mas que la casa donde se ubica, está a su nombre y que en opi-

ni6n de dicho dep<'lrtamento, la Junta s1 tiene personalidad y p~ 

trirnonio propios, lo cual abre una interrogante que debería ser 

resuelta por la Ley. 

cuando las instituciones, sin causa justificada,

no paguen dentro del mes correspondiente sus cuotas a la Junta, 

sanci6n, un interés sobre sus saldos insolutos. El tipo de int~ 

r~s a pagar se calcular~ sobre los rendimientos que por ese mes 

paguen las sociedades Nacionales de Crédito en los dep6sitos a

noventa dias •. Los intereses que se cobren a las instituciones -

en mora, se destinar~n a crear e incrementar un fondo de ayuda

extraordinaria para las instituciones, por lo que tampoco pode

mos hablar de ellos· corno patrimonio de la Junta. (Art. 86 BIS·

LIAP) (20). 

5.6.- Fncu1t-ncies ñP 1ñ :r11ntn.-

Para el cumplimiento de sus fines, la Ley determ! 

na a la Junta una amplia lista de funciones, cuyo orden no nos

parece correcto, por lo que proponemos el siguiente: 

(20). Articulo nuevo por Decreto de 12 de Noviembre de 1986. 
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Por lo que se refiere a las instituciones, deberá~ 

1) Autorizar la creación, modificaci6n o extinci6n de las mis-

mas {FL II), sujet~ndose n los programas de Asistencia Privada

(F~ XII); 2) Aprobar la declaratoria por medio de la cual se 

autoriza su constituci6n y representar sus intereses entre la -

expedici6n de la misma y la declaraci6n formal de constituci6n

(F~ V); 3) Autorizar sus estatutos y en caso de no haber sido -

formulados por ~atas, elaborarlos {F~ III); 4) Revisar dichos -

estatutos, a fin de que los mismos se ajusten a la Ley, cuidan

do especialmente que en eJlos no se contraríe la voluntad de 

lo~ fundadores, indicando en su caso, al patronato de la insti

tución, las reformas que fueren necesarias y señalando un t~rm! 

no de sesenta d!as para llevar a cabo dichas reformas (F~ XIX) ; 

5) Ordenar su inscripci6n en el Registro Póblico de la Propie-

dad (Fr,VI); 6) Aprobar sus presupuestos de ingresos y egresos

y de inversiones en activos fijos; as! como sus modificaciones, 

formulando los comeñtarios conducentes (F~ VII); 7) Aprobar su~ 

informe de labores, el cual debe ser presentado ante la Junta -

en los t~rrninos de la Ley (F~ VIII); 8) Vigilar el cumplimiento 

de los fines para los cuales se constituyeron (Fr. XVIII); 9) ~ 

fcndcr su& inL-=:J.t!::>da ~n los casos establecidos por la Ley {Fr, -

IX); y 10) Autorizar todos los demás actos que se deriven de la 

misma y de otras disposiciones aplicables (Fr,XX). 

Por otro lado, por lo que se refiere a la adminis

traci6n de las instituciones, deber~: .i..} AyuUdr a los patrona-

tos a la buena administraci6n de los bienes de las mismas, 

haciéndoles al efecto las sugerencias conducentes, para que, -

de acuerdo con sus objetivos y estatutos presten de manera efi-
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caz los servicios asistenciales inherentes a sus objetivos 

{Fr. XIV); 2) Vigilar que los ca pi tales productivos de las ins-

tituciones se impongan de acuerdo con la. Ley y que las opera--

cienes que realicen sean llevadas a cabo con las debidas segu-

ridades, para que sean costeables {Fr. XV); y 3} Vigilar que 

los patronatos cumplan con las disposiciones de la Ley y de 

los estatutos, as! como que los ingresos sean empleado~ con 

estricto apego a lo que dispongan sus presupuestos de egresos-

e inversiones de activos fijos (Fr. XVI y XVII}. 

Además, por lo que toca a su actividad interna: --

1) Deber~ elaborar las normas internas de operaci6n del canse-

jo de vocales (F~ I); asf como sus proyectos de presupuesto y

sus programas (F~ X); 2) Anualmente elab~rará un informe gene

ral de los trabajos realizados durante el período (F~ XI); 

3) Promoverá. ante las autoridades competentes el otorgamiento-

de estímulos fiscales (Fr. IV); y 4) Opinará sobre la interpre

taci6n de la Ley y demás relativas, en caso de duda respecto -

a su aplicación, resolviendo las consultas que las autoridades 

o las instituciones le planteen, en relación con la Asistencia 

Privada (Fr. XIII). La última .fracci6n del artículo le da las -

demás funciones qqe le confiere la Ley, la Secretaría de Salud 

y otras disposiciones aplicables (Fr. XXI) (Art, 91 LIAP) (21). 

(21). Este artículo ha sufrido reformas en la siguiente forma: 
Fracciones I, III, IV, VI, VII, reformadas por Decreto -
de 28 de Abril de 1978; Fracciones VIII, XII y XIII, re
formadas por Decreto de 31 de Diciembre de 1947; por De
creto de 12 de Noviembre de 1986. Este artículo tiene -
una forma integral, y as!mismo, se adicionaron ocho fras 
cienes, con lo que se busca dar mayor claridad en la -
enunciaci6n de las funciones propias de la Junta, ampliá.n 
delas significativamente. Sin embargo el orden.de las -
fracciones no nos parece adecuado, ya que salta de un ru 
bro a otro. 
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5.6.1.- Visitas e Inspecciones.-

Tambi~n dentro de las funciones de la Junta, enea~ 

tramos otras que tienden a la realizaci6n de las enumeradas -

anteriormente, entre ellas, la facultad de llevar a cabo visi

tas e inspecciones, las cuales se practicar~n, cuando as! lo -

determine la Junta o su presidente, en el domicilio oficial de 

las instituciones y en los establecimientos que de éstas depe~ 

dan. A tal efecto, podrful nombrarse delegados, visitadores, --

auditores o inlip~ctorc~ tempornles o permanentes, asf como ord~ 

narse visitas o inspecciones especiales (Art. 95 LIAP) (22) • 

Dichos visitadores, auditores o inspectores, que -

conforme a la Ley y sus reglamentos intervengan en la conta--

bilidad de las Instituciones de Asistencia Privada, deberán 

ser personas de notorios conocimientos en materia contable, 

los cuales se comprobarán en los tdrminos del reglamento respes 

tivo. No podr~n ser funcionarios o empleados de las instituci2 

nes sujetas e inspecci6n, salVo el caso de los trabajos de 

car~cter docente o de otros de car~cter tácnico, previa autor! 

zación de ld Julit~e En r~qn de haber obtenido de las institu--

cienes pr~stamos o ser sus deudores por cualquier título, se -

causará su destitución inmediata (Art. 94 LIAP)e 

A efecto de que las visitas o inspecciones cumplan 

con su cometido de control u~ las i~stituciones, los delegados, 

visitadores, auditores o inspectores de la Junta, podr~n, con-

(22). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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entera libertad, tener acceso a revisar todos los establecimie.!.!, 

tos, libros y papeles de las mismas y pedir a los funcionarios 

y empleados respectivos, cualquier inforrnaci6n que sea necesa-

ria para cumplir con su cometido (23); podr~n verificar las 

existencias de caja o efectivo y valores; practicar los arqueos 

o comprobaciones necesarias; cerciorarse de la existencia de -

los bienes, titulas, efectos o de cualquiera otros valores que 

aparezcan en el patrimonio de las instituciones; verificar la-

legalidad de las operaciones que efect6en las ínstituciones y-

comprobar que las inversiones est~n hechas conforme a la Ley.-

Adem~s, tendrán las demás funciones que les encomiende la Ley-

y sus reglamentos (Art, 96 LlAP). 

Todo hecho o informaci6n obtenida durante los ac--

tos de inspecci6n o vigilancia, no deberán ser divulgados o e~ 

municados por quienes los llevaron a cabo, sin el conocimiento 

o consentimiento de la Junta o de su Presidente, bajo la p~na-

de destituci6n inmediata (Art. 97 LIAP). 

?ero no s6lo se llevarán a cabo visitas e inspec--

cienes relacionadas con los bienes de las instituciones, ya --

que además se practicarán otras, con la finalidad de comprobar 

si los objetos de las mismas est~n siendo realizados; si los -

establecimientos de asistencia son adecuados para su objeto; -

si los dormitorios, salas, clases, etc, son cómodos e higi~ni-

(23). La Junta establect:l:~ las rcgl.:i.:; y fornms conforme a las
cuales debe proporcionarse la información de manera cla
ra, pronta y uniforme. 



- 118 -

cos; si la alimentación ministrada es suficiente y sana; si --

el servicio y la asistencia m€dica se imparten con regularidad 

y oportunamente; si el vestuario de los asilados y la ropa de-

uso en el establecimiento, están en buenas condiciones; si el-

trato que reciben los beneficiados está o no en consonancia --

con los fines humanitarios de la instituci6n; si los benefici~ 

rios reúnen los requisitos señalados en los estatutos y si en-

general se cumple con éstos y con las Leyes y reglamentos rela 

tivos a la Asistencia Privada (Art. 9B LIAP) (24). 

De todas las visitas o inspecciones, se deber~ el~ 

borar un informe, del cual, el Pi;-csidc:1tC d.ar·~ cuenta a la Jun 

ta, la que acordara, en su caso, las medidas que procedan con-

forme a la Ley (Art. 99 LIAP) (25). 

Cuando los patronos, funcionarios y empleados de -

una institución, se resistan a que se practiquen las visitas a 

que nos hemos referido, o no proporcionen los d~tos que se les 

exigen, los visitadores, inspectores o delegados, levantar~n -

un acta ante dos testigos, haciendo constar los hechos. Dicha-

acta se entregar& a la Junta por el Presidente, a fin de que -

s~ <licte la resoluci6n que corresponda (Art. 100 lllAP) (26). 

(24). Como podemos observar, se busca un control no s6lo en 
cuanto a los capitales, sino tambit;n en cuanto a los 
objetivos de la instituci6n en todas sus á.reas. 

(25). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 

(26). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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5.7.- Intervenci6n de la Junta ante los Tribunales.-

Por su parte, los patronatos están obligados a re~ 

dir, en los diez primeros días de cada mes, un informe a la -

Junta que contendr~ la iniciaci6n de los juicios en los cuales 

intervengan las instituciones como actoras o como demandadas,

especificando la v!a, el nombre del actor, del demandado, el -

juzgado o tribunal administrativo en que se hubiere radicado -

el juicio, y el estado que guarde el juicio en la fecha en que 

se rinda el informe y, en su caso, los motivos pcr los que no

se haya actuado durante el mes inmediato anLC:rior. 

En caso de no existir ningGn juicio en tramitaci6n, 

deberán hacerlo constar en el informe que de todas formas en-

viarán a la Junta mensualmente (Art. 101 LIAP). 

En base a esos informes, la Junta determinará los

casos en que ella deber~ intervenir, si así lo amerita la com

plejidad o cuantía del negocio, o la morosidad de los patrona

tos, en la prosecución de los juicios (Art. 102 LIAP) y en su

caso, nombrará un representante para que intervenga en los mis 

ir.u.:;. DiC'hn representante, será designado en cada caso (Art. --

1.03 LI.l\P) (27), y tendr§. las facultades que enuncioJ..e¡¡¡c:: !? ('n~ 

tinuaci6n: Hacer toda clase de promociones que tiendan a coad

yuvar con las instituciones, ya sea activando la secuela de -

los juicios o de los asuntos administrativos, ofreciendo prue

bas, tachando testigos de la otra parte, formulando interroga-

(27). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 



- 120 -

torios, objetando las pruebas documentales que se alleguen, 

alegando e interponiendo los recursos que estimen procedentes, 

y, en general, para ejecutar los actos de que habla el artícu

lo 2587 del Código Civil, excepto hacer cesión de bienes, la -

cual s6lo podr~ hacer con autorizaci6n especial de la Junta -

(Art. 104 LIAF) (28). 

En el caso de que se tenga conocimiento de que co

rrespondan bienes a la Asistencia Privada por disposición tes

tamentaria o de la Ley, la Junta se apersonar~ directamente en 

el juicio y se le tendr~ corno parte interesada, mientras re--

.sucl•.:e la i.nstituci6n o instituciones a las cuales deban de -

aplicarse esos bienes o, en su caso, si debe procederse a la -

constitución de una nueva instituci6n, conforme a lo establee.!_ 

do en el Capitulo III del título primero de la Ley (Art. 105 -

LIAP). 

cuando se ejerciten acciones de responsabilidad e! 

vil o penal, en contra de las persc•nas que desempeñen o hayan

desempeñado el cargo de patronos de una institución, la Junta

de Asistencia Privada será representante de las instituciones

defraudadas (en el caso penal, como coadyuvante del Ministerio 

r!!blic~) CArt. 106 LlAP). 

5.B.- Remoción de Patronos por la Junta.-

cuando en concepto de la Junta proceda lcgalrnente

la remoc.i6n de un patrono, deber~ citar a éste a fin de escu-

char sus defensas, pudiendo fijarse un plazo para que exhiba -

(28), Art, 22 LIAP. Ver capítulo 3, p~g. 53. 
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los documentos y pruebas que estime pertinentes. 

Si la Junta resuelve la remoción, substituirfi al--

removido con la persona a quien según los estatutos de la ins-

tituci6n corresponda el cargo, equipargndose para este efecto-

la remoc16n de un patrono a las causas de falta definitiva, y~· 

observándose, en su caso, lo dispuesto por el artículo SO fra~ 

ci6n II. 

El patrono removido tendr§ el derecho, dentro de -

los 30 días siguientes a la fecha en que se le haya notificado 

la remoci6n, de reclamar ante el Juez de lo Civil del dornici--

lio de la instituci6n, en la v!a sumaria, contra la resoluci6n 

de la Junta; sin embargo, dicha resolución no se suspender~ y-

el patrono substituto continuar~ en su funci6n, mientras no se 

dicte sentencia ejecutoria que lo revoque. La Junta tarnbi~n 

estar~ facultada para ocurrir ante los tribunales en este caso. 

(Art. 107 y 108 LIAP) (Z9). 

5.9.- Acuerdos de coordinaci6n.-

Para terminar este cap!tulo, haremos referencia a-

un punto que en nuestra opini6n es de suma importancia como ya 

lo hemos apuntado. Este punto es el relativo al sistema de cooE 

dinaci6n con los gobiernos de los Estados (V. articulo 63 y 64). 

La Ley autoriza a la Secretaría de Salud para cel~ 

brar acuerdos de ccordin~ci6n con los Gobiernos de los Estados 

para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les

proporcione asesoría y asistencia técnica a fin de que se pro-

{29). Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. Ver C~ 
pftulo 6, en lo referente a las causas de remoci5n de 
los patrones y en cuanto a los recursos. 
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nueva la expedici6n de leyes estatales que: favorezcan la crea-

ci6n y desarrollo de la asistencia privada (Art. 93 BIS}, (30} 

sin embargo, hasta la fecha ne se ha celebrado ningGn acuerdo-

que abra la posibilidad de ampliar esta legislaci6n a los est~ 

dos de la Reptlblica, l~ cual hace menor la posibilidad de des-

arrollo de las Inscituciones de Asistencia Privada. 

(30}, Articulo nuevo por Decreto del 12 de Noviembre de 1986. 
En nuestra opinión, hace falta una disposición que busque 
resolver los problemas que de hecho se lleguen a presen
tar en tsta materiat con entidades donde haya conflicto
con la Ley local o donde no exista tal Ley. 
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6.- Responsabilidades, faltas y recursos.-

6.1.- Responsabilidades.-

Además de las obligaciones que se establecen para-

los patronos, y que ya fueron apuntadas, la Ley determina 

otras, para personas que de una u otra forma pueden llegar a -

intervenir en la vida de las Instituciones de Asistencia Priva 

dn, corno los Notarios, los Jueces y los Cónsules, así como las 

responsabilidades en que incurren en caso de no cumplir con --

las mismas. 

6.1.1.- De los Notarios.-

En cuanto a los Notarios, éstos no podr~n autori--

zar ninguna operación en que intervenga una institución, sin -

la previa autorización que por escrito, le extienda la Junta -

de Asistencia Privada (Art. 109 LIAP) (1) , bajo la pena de ser 

suspendidos en el desempeño de su cargo, por el Jefe del DepaE 

tamento del Oistrico l:'e=:J.¿;L"~l, ::!'.1re~+-P 1m mes por la primera --

vez, y la de ser suspendidos defihitivamente en caso de reinci 

dencia (Art. 153 LI«P) ( 2) • 

Una vez recibida la autorizaci6n mencionada, los -

notarios deherán remitir a la Junta, dentro de los ocho días -

{l). Se exceptúan de este caso, los poderes que otorguen los -
patronos en ejercicio de su cargo (Art. 48 y 109 LIAP). 

(2), Reformado por Decretos de 23-Dic-74 y 28-1\br-78, 



- 124 -

siguientes a la fecha de su otorgamiento una copia autorizada-

de las escrituras que se otorguen en su protocolo, y gestiona-

r§n, en el mismo plazo, y en los casos que proceda, el regis--

tro de las mismas en el~Registro Público de la Propiedad (Art. 

110 LIAP). En caso de no cumplir con esta obligación, se harán 

acreedores a las sanciones que establece el artículo 153 ya --

mencionado (Art. 154 LIAP). 

En el caso de que los Notarios autoricen algGn te~ 

tamento público abierto que contenga disposiciones para const! 

tuir una rnstituci6n de Asistencia Privada (estaríamos hablan-

do de una fundaci6n) , están obliqadcs a dar avise a la Junta -

de la existencia de esas disposiciones, y a remitirle copia 

simple del mismo, dentro del término de ocho días, contados a-

partir de la fecha en que haya sido autorizado el testamento -

(Art. 112 L!AP) (3). En el caso contrario, es decir, que ser~ 

vocara un testamento en el que existiera disposición para la -

constituci6n de una Instituci6n de Asistencia Privada, el nota 

rio que autorice el nuevo instrumento, deberá hacerlo del con2 

cimiento de la Junta en el mismo t~rmino (Art. 113 LIAP}. Si -

el notario no da a la Junta el aviso correspondiente, será su~ 

pendido por quince días la primera vez y por un mes, por cada-

vez subsecuente (Art. 156 LIAP). 

Del artículo 155, se desprende la obligación de --

(3). En nuestr~ opi~i6n, el Not~ric n~ debe ~a~dar copi~ simple 
del testamento, sino s6lo un escrito por el que comunique 
a la Junta la fecha, el n6mero del instrumento y la dispo 
sici6n correspondiente, evitando así la publicidad de laS 
dem~s disposiciones que contenga el testamento. 
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los notarios de enviar oportunamente a la Junta los testimonios 

de las escrituras que estén obligados a remitirle. En caso de

no cumplir con dicha obligación, ser5n suspendidos en igual -

forma que el articulo 156 ya mencionado. No obstante lo ante-

rior, debemos observar que la Ley no determina que testimonios 

tendr&n que remitirse, ya que sólo habla de avisos, copias Gi~ 

ples, y copias autorizadas, por lo que nos parece oportuno que 

se señalara esta obligación m5s claramente, haciendo mención -

de los testimonios que se le deben remitir a la Junta. 

6.1.2.- D~ le~ C611sul~s.-

Los miembros del Cuerpo Consular Mexicano que ejeE 

zan funciones notariales, tendrán las mismas obligaciones que

se imponen a los notarios (Art. 114 LIAP) , y en caso de no daE 

les cwnplimiento, ser~n castigados en la misma forma que los -

Notarios, pero las sanciones les ser§n impuestas por el Secre

tario de Relaciones Exteriores, a petición de la Junta de Asi~ 

tencia Privada {Art. 160 Lilü>}. 

6.1.3.- De los Jueces.-

Por otro lado, los jueces del ramo civil ante quie 

nes se promuevan diligencias para la apertura de un testamento 

cerrado que contenga disposiciones que interesen a la asisten

cia privada, deberán dar aviso a la Junta de la existencia de

esa disposici6n, dentro de los ocho días siguientes a la fecha 

en que ordene la protocolizaci6n del testamento (Art. 115 LIAP, 

1547 CC) . Asimismo, deberán hacerlo en los casos qu~ ordenen -
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la protocolizaci6n de cualquiera otra clase de testamentos 

que contengan disposiciones que interesen a la asistencia pri 

vada en general o a W1a institución en particular (Art. 116 -

LIAP). En caso de no rendir a la Junta los informes preveni-

dos por la Ley, ser~n suspendidos en el desempeño de su cargo 

durante quince días la primera vez, y por un mes cada vez su~ 

secuente (Art. 157 LIAP). Los jueces que conozcan de los jui-

cios sucesorios y que no lleven a cabo el nombramiento del --

albacea judicial al que se refiere el artículo 29 de la Ley,-

serán acr8e<lor~s ~ l~ ~ism~ Rñnci6n {~xt. 158 LIAP). Las san-

cienes establecidas para los Jueces, se iropondr~n por el Tri

bunal Superior de Justicia del Distrito Federal en Pleno 

(Art. 159 LIAP) (4). 

Los jueces tienen asímismo la obligaci6n de dar -

aviso a la Junta de la radicación de los juicios sucesorios,

siernpre que los testamentos contengan disposiciones relacion~ 

das con la asistencia privada. En estos casos, deberán indi--

car a la Junta el día y la hora señalados para la celebración 

de la Junta de herederos, expresando el nOmbre del albacea y-

<l~nd~lc ~ ~onn~P.r las cláusulas testamentarias que correspon-

dan (Art. 117 LIAP). Aunque la Ley no establece sanción espe-

cial para el incumplimiento de este artículo, en nuestra epi-

ni6n debe aplicarse la que señalan los artículos 157 a 159 

En el ramo penal, los jueces están obligados a 

dar aviso a la Junta de los procesos en los que resulte que -

alguna instituci6n haya sido perjudicada, a fin de que aqu~--

(4). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. 
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lla se constituya en tercero coadyuvan-te del Ministerio Públ.f. 

co (Art. 118 LIAP) • La Ley tampoco señala sanci6n especial --

para este caso, por lo cual debemos entender por aplicables -

las mismas ya mencionadas. 

6.1.4.- De las Sociedades Nacionales de Crédito.-

El articulo 161, se refiere al tema de las opera-

cienes que pueden llevar a cabo las instituciones para admi--

nistrar su patrimonio, y establece una obligaci6n para las --

sociedades Nacionales de Cr~dito, en el sentido de que debe--

r:in informar a la Junta d.:! l\Sistenc.ia Privada sobre la const!_ 

tuci6n de fideicomisos, en beneficio de las Instituciones de-

1'.sistenc.ia Priv.:ida dentro de los primeros treinta días al en-

que suceda. (5). 

6.1.5.- De los Patronos.-

Por lo que respecta a las responsabilidades de --

los patronos, ser§n causas de remoción de sus cargos: I.- Los 

actos de negligencia, culpa grave o dolo en el desempeño de -

su encargo, con perjuicio moral o material para la institu---

ci6n; II.- Los actos de desobediencia a las resoluciones de -

la Junta de Asistencia Privada; III.- El hecho de ser canden~ 

do por la comisi6n de cualquier üeliLu ~uc oc =ca d~ 0rnPn ?~ 

lítico; IV.- El hecho de no cumplimentar el a.cuerdo de la JU!! 

ta que se ref~era a la reforma de los estatutos, de acuerdo -

a la fracción XIX del artfculo 91 de la Ley, referente a las-

(5). Art!culo nuevo incluido por Decreto de 12 de Noviembre de 
1986. 
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funciones de la Junta (6); v.- El hecho de encontrarse el pa-

trono en cualquiera de los casos previstos en el artículo 51-

de la Ley referente a las prohibiciones para ser patronos; 

VI.- La distracción o inversión de fondos de la institución -

para fines distintos a los asistenciales de la misma, o la --

violaci6n del artículo 62, referente a la obligaci6n de los -

patronatos de pedir la autorización de la Junta para efectuar 

gastos extraordinarios, con grave perjuicio de los intereses-

de la insti tuci6n (Art. 146 LIAP) ( 7). 

Independientemente de lo anterior, los patronos -

pueden incurrir en faltas que no sean c~us~ de remoci6n, en -

cuyo caso la Junta los amonestar~ y, en caso de reincidencia, 

les imponürd un~ ~ul~~ p0r e1 equivalente de seis a treinta -

días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito-

FederaJ. (Art. 147 LIAP) (8). 

En caso de que un patrono se resista a separarse

de sus funciones, una vez resuelta s·u remoci6n conforme al --

artículo 108 ya citado, se le castigará con seis meses a tre~ 

años de prisión y multa de seis a sesenta días de salario mí-

nimo general diario yigente en el Distrito Federal (Art. 148-

LIAl') ( 9). 

(6). El texto de la Ley se refiere a la fracci6n XII, lo cual 
es un error. 

(7). Reformado por Decreto de 31 de Diciembre de 1947. 

(8). Reformado por Decretos de 28 de Abril de 1978 y 12 de 
Noviembre de 1976. 

(9). Reformado por Decretos de 23 de Diciembre de 1974, 28 de 
Abril de 1978 y 12 de i~oviembrc de !986. 
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6.1.6.- De los miembros de la Junta de Asistencia 

Privada.-

En cuanto a las responsabilidades de los miembros 

y de los empleados de la Junta de Asistencia Privada, debernos 

mencionar las del Presidente, de los vocales, del delegado -

ejecutivo y del personal t~cnico de la misma: I.- Faltar sin-

causa justificada a las sesiones. El personal técnico incurr! 

rá en esta responsabilidad s6lo cuando haya sido citado por -

la Junta para concurrir a las sesiones; II.- Demorar indebid~ 

mente, por más de quince días, la presentaci6n de los dict~m~ 

nes o informes sobre los asuntos que se turnen para estudio;-

III.- Aceptar o exigir a los patronos, o de otras personas, -

regalos o retribuciones en efectivo o en especie, para ejer--

cer las funciones de su cargo, o por faltar al cumplimiento -

de sus obligaciones; IV.- Faltar al cumplimiento de las demás 

obligaciones que les imponga la Ley (Art. 149 LIAP). 

Los delegados, inspectores o auditores que rindan 

a la Junta informes que contengan hechos falsos, ser~n sanci2 

nades con un mes a dos años de prisi6n y multa de uno a trei~ 

ta d1as de salario mfnimo general diario vigente en el Distr~ 

to Federal (Art. 150 LIAP) ( 10). 

Las responsabilidades que se mencionaron anterior 

mente, se castigarán segGn su gravedad, en la v!a administra

tiva, con amonestaci6n, suspensión sin goce de sueldo y, en -

(10). ReforMado por Decretos de 28 de ~.bril de 1978 y 12 de -
Noviembre de 1976. 
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su caso, destitución. 

Cuando un v.ocal falte sin justificación a las se-

sienes de la Junta más de cuatro veces consecutivas, quedar~-

revocado su nombramiento y se proceder~ a cubrir la vacante -

definitiva (Art. 152 LIAP) (11). 

6.2.- Faltas.-

otras responsabilidades contempladas por la Ley -

son las siguientes: 

Las personas que contravengan lo dispuesto por la 

fracci6n I del articulo 51 de la Ley, es decir, que siendo m! 

nistros o miembros de corporaciones o instituciones religio--

sas, desempeñen el cargo de patronos de .:llgun3. insti tuci6n, -

ser~n sancionadas con arresto hasta de treinta y seis horas y 

multa de $500. 00 a $5 ,000, 00 (Art. 141 LIAP) ( 12). 

Existen asilos, escuelas, orfanatorios, hospita--

les y otros establecimientos destinados a la ejecución de los 

actos enunciados en el artículo primero de'la misma, que fun-

cionan sin autorizaci6n de la Junta de Asistencia Privada. --

Estos establecimientos pueden ser castigados co~ multa de --

$500. 00 a $5,000,00 (Art. 142 LIAP), lo que nos parece contr~ 

producente, ya que, adem&s de desalentar la creación de insti 

tuciones de as1ste111..:.ia, e:: U:-1 cas~ÍIJ0 por llevar a cabo una -

(11). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978, 

(12). Reformado por Decreto de 28 de Abril de 1978. En nuestra 
opini6n esta disposici6n es un ataque directo sobre los 
ministros, corporaciones o instituciones religiosas. 
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actividad que m§s bien debía premiarse. Lo que se debe buscar, 

es una mayor difusión entre los benefactores de lo que son las 

Instituciones de Asistencia Privada, para que éstas funcionen

correctamente en base a la Ley. 

Las personas que efectúen, para fines de asisten-

cia privada, colectas, rifas, loter!as, festivales, venta de -

cupones o cualesquiera otra clase de actos similares, sin aut~ 

rizaci6n previa de la Junta, en los casos que ella lo requiera, 

ser~n castigados en los t~rminos ya señalados (Art. 143 LIAP). 

Por su parte, las autoridades que concedan licencias con el -

objeto indicado, ser~n destituidas de los cargos por las auto

ridades correspondientes, a petición de la Junta de Asistencia 

Privada (Art. 144 LIAP). 

Corno ya anteriormente lo habíamos mencionado al r~ 

ferirnos al artículo 81, en los casos en que, en concepto de -

la Junta se incurra en alguna de las responsabilidades penales 

que establece la Ley, se consignarán los.hechos a la Procurad~ 

r!a General de Justicia del Distrito Federal (Art. 145 LIAP) -

(13). 

Por decreto de 12 de Noviembre de 1986, se agreg6-

el articulo 145 BIS, el cual establece la obligaci6n de las -

Instituciones de Asistencia Privada, de tener un símbolo que -

las identifique como tales. Dicho s!mbolo, ser§ autorizado por 

la Junta de Asistencia Privada, mediante las disposiciones que 

(13). Reformado por Decreto de 23 de Diciembre de 1974. 
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al efecto se emitan y deber5 usarse en todo documento generado 

por las instituciones. 

Las personas que se ostenten y funcionen corno In~ 

tituciones de Asistencia Privada sin la autorizaci6n de la Ju~ 

ta, o que usaren la simbología a que se refiere el parrafo 

anterior, serán sancionados con arresto hasta de treinta y 

seis horas y multa de tres a trPlnt~ rlíns ne ~alario m!nimc g~ 

neral vigente en el Distrito Federal, sin perjui~io de su res

ponsabilidad civil. 

6.3.- Recursos.-

En ln Le~7 de 1933, se estableci6 una instancia que 

debia resolver el Departamento del Distrito Federal, y que se

ria promovida por los interesados. Este recurso se conced!a en 

los siguientes casos: Si la Junta desechaba la solicitud para

la constitución de una instituci6n de beneficencia privada; si 

negaba a un patronato su autorización para gravar o enajenar -

bienes de una fundación o asociación determinada y, cuando de

claraba su extinci6n y el patronato no estaba conforme con tal 

determina9i6n. La misma Ley, hacía mención expresa de las ins-

tituciones que cst~.niiC!;cn dc;niciliadu.s en los territorios, las 

cuales, debian promover el recurso ante el Gobernador corres-

pendiente. 

La Ley vigente, como la anterior, no dedica nin-

gGn capítulo especial para los recursos. No obstante lo ante-

rior, también se refiere a ciertos casos en que los particula

res pueden objetar las decisiones de la Junta: Cuando ~sta nie 
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gue 6U autorización para gravar o enajenar los bienes de la te~ 

tamentar!a en que tengan interés las Instituciones de Asisten--

cia Privada, "el albacea o ejecutor, podrá acudir al Juez para-

que dentro de un incidente en el que se oiga a la Junta, se re-

suelva si procede la solicitud de enajenación o gravamen de los 

bienes de que se trate" (Art. 32 LIAP). 

Cuando en concepto de la Junta pr.:::>ceda la remoción 

de un patrono, 11 el patrono removidc tcndr~ el derecho, dentro -

de los treinta días siguientes a la fecha en que se le haya no-

tificado la rcm=ci6n, de reclamar ante el Juez de lo civil del-

domicilio de la institución, en la v!a sumaria, contra la reso-

luci6n de la Junta {14), pero dicha resoluci6n no se suspenderá 

y el patrono substituto continuará en su función mientras no se 

dicte sentencia ejecutoria que lo revoque" (Art. 108 LIAP). 

Por Gltimo, cuando una instituci6n quede extingui-

da de oficio por la Junta, sus determinaciones podr~n recurrir-

se. 11 Para ello, la propia Junta deberá citar al patronato de la 

institución, a fin de escuchar sus defensas, fijándole un plazo 

para que exhiba las pruebas que estime pertinentes La inst!_ 

tu.:-.i6ü c:-:ti.ng1Ji nri. tendrá el derecho, dentro de los treinta d!as 

(14), El Capitulo I, del titulo séptimo, del Código de Procedi
mientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo título era 
"De los Juicios Sumarios. Reglas Generales", y abarcaba -
los artículos 430 al 442 de dicho ordenamiento, fué Dero
gado pcr Decreto de 26 de Febrero de 1973, publicado en -
el Diario Oficial de 14 de Marzo del mismo año, por lo -
que es conveniente eliminar el término "vía sumaria 11

, ya
que actualmente, todos los, juicios son en la vía ordina-
ria, a menos que la Ley los clasifique como juicios espe
cialesª 
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siguientes a la fecha en que se le haya notificado la extin--

ci6n, de reclamar ante el Juez de su domicilio contra la reso

lución de la Junta: pero la resolución no se suspenderfi y con

tinuar~n los procedimientos de liquidaci6n, mientras no se diE 

te sentencia ejecutoriada que la revoque, a mpnos que el Juez

decida justificadamente lo contrario" ( Art. 122 LIAP}. 

fuera de estos casos, la Ley no hace mención de -

más recursos, situación que deja en un estado de indefensi6n a 

los particulares, lo cual no nos parece adecuado, por lo que -

creernos conveniente la extensión de la aplicaci6n de este re-

curso a los dem~s casos que puedan presentarse. 

Independientemente de este recurso, la tínica defeE. 

sa para los particulares seria el Amparo. 



- 135 -

CONCLUS O N E S 

la- La acción benéfica, no es s~lo tarea del Estado, es

una tarea que atañe a la sociedad ell su conjunto, por lo que

Estado y particulares, deben trabajar coordinadamente para 12 

grar su crecimiento y desarrollo, en forma organizada y cons

tante. 

2.- La intervención del Estado es necesaria y positiva,

pero debe limitarse a velar, que en el desarrollo de sus actf. 

vidades, la5 Instituciones de Asistencia Privada, cumplan con 

la Ley y realicen la voluntad del fundador o fundadores, evi

tando que se desv1en sus recursos. 

3.- El hecho de que las Instituciones de Asistencia Pri

vada adquieran personalidad jur1dica al momento de dictarse -

la declaFatoria de la Junta, deja que desear desde el punto -

de vista jurídico, puesto que surte sus efectos aún cuando -

estén en formación sus estatutos y no se haya formalizado la

transmis i6n de los bienes. 

4.- La Junta de Asistencia Privada, participa de la per

sonalidad jurídica del Estado y actúa en ejercicio de su com

petencia. oe ahf. derivamos que pueda actuar ante los Tribuna

les, decidir sobre la creaci6n de una instituci6n, adminis--

trar un peculio, etc. 

5.- La Junta de Asistencia Privada, no es titUlar de un-
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patrimonio. Es administradora de los bienes que se asignen a

sus servicios y deberá emplearlos a los fines a que están 

espec!ficarnente destinados. 

6.- Si la Ley que rige a la asistencia privada en el Di~ 

' trito Federal, tiene un caracter local, debe ser una autori--

dad local la qu~ debe coordinar y supervisar sus actividades-

y no una autoridad federal, es decir el Departamento del Dis-

trito Federal y no la Secretaria de Salud. 

7.- La Ley debe difundirse m~s entre los particulares, -

para que éstos est~n más informados al respecto y ~e prcmuc~a 

la creación de nuevas instituciones que aumenten el nt1mero de 

las ya existentes. 

8.- Por la importancia del servicio de asistencia, debe-

implementarse ~n sistcm~ de coordinación que ayude a fomentar 

la creaci6n de nuevas instituciones en los estados de la Rep~ 

blica. Dicho sl.stema, aunque contemplado por la Ley, no ha --

funcionado a la fecha. 

9.- Se debe fomentar que todas las i11~Lit~ci~~c= =~ aqi~ 

tencia que funcionan corno Asociaciones Civiles, se conviertñn 

en Instituciones de Asistencia Privada, lo cual seria positi-

?o para ellas y para la Asistencia Privada en general. 

10.- La falta de recursos econ6micos para desarrollar la 

Asistencia Privada, es un problema que debe solucjonarse. Una 
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de las formas más seguras y estables, es permitir que las in~ 

tituciones adquieran inmuebles que, aunque no est~n en princ! 

pio, destinados al fin inmediato para el que fueron creadas,

ser1an un apoyo econ6mico para las mismas. 

11.- Una de las razones por la que los particulares temen 

crear o convertirse en Instituciones de Asistencia Privada, -

es el excesivo control por parte de la Junta y la falta de d~ 

fensas para ellos, por lo que debe establecerse un sistema de 

recursos que pueda utilizar el particular en caso de no estar 

de acuerdo con las decisiones de la Junta. 
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