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INTRODUCCION 

Este trabajo, tiene como objeto primordial, -

el estudio de la figura jurfdica del ºfideicomiso testa

mentario, estuüio que realicé tomando en cuenta, por 

una ~arte, la seguridad y confianJa que nos merecen las 

Instituciones de Crédito autorizadas por la Secretarfa 

de Hacienda y Crédito Público para desempeñar el cargo 

de Fiduciarios y; por la otra, desde el punto de vista 

de los particulares, en lo que respecta a la seguridad 

que éstos tienen al depositar, tanto sus intereses, co- ..'i ·· 

mo su confianza en dichas Instituciones, pues éstas, d~ 

sempeñarfin su cometido, siempre y en todos los casos, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes como 

"buenos .padres de fami1 ia" acatando y ejecutando las di~ 

posiciones de los particulares que a ellas recurren. 

Esta tesis se divide en tres partes. La pri

mera de ellas, se refiere al fideicomiso en general, r,! 

montándClnos. a sus orígenes a P.artir ·del Derecho· Romano, 
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el Mayorazgo, el Derecho Anglosaj6n •. hasta llegar a nue! 

tro Derecho, estudiando su reglamentaci6n en nuestro De

recho Positivo, analizando, posteriormente, los proyec

tos del Código de Comercio y de la Asociación de Banque

ros de México. 

La segunda parte, se refiere a las sucesiones 

en nuestro sistema jurídico, estableciendo los conceptos 

tanto de la ~ucesi6n en general, como de la sucesi6n le

gitima y testamentaria, estudiando brevemente los. diver

sos tipos de testamento que existen y, estudiando, por - · 

último, la figura jurídica de los legados. 

En la tercera y última parte de ésta tesis, -

nos referiremos a los tipos de fideicomisos para protec

ción de herede~os, co~o son el "fideicomiso testamenta -

rio" y aquél que recibe el nombre de "fideicomiso con -

cl&usula testamentaria". 
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1 - DERECHO ROMANO 

El antecedente más remoto del Fideicomiso, lo 

podemos encontrar en el Derecho Romano. 

La palabra Fideicomiso proviene del lat1n "Fi-

deicomissumN, de "Fides", fé y "Cominissus", encargo. 

La aparici6n en Roma de la Pacta Fiduciae, mar 

ca la pauta de nuestro desarrollo; asf lo manifiesta el. 

jurista español Pompeyo Claret y Mart1. 

La Fiducia, apar·ece como una de las formas 

más antiguas de oblig•ciones en el Derecho Romano, y se 

le.define como sigue: 

"El Pactum Fiduciae es un contrato por el 
cual, aquél que recibe la propiedad de una c~ 

sa queda civilmente obligado a restituirla 
en circunstancias previamente determinadas". 
{ 1) 

El "Fideicomissum". se desarrolla en la anti-

·gua Roma, como una liberalidad por causa de muerte, nace 

como un encargo dado a una persona para que transmita 

una parte o la' totalidad de los bienes que integran la 

sucesión de quien hace el encargo, a favor de un terce -

ro ("Fideicomisarius"), cuyo cumplimiento depende Onica-



mente de la buena voluntad de la persona que recibe la 

sucesi6~ gravada por el fideicomiso ("Ftductarius"). 

Encontramos como causas originadoras de la 

Instituci6n del Fideicomiso, las siguientes: 
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1 - El rfgfdo y estricto formalismo del Dere~ 

cho Romano, como consecuencia del cual carecf an de vali 

dez jurfdica los actos que no se apegaban estrictamente· 

a las solemnidades o formas requeridas. por la ley. 

II - Las grandes limitaciones que el Derecho -

Romano imponfa a la capacidad de las personas. 

III - La ausencia absoluta del concepto de res

ponsabilidad civil en relación a las obligaciones 

contractuales. 

El procedimiento de esta figura era en extre

mo sencillo; si un romano deseaba que heredase sus bie

nes- una persona que no podfa heredar, ya fuere por las 

Leyes o por la falta de capacidad, los cedfa en su tes

tamento a otra persona de su confianza que sf pudiese -

heredar, a quien le pedfa que los usara en provecho del 

incapacitado. 

Este heredero aparente, sólo estaba obligado 
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moralmente a cumplir el encargo del testador. Esto' oca

.sion6 muchos problemas, hasta que el Emperador Augusto, 

dict6 una Ley para proteger al heredero incapaz y se -

nombr6 a una persona que se 11am6 "Pretor Fideicomisa -

rio", cuya obligaci6n era dar los pasos necesarios par1 

que el heredero aparente cumpliera su encargo. 

El único derecho que tenfa el Fideicomisario, 

era el de pedir la restituci6n de la herencia, derecho 

que variaba según la clase de bienes, asf tenemos que: 

"Para laE cosas corporales de la sucesi6n, el 
heredero puede hacer tradici6n al Fideicomi
sario, o dejarle tomar posesi6n y éste se ha 
hecho propietario de esta manera, o se pone· 
a disposición de usucapir, según la natural! 
za de los bienes; en cuanto a los acreedores 
y a las deudas se recurrió a un expediente. 
El heredero vende la sucesión al Fideicomi5! 
rio en un precio ficticio, "nummo unno", ha
biendo, después entre ellos, estipulaciones 
que se hacen ordinariamente entre el vende -
dor y el comprador de una herencia; estipul! 
ciones "EMPTAE ET VENDITAE HEREDITATIS". (2) 

Las estipulaciones anteriormente seftaladas, -

se realizaban asf: 



-7-

El Fideico•isario se obliga 11 pago que real! 

ce el heredero Fiduciario. de las d.euJIH· de 11 Suces16n. 

Siendo titulares ••bos de la acci6n •EX-EXTIP!! 

LATO•, para exigirse sus respectivos deberes. 

Cuando el Fideicomiso versaba solamente sobre 

una parte de la herencia, dichas estipulaciones se 

hactan co•o entre un heredero y un legatario parciario. 

Esto hach. que t·anto el heredero como el Fideicomisario, 

corrieran paralela•ente el riesgo de una mutua tnsolven

ch. 

Cuando se trataba de Fideicomisos ·universales, 

el heredero Fiduciario, se quedaba sin nada, situaci6n -
. ' . 

que en la mayorta de los casos orillaba al heredero a ~ 

rehusarse a hace~ la adhes16n. Con el fin· de subsanar 

estos inconvenientes, se expidieron dos Senadoconsultos: 

A} -."Senado Consulto Trebeliano", que data de la época 

de Ner6n, en el año 66 de nuestra era, y cuyo con

tenido a continuaci6n explicaremos: 

"Decide que el Fideicomisario se asimile a .un 
heredero "Loco Heredis". Las acciones ·here-
41taria~ le son transmitidas de pleno derecho, 
a tftulo de acciones útiles; de manera que 
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pueda obrar contra los deudores y ser perse
guido por los acreedores de la sucesión. El 
títu.lo de heredero le queda al Fiduciario con 
las acciones que van unidas' Pero estas accio 
nes no tienen ya utilidad pr4ctica, porque si 
persiguen a los deudores, les oponen la excep
ci6n "RESTITUTAE HEREDITATIS", y si los acree
dores de la sucesión obran en contra de ellos, 
les rebaten por la misma excepci6n. En caso 
de Fideicomiso parcial, las acciones se divi
den de pleno derecho entre el Fideicomisario 
y el heredero". (3) 

Además, para el caso de la restituci6n de co

sas corporales, bastaba con un simple acuerdo de volun

tades; una vez que se hubiese manifestado la intenci6n 

de restituir, y la aceptación del Fideicomiso, se cons! 

deraba que ªste tenfa la cosa "IN BONIS". 

Con estas disposiciones se anuló el riesgo -

que corrf a, por una parte, el heredero y, por otra, el 

Fideicpmisario, por su mutua insolvencia. 
, .. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, no se -

resolvi6 el problema relativo a que el heredero no gana 

ra nada en los Fideicomisos Universales. 

B} - "Senadoconsulto Pagasiano•. Data del reinado de -

Vespasiano. Por medio de este Senadoconsulto, se 

concede al heredero institufdo, gruado de Fideic!!_ 
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misos Universales o Particulares, ab~orbiendo la to 

. talidad o la mayor parte de la suéesi6n, el derecho 

de retener el cuarto como se lo permitfa la "LEX 

FALCIDIAª, en presencia de legatarios. Esto daba lu 

gar a lo siguiente: el Fideicomisario Universal, re 

ducido a los tres cuartos, quedaba asimilado a un -

legatario parciario, y ya no es "loco heredisª como 

decidfa el "Senadoconsulto Trebeliano", pero si "Lo

to Legatarii". Desde entonces, era s6lo el heredero 

qúien estaba en relaci6n con los acreedores y deudo

res de la sucesi6n, y era necesario hacer intervenir 

entre él y el Fideicomisario, las estipulaciones --

"PARTIS EX PRO PARTE". (4) 

Justiniano fusionó los dos "Senadoconsultos", -

baJO los siguientes rasgos: 

• 
I - El Fideicomisario de una herencia, siempre 

ser& "Loco Heredis" no importando-que hubiese sufrido o -

no la reducción, y las estitupaciones "PARTIS ET PROPARTE", 

quedaron suprimidas. 

11 - El Fideicomisario adquiere en lo sucesivo -

un derecho re~l y ya no un derecho de crédito. 

111 - Las disposiciones del Senadoconsulto Paga -

si ano, se conservan para el caso de que el heredero ·se -~ 

., 
~· 
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l 

í ¡ 

1 
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rehuse hacer adhesi6n. 

IV - El Fiduciario siempre tendrá el derecho. 

de retener la cuarta, siempre y cuando haya hecho adhe

sión por orden del Pretor. 

Visto lo anterior podremos percatarnos del C.! 

mino que siguió la Institución del Fideicomiso, que se 

confundió con la Institución de los Legados. 

Creemos necesario hacer la disttnción que 

exi st fa entre el 11 FI DEICOMMISSUM" y la figura del "PACTO 

FIDUCIAE" que es un negocio entre vivos, que se apoya en 

la confianza y que se celebraba en inter~s de una o de 

.las dos partes que en il intervienen. 

CIAE 11
: 

·se puede hablar de dos clases de "PACTO FIDU-

A) - 11 PACTUM FIDUCIAE CUM AMICO", y 

B). - "PACTUM FIDUCIAE CUM CREDITORE" 

El primero, o sea el "Pactum Fiduciae Cum Am!. 

co", es un negocio Fiduciario en cuya virtud una perso

na transmite a·otra, quien tiene su confianza, la pro -

piedad de una cosa, a fin de que aquella la devuelv& al 

l 
! 
¡ 

! 

1 
¡ 
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transmitente o la transmita a un tercero al vencerse el 

tErmino fijado, o que la condici6n se cumpla al primer 

requerimiento del transmitente. Mediante este pacto, se 

liberaba a1 propietario de ciertas obligaciones. 

) 

La otra clase de pacto, el."Pactum Fiduciae ~ 

Cum Creditore", es un negocio jurfdico celebrado entre 

un deudor y ,un acreedor, en virtud del cual, el deudor 

transfiere al acreedor la propiedad de un bien que da -

en garant1a y éste, se obligaba a retransmitirsela en -

cuanto fuere saldada la· deuda que garantizaba. 

Este pacto era utilizado por el deudor. que -

. temeroso a 1 as penas corporales que acarreaban el incu!!!. 

plimiento de sus obligaciones civiles, las garantizaba· 

dando en propiedad sus bienes. 

Durante· la Edad Media, el Derecho Romano surge 

fusibn&ndose· con los dem&s sistemas jurfdicos de Europa, 

el Fideicomiso, en el régimen de las substituciones Fidei 

comisarias, sistema que como 1o expresa Osear Rabasa. • 

"desvirtu6 la naturaleza del FideicomiJo". {5). 
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II MAYORAZGO 

Después de haber estudiado someramente el 

"FIDEICOMMISSUM' en el Derecho Romano, procederemos a -
• explicar en forma breve la Institución del "MAYORAZGO" 

"El Mayorazgo feudal de la Edad Media, es una 
Institución Jurídica, por virtud de la cual, 
el primogénito tiene derecho de suceder en -
los bienes del progenitor, con la condici6n 
de hereder bajo la misma condición a su pri
mogénito" (6) 

El Mayorazgo se haya en }a Edad Media en cuyo 

régimen de propiedad feudal se arraiga de la siguiente 

manera: 

1 - En ésta época el poder real es relativo, pues tiene 

como contrapeso el del señor feudal~ que aporta ál 

Monarca, hombres y armas para hacer la guerra y 

que, en ocasiones, la hace por su propia cuenta. 

· 2 - Para conservar la unidad de su señorfo, el varón -

feudal necesita perpetuar sus propiedades en su 

déscendencia familiar, ya que la distribución 

·equitativa de sus riquezas y posiciones entre sus 
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hijos habría ya atomizado sus propiedades, ya amin~ 

rándo su poder sobre sus v~sallos, ya debilitanto -

su situaci6n frente al Rey. 

3 - Para mantener intactos sus bienes, se ide6 el Mayo

razgo, en virtud del cual, el sefior feudal, hereda

ba s61o al primog~nito y le imponía la obligación d~ 

hacer lo mismo con su descendencia. 

Por lo anteriormente expuesto, nos podemos 

percatar que la propiedad de los bienes transmiti'dos en 

Mayorazgo es relativa y limitada, ya que el primogénito 

la reciba con la obligaci6n de conservarlos y transmiti.r. 

los a la vez a su primogénito. 

INGLATERRA 

III - ANTECEDENTES DEL DERECHO 
ANGLOSAJON 

Con relación al origen histórico del "TRUST" 

anglosaj6n, Osear Rabasa nos dice que es descendiente -

de otra instituci6n m~s antigua, conocida con el hombre 

de "USE". 

La institu¿i6n del "USE" a su vez, .tuvo su -



origen en la práctica en que incurrieron los ingleses, 

a consecuencia de las guerras dinásticas. 
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Dicha práctica, consistía en condicionar la -

enajenaci6n de la tierra, a ser retransmitida después de 

u~ cierto tiempo, al propio cedente o bien a .un te~cero. 

La modalidad de traspaso tenía por objeto evj_ 

tar la pérdida de los bienes, en virtud de las confisc~ 

ciones efectuadas por los vencedores en los bienes de -

los vencidos. Este procedimiento se hizo extensivo, i~ 

el uso se uti 1 izó con el objeto de defraudar a los acre! . 

dores. Pues si el deudor traspasaba los bienes de su -

propiedad a un tercero, reservándose el uso,el acreedor 

no podía hacer efectivos sus créditos, ya que los bienes· 

no se encontraban en poder del deudor. Tal procedimien

to efectuado en fraude de acreedores, fué limitado conce 

diendo al acreedor, que estuviese en tal supuesto, el -

derecho de embargar el uso reservado por el deudor. 

En un principio, el beneficiario del uso se -

encontraba totalmente desprotegido, en virtud de que. el 

Derecho Común no reconocía su derecho; su sanci6n jurí

dica le fué otorgada por la ~quidad; rama del Derecho -

Anglosajón ~uya formación se debió a los hechos sigufen. ' 

tes: 

i ··---: 
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Cuando las demandas de justicia eran desahuci! 

das por la Ley Común. se recurrf~ ante el Canciller del 

Rey. Primer Ministro y Guardador del Gran Sello. quien -

administraba justicia en estos casos. Asf fui como na -

ci6 la jurisdicci6n d~ este magistrado. y la rama sepa -----------rada del Derecho Común denominada "EQUITY", cuyo fin 

principal era el de suplir las deficiencias de la Ley e~ 

mún. 

des: 

Este magistrado tenfa las siguientes faculta ~-

A) - Que se hiciera materialmente una cosa 

B} - Que se ejecutara una obligaci6n en sus 
términos 

C) - Que se restituyera cualquier propiedad. 

Este magistrado hacía cumplir sus condiciones -

a tr~vés de los mandamientos llamados "WRIT OF INJUCTION 

y WRIT OF SUB POENA". cuyo cumplimiento quedaba ~ancio -

nado con la •pena de prisi6n, dado el caso de que no se 

obedecieran; ante esta nueva jurisdicci6n comparecfan 

todos aquellos que tenían a su favor un uso y fué así 

como dicha institución adquirió plena fuerza jurfdica. 

(7). 
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Una vez que la instituci6n del uso fué recono

cida por los tribunales de Equidad, tuvo, como es lógico 

un mayor auge; hasta el grado de que hubo el intento de 

acabar con ella, en virtud de que dicha instituci6n mer

maba los privilegios del Aey y de los grandes· terrate

nientes, proporcionados por el régimen feudal. 

Por tal motivo, el Parlamento Inglés, expidi6 · 

durante el reinadó de Enrique.VIII, la Ley Sobre Usos, -

en el año de 1534. 

A partir de la mencionada ley~ se est~bleci6 -

que quién fuese titular de un uso, se le considerarfa en· 

adelante como el propietario legal del bien. El propó

sito de acabar con la institución del uso, suprimiendo -

. la dualidad de dominios que por virtud de la institución 

se creaban, no llegó a cristalizar, sino por el c~ntra -

rio, sirvió de base para fundar más a la misma. 

lCuál es la explicaci6n lógica de esta canse -. 
cuencia, que a primera vista parece contradictoria? 

La explicación, la encontramos en los siguien

tes argumentos: 
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En pri•er lugar, el uso se .encontraba ya pro

funda~ente arraigado en las ~ostumbres de los ingleses. 

En segundo t'érmino, el uso habfa sido pr.otegido por la 

rama de la Equ; dad y lás facultades de di ch os tribuna -

·les no, se vieron afectadas por la. cttada Ley. 

En ter,cer y último lugar, habfa tres casos en. 

los cuales no era aplicable la Ley sobre Usos. 

I - En el supuesto que se diesen usos activos que eran 

aquéllos en los cuales, era clara la intenci6n de 

que, quién recibfa el bien, fuera propietario de -

pleno derecho pero un deber de conciencia le oblig!. 

ba a cumplir con la recomendaci6n, ~ajo cuya condi

ci6n habf a recibido el bien. 

la ejecuci6n de la obligaci6n en conciencia, se 

hacfa cumplir mediante la intervenci6n de los Tri

bunales de Equidad. 

II - El segundo c~so, no era aplicable ia Ley cuando se 

tratase dé· un uso que habfa sido creado como condi 

ci6n en un contrato de arrendamiento de cosas. 

En vista de que la Ley sobre ·usos no se referfa 

expresamente a la cesi6n de derechos reales mediaR 

te arrendamiento de las cosas, si el due~o de la -

cosa la daba de e~ta manera, por tiempo definido; 



la condición quedaba fuera del contrato y por lo 

tanto su ejecución se exigia ante un Tribunal de 

Equidad. 
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---III - El último supuesto se refiere al caso más importan

te, porque sirvió de fundamento para que los·jueces 

de Equidad revivieran en todo su esplendor la 'nst! 

tución del uso, disfrazándolo bajo el nombre de --

TRUST. 

Fué el "USE LIMITED UPEN" a use, esta ficci6n 

jurfdica para evadir las probabilidades de los antiguos 

usos y se planteó en los siguientes términos: 

Una vez que la Ley sobre Usos surtfa sus. efec ,-

tos, su fuerza legal se_extingufa y por lo tant~. cuan

do una primera persona tra~pasaba el dominio a una se

gunda, para uso de una tercera, para uso de una cuarta, 

la Ley daba efecto al primer uso constituido, convirtie! 

do, por lo tanto, a la tercera persona, en propietario 

conforme al Derecho Común, y en cambio, el segundo uso 
' 

ningún efecto producfa ya de acuerdo con el criterio -

del "~OMMON LAW", y de los tribunales que lo aplicaban, 

de~donae surgió la regla de que un uso no podía limitar 



la condici6n quedaba fuera del contrato y por lo 

tanto su ejecución se exigía ante un Tribunal de 

Equidad. 
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III - El último supuesto se refiere al caso más importan

te, porque sirvió de fundamento para que los·jueces 

de Equidad revivieran en todo su esplendor la ~nst! 

tuci6n del uso, disfrazándolo bajo el nombre de --

TRUST. 

Fué el "USE LIMITED UPEN" a use, esta ficci6n. 

jurfdica para evadir las probabilidades de los antiguos 

usos y se planteó en los siguientes términos: 

Una vez que la Ley sobre Usos surtfa sus efec 
. .-

tos, su fuerza legal se, extinguía y por lo tanto, cuan

do una primera persona traspas~ba el dominio a una se

gunda, para uso de una tercera, para uso de una cu~rta, 

la Ley daba efecto al primer uso constitufdo, convirtie~ 

do, por lo tanto, a la tercera persona, en propietario 

conformé al Derecho Común, y en cambio, el segundo uso 

ningún efecto producf a ya de acuerd.o con e 1 criterio -

del 11 COMMON LAW 11
1 y de los tribunales que lo aplicaban, 

dé~donae surgi6 la regla de que un uso no podía limitar 
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a otro uso, s;endo nulo en lo absoluto el constitufdo en 

segundo lugar. Mls, si los tribunales de Derecho Estr;f 

to no reconocfan ·a1 segundo uso institufdo, en cambio, 

los Jueces de Equidad le otorgaban pleno efecto, desde -

el angulo de su jurisdicci6n estableciendo, que si bien, 

la persona beneficiada con el primer uso era el propie

tario legal, la beneficiada con el segundo uso, lo era 

frente·a la Equidad. 

Esta es en sfntesis, la dial!ctica jurfd;ca -

que s1gui6 la instituct6n, restablecifindose despu~s de 

la Ley sobre Usos bajo la denominaci6n de tru¡t, con la 

respectiva dualidad de dominios: ' 

A) - El legal, reconocido por el "COMMON LAw• cuyo 

titular era el "TRUSTEE•, y 

B) - El equitativo, sostenido por la Equidad, de!_ 

cansando en la persona del ,"CESTUI QUE TRUST". 
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TRUST ANGLOSAJON 

----------E~l~e=-=s~t!.-'u...,,dui_,.,n~q~uaremos sobre· 1a figura :

jur1di ca del trust anglosaj6n, se hará en funci6n d~ la 

ejemplaridad de dicha figura con relaci6n al fideicomi

so mexicano;· por ese motivo, continuamente haremos ref!_ 

rencia a nuestro sistema jurfdico, a través del desarr~ 

llo de este tema. 

Es un hecho indiscutible que el fideicomiso -

se ha individualizado del trust anglosajón, tomando per. 

files y caracterfsticas propias, sellando la materia -

fiduciaria con una calidad espec1fica, esto no implica 

el nexo causal existente entre ambas figu~as jurfdicas, 

es decir, el trust anglosajón éonstituye la causa ejem

plar de nuestro fideicomiso mexicano. 

Es solamente en este sentido como lo tomare -

mos aquf, para hacerlo objeto de nuestro estudio. 

En el ordenamiento jurídico anglosajón, exis

te una división de los TRUSTS, divisi6n que.responie al 

modo o manera como dicha figura surge a la vida jurídi

ca; es decir, el criterio empleado para tal clasifica -

ci6n, es de acuerdo con su forma de constitución. 
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Asf, tenemos que pueden existir "TRUSTS" expr!_ 

sos e implfcitos, dividiéndose a ~u vez, estos últimos, 

e~ resultantes o construfdos. 

Analizaremos brevemente cada uno de ellos: 

A) - .EXPRESS TRUSTS 

Son aquéllos que se constituyen en virtud de 

la manifestaci6n expresa de la voluntad de un sujeto j! 

rf dico, denominado en la técnica jurfdica anglosajona, 

"SETTLOR", qui~n mediante un acto libre constituye el -. 
TRUST, entregando bienes o derechos a un tercero para -

beneficio de otro, que torna el nombre de "CESTUI QUE 

TRUST" o beneficiario; y el que recibe el encargo se le 

denomina "TRUSTEE". Insistimos en dar el nombre de los 

tres sujetos, o mejor dicho, de las tres calidades jurf 

dicas formales, necesarias para la realización del neg~ 

cio, aunque dos calidades puedan reunirse en una sola~ 

persona (•sETTLOR y CESTUI QUE TRUST"). 

B) - IMPLIED TRUSTS 

Son aquéllos que surgen a·la vida jurfdic~? ~ 

rn~diante un procedimiento lógico, es decir, ob~eniefi~e'e 
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de lo que se entiende incluido en otra cosa sin expre

sarse, dicho proceso puede p~_rtir de-~p;:;;i~as: b'ien --- . 

s_~_by-~.-Ja presunción de la voluntad de las partes; o del 

orden jurfdico violado. En el primer supuesto estamos

frente al "RESULTING TRUST", y en el segundo, ante el 
11 CONSTRUCTIVE TRUST". 

RESULTING TRUST - Se constituye por presumir 1a voluntad 

particular, en ~1 sentido de haber querido const~tuir e1 

te tipo de negocios; por ejemplo, cuando queda un rema

nente de bienes que se han afectado a TRUSTS expresos, y, 

no se sabe que hacer con él, entonces se presume lavo

luntad particular, y se crea sobre.este un Resulting 

Trust .. 

CONSTRUC7IVE tRUST·- Esta el.se de.trusts se crean so

bre la base del restablecimiento del orden jurfdico vio 

lado por adquisiciones ilícitas; transformándóse el ad

quiriente en TRUSTEE de los bienes que adquirió en for

ma fraudulenta, en beneficio de quien sufrió el acto 

i11cito: En tal caso, el papel del SETTLOR lo desempe

ña el TRIBUNAL DE EQUIDAD, declarando que dichos bienes 

se encuentran sujetos a un TRUST, supliendo de esta ma

nera la deficiencia ocurrida. 

· En nuestro Derecho M~xicano, solamente se re-

1 

l 
1 

l 

¡ 
¡ 

...... ka ..... ~ .. , ••• , •• 
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co~oci6 Ja forma expresa de la figura que estudiamos. 

Las _razones que nos dan los autores de la ley, es que -

la forma implfcita no era necesaria dentro de nuestro 

ordenamiento positivo, en virtud de que el interés jurf 

dico que se persigue a través de la misma, e~tá tutela

do en México, ~or otras instituciones jurfdicas; en ca! 

bio, con la forma expresa viene a representa; un aumen

to de medios, q~e enrique~en nuestro sistema jurfdico. 

Este es, en sfntesis, el pensamiento de los autores de 

la ley, expresado en la exposición de motivos. 

También existe una clasificación de los TRUSTS 

de acuerdo con la finalidad que con ellos se persigue; 

es decir, si tienen por fin proporcionar un beneficio -

pQblico o privado; esta clasificación es reconocida den 

tro de nuestro medio, cuyo Gnico lfmite relativo al fin, 

es que éste sea licito. Estando en ta posibilidad de -

constituirlos para fines privados o públicos y como una 

variante de éstos, tenemos a los TRUSTS caritativos, cu 

yo fin es el de beneficencia. 

Tambi€n se han dividido los TRUSTS en simples 

y especiales~ 

TRUSTS SIMPLES - Son aquéllos en los cuales la obliga -
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ci6n del trustee no es de naturaleza compleja. 

TRUSTS ESPECIAlES - En esta clase de TRUSTS, el TRUSTEE 

está ob1igado a cumplir con deberes de fndole diversa. 

En las palabras del jurista Scott se nos 'dá -

una visión de conjunto de la figura que estudiamos, al 

decirnos: 

"El trust es una forma de disposición de bie
nes cuya flexibilidad extraordinaria permite 
que las obligaciones y facultades del TRUSTEE 
sean las que el creador (SETTLOR) determine,o 
los derechos del beneficiario, aquéllos que -
desee concederle, subordinándolos, si asf lo 
quiere, a la decisi6n discrecional del 
TRUSTEE; casi no hay reglas técnicas que di
ficulten o restrinjan la institución" (8) 

Entraremos ahora a tratar de desglosar esta vi 

sión, p~rtiendo desde el modo como dicha figura se crea, 

o mejor dicho, desde la forma legal requerida para su ~ 

realización. 

En un princtpio, no se requerfa de ninguna 

forma especial para la constitución de dicho negocio, -

empleándose generalmente la forma oral; sin embargo, -

dicha forma propiciaba gran cantidad de dificultades, -

puesto que el cumplimiento de los actos jurfdicos qued! 
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ba a 1l buena ff del obligado. teniéndose únicamente la 

pru~ba te~timoni~l. cuyo valor era relativo. 

· la forma escrita, apareci6 en Inglaterra du -

rante la Epoca ·de Carlos II. En el afio de 1676 1 el ·Par. 

lamento Inglés expidi6 la famosa Ley sobre Fraudes. 

La raz6n de la ley. fué terminar con los fra~ 

des y abusos que se cometfan, por la falta de la forma 

escrita en los actos jurfdicos. 

A rafz de la mencionada Ley, el TRUST debe de 

constar por escrito y solamente cuando no establezca la 

Ley este deber, puede hacerse oralmente. 

Pasaremos ahora, a ver los sujetos que inter

vienen en la realizaci6n jurfdica. 

Para la creaci6n del "TRUST" se requieren.tres 

calidades jurfdico-formales, la de 11 SETTLOR 11 (creador -

del trust), la de 11¡-RUSTEE" (sujeto encargado de realizar 

el negocio) y la de"tESTUl QUE TRUST11 (beneficiario). 

Estas calidades siempre tienen que existir ~ 

formalmenté, aunque se de la reuni6n de "SETTLOR" y "CE§. 



TUI QUE T~UST" en una sola persona. 

SETTLOR - Es el sujeto jurfdico que crea el TRUST median

te un acto de voluntad que puede ser manifestado expres~~ 

mente, o bien, ser presumido o, por Gltimo, la Ley suple 

la voluntad de un sujeto y se constituye éste en SETTLOR. 

En cuanto a la tapacidad jurfdica necesaria P! 

ra desempeñar esta calidad, se requiere que el sujeto 

goce de capacidad para disponer de un tftulo legal o de 

un titulo equitatJvo en virtud de que realiz• un acto 

~ar el cual se modifica la propiedad; pues salen de su -

patrimonio los bienes o derechos que destina a consti -

tuir un TRUST. 

TRUSTEE - Es el sujeto jurídico en el cual el SETTLOR 

ha depositado su confianza, ~ncomend&ndole la realiza -· 

ción del fin establecido en el acto constitutivo. 

Se requiere la. capacidad para a.dquirir bienes 

y administrarlos, en vista de que dicho sujeto adquiere 

el tftulo legal sobre los bienes; y además adquiere la 

obligaci6n de destinarlos ju~tamente a lo establecido -

por el SETTLOR; para esto último, se requiere taniti1~n :. 

capacidad para administrar. 
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Dado Aste requisito. cualquier sujeto puede fu! 

gir co•o trustee¡ sin e•bargo. en un principio. era usual 

que dicha calidad jurfdfca estuviera en poder de las per

sonas ffsicas¡ desarrollindose mis tarde lo que se ha de

nominado TRUST INSTITUCIONAL. es decir, aquil en el cual 

el cargo de TRUSTEE lo tiene una persona moral; teniendo 

esta variante un gran auge. sobre todo en los Estados Uni 

dos. en donde se han constitufdo grandes empresas dedica

das a dese•peftar el cargo de TRUSTEE. 

En M~xico. nuestros legisladores limitaron la 

~osibilidad de que cualquier persona capaz pudiera ser -

fiduciaria (TRUSTEE), otorgando dicha facultad s61o a -

las instituciones de crédito autorizadas por la ley re! 

pectt va. 

La raz6n de ser de esta 1imitact6n, es clara. 

dada la novedad de la figura y por ende, su falta de -

conocimiento ofrecf a riesgos, qu~ trataron de ser evit!. 

·dos por medio de la limttaci6n seftalada. 

Creemos que estos argumentos fueron los que -

impulsaron a los autores de la ley~ a conve:rttr el fidef 

comiso, en una operaci6n bancaria. para que, con 11 fnte,r 

venci6n forzosa de una instituci6n de crédito, que actua

ra como fi ducfaria·. se· le otorgase a· la figura una •ayor 
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seguridad, tanto desde el punto de vista econ6mico, co

mo desde el angulo tAcnico, en virtud de que dichas in!, 

tituciones poseen un ESTATUS m!s alto que las personas 

físicas . 

. CESTUI QUE TRUST - Es el sujeto jurfdico a cuyo_ favor -

se ha constitufdo el TRUST, es decir, es el benefici~rto 

real de los provechas derivados del negocio;· su derecho 

es sostenido y protegido p6r los tribunales de Equidad. 

Por lo que se refiere al objeto sobre el que 

versan las relaciones de las personas que intervienen -

eri la figura que estudiamos, est! integrado por bienes 

o derechos, cualquiera que sea susceptible de ser 

transmitido. 

Una vez que hemos visto los elementos que in

forman al trust anglosajón, procederemos a ,ntentar 

penetrar un poco más en su naturaleza onto16gica. En -

primer lugar, el Settlor se desprende de la propiedad de 

los bienes que da en TRUST; y éstos ingresan, o mejor 

dicho, tos adquiere el TRUSTEE, para que con ellos rea

lice el fin estipulado. 

"E~ t6rmino de propietario puede in~uctr a 
error a los juristas no anglosajo~ns, pues 



• 

el TRUSTEE esU bien lejos de· usar y de abu
sar del TRUST; según la definici6n cllsica de 
la propiedad, est6 ligado por un estatus muy 
estricto, imponiéndole toda suerte de deberes, 
en cuanto a la administración y la disposici6n 

·de los bienes del TRUST, deberes cuya viola -
ción se denomina "BREACH OF TRUST" y entrafta 
una rigurosa responsabilidad" (9) 

Creemos, sin lugar a duda, que en este punto 

se manifiesta con may-0r agudeza la confusión, es de~tr, 

se altera el orden en nuestros conceptos y lo·mismo 

ocurre en et caso del fideicomiso. 

En el Derecho Anglosajón, el problema se re

suelve con la base dada por el doble sistema de normas 

que integran ese cuerpo lega 1. Pero procederemos prim! · 

ro a plantear la situación, para despu6s resolverla con 

esta base. 

Es sin duda alguna, evidente, el hecho d~ que 

el TRUSTEE es propietario de los bienes dados en TRUST; 

sin embargo, vemos que estos derechos que adquiere el 

TRUSTEE, traen fmplfcitas una serie de obligaciones y -

dicho sujeto se encuentra constreftido de una manera 1111y 

estricta, como lo dice el jurista espailol POMPEYO CLARET 

Y MARTI. Ta111bi.én es cierto que di chas o!Jli gaciones 

implican necesariamente un derecho-habiente de las mis-
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mas. En esta amalgama de derechos y deberes, es donde 

entra en juego el sistema dual anglosaj6n, reconociendo 

y protegiendo los derechos y deberes que surgen del 

TRUST. 

El trustee es el titular del dominio legal y 

se encuentra protegido por el Derecho.Común, en tanto -

que el CESTUl QUE TRUST posee un tftulo valedero ~nica

mente frente a los tribunales de Equidad. 

Los cancilleres ingleses no se limitaron 

exclusivamente a hacer cumplir los deberes del TRUSTEE 

en favor del beneficiario, de acuerdo con la mfxima de 

que la Equidad actúa sobre la persona, su actividad fu"é . 
más allá, penetrando sobre la cosa misma objeto del 

1 

trust, construyendo un verdadero Derecho de propiedad ~-

en favor del beneficiario: 

Como vemos, se han creado dos derechos de pro 

piedad sobre la misma cosa, derechos que· tienen una pr~ 
. ' 

tecci6n distinta. 

Podrfa plantearse la interrogante siguiente: 

lE~iste una contraposici6n de los Tribunales Comunes -·

con los de Equidad, por el hecho de atribuir der~thos ~ 
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sobre una cosa a titulares distintos?. Evidente11ente -

que no, pues Ta rama conocida como Ta Equity, no es con 

traria al Derecho Común, sino complementaria; su fun -,., . 

ción es precisamente suplir las deficiencias del Derecho 

Común. 

En el caso del TRUST, podría decirse que se es 

·tá viendo a los bienes o derechos, desde dos objetos for

males distintos, uno el Derecho Común y otro, el de Ta -

Equidad. 

Desde el ángulo del Derecho Común, se reconoce 

el titulo legal del TRUSTEE sobre los bienes o derechos, 

es decir, se le considera como propietario conforme a -

fa Ley Común, sin penetrar más allá en las obligaciones 

que dicho derecho lleva implícitas y menos aún, en los 

correlativos derechos de estas obligaciones. 

Desde el punto de vista de la Equidad, se 

atiende justamente a los deberes del TRUSTEE en relaci6n 

con el derecho del benefi~iario, concediéndole a este -

último la propiedad equitativa sobre los bienes, como ya 

lo mencionamos, y otorgindole la protecci6n.necesaria a 

ditho sujeto. Pero ·de ninguna manera la Equidad desean! 

ce el Titulo legal que otorga la Ley Común al TRUSTEE·. 
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Como podemos ver, la c~nsecuencia que se pro

duce en virtud del trust, es la de crear una dualidad de 

dominios perfectamente posible dentro del Derecho Anglo

saj6n, a causa de su estructura. 

"Sobre la esencia del TRUST no andan muy aco!. 
des los autores americanos e ingleses, para 
unos serfa un derecho personal del beneftci!. 
rio VIS A VIS del fiduciario o TRUSTEE; una 
obligación que ligarfa el uno al otro; en 
tanto que para otros es una división del de
recho de propiedad entre el be~eficiario y -
el fiduciario o TRUSTEE" {10) 
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DERECHO MEXICANO 

i - ANTECEDENTES 

Al comienzo del presente siglo. con una anti

cipación de casi veinticinco años· a la adopci6n legisl!_ 

tiva en Mér.ico del fideicomiso, habfase utilizado para 

nuestro pafs, una variedad del "TRUST", de importancia· 

reconocida en el desarrollo económico de las Estados -

Unidos, o sea, como instrumento de garantía en emisio

nes de bonos destinados a financiar la construcción de 

ferrocarriles. 

El entonces vigente código de 1884 y la Ley -

sobre Ferrocarriles de 29 de abril de 1889, pennitieron 

que el "TRUST DEED", aün ~uando otorgado en el extranj~ 

ro, pudiera surtir efectos jurídicos conforme a las le

yes mexicanas. Considerábase que esta variedad del 

"TRUST", descompuesta en sus varios elementos, corres

pondía a los contratos de préstamo, mandato e hipote -

ca. (11) 

El primer intento que se di para tratar de -. ' . 

regular en nuestr.o pafs el fideico•iso. es en el afio de 

1905. El.21 de nóviembre de 1905, el entonces Secreta-

1 
i 
[ 
f. 
~ 
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rio de Hacienda, José Yves Limantour, envi6 a la Clmara 

de Diputados del Congreso de la Uni6n, una •iniciativa 

que faculta al Ejecutivo para que expida la Ley por cu

ya virtud puedan constituirse, en ta República, Institu 

ciones Comerciales encargadas de desempeñar tas funcio

nes de agentes Fideicomisarios", iniciativa.que se cono

ció por el nombre de "PROYECTO LIMANTOUr. 

En dicho proyecto, que venfa precedido de una 

especie de Exposición de Motivos, se mencionaba que la 

fun~ión genuina de estas instituciones, era siempre la 

de interponer su mediación para asegurar el cumplimien

to futuro, de buena fe, en condiciones eficaces y en 

términos convenientes, de las obligaciones creadas al -

amparo de un contrato o de un acto. Esta funció~ se -

podfa desempeñar por particulares, pero pasa respecto de 

ellos, lo que acontece respecto a la función de crédito, 

que aún cuando pueda ser desempeñada por individuos par

ticulares, desde el momento en que _se trata de organizar 

instituciones especiales que sirvan de intermediarios, 

se hace necesaria una reglamentación especial cuyo fin 

es la garantía y protección de los intereses confiados 

a esas instituciones. 

Esta introducción conclufa diciendo que la Ley 

que se trata de expedir, " ••• consignara los principios 

' ~ 

' ~ 
' ,. 
~. 

! 
¡ 

·¡ 
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,fundamentales del Fideicomiso en su más amplia acepci6n, 

pero respetando los principios de derecho pGblico ten -

dientes a impedir el estancamiento de la riqueza gene -

ral, que es el Gnico peligro que puede tener el fideico 

miso en alguna de sus aplicaciones". 

, El tan mencionado proyecto', constaba de 8 ar-. 

tfculos y di~ponfa ~ue el fideicomiso para el cual se·

autorizara la creación de dichas instituciones, podrfa.

consistir: 

Artfculo lo.- En el encargo hecho al fideico
misario, por virtud de contrato entre dos o 
más personas, de ejecutar cualesquiera actos, 
operaciones o contratos lícitos respecto de 
bienes determinados, para beneficio de alguna 
o de todas las partes en ese contrato, o de -
un tercero, o para hacer efectivos los dere -
chos o cumplir las obligaciones creadas expr_! 
samente en el contrato o que sean consecuencia 
legal del ·mismo. 

Articulo 2o.- En el encargo hecho al fideico
misario~ por parte interesada o mandamiento -
judicial, de ejecutar cualesquiera actos, op! 
raciones o contratos lfcitos respecto de bie
nes determinados en beneficio de un tercero -
que tenga o a quien se confiera•derecho a ~na 
part~ o a la totalidad de dichos bienes o ~~ 
sus productos o a cualquier ventaja o apr~v'~ 
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chamiento sobre dichos bienes o en relación -

'con el los. 

Articulo 3o.- El fideicomiso importará un de

recho real respecto de los bienes sobre los que 

se coristituya. La Ley definirl la naturaleza 

y efectos de ese derecho y los requisitos para 

hacerlo valer. 

Artfculo 4o.- Para que una instituci6n fidei-

comisaria pueda considerarse legalmente cons

tituida, deberá llenar previamente los requi

sitos que señala la ley y ser autorizada por 

la Secretaría de Hacienda al comenzar sus OP! 

raciones. 

Artículo So.- En las concesio~es que se otor 

guen para el establecimiento de instituciones 

fideicomisarias, se podrá autorizar a éstas -

a ejecutar todos aquellos actos u operaciones 

que no sean legalmente incompatibles con sus 

funciones fundamentales . 

• 
Artículo 60.- la Ley fijar! los términos en -

que las compañías fideicomisarias deban gara! 

tizar el fiel cumplimiento de slis oblfgacio -

>:. 
u: 
,;--
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nes, asf como los principios conforme a los -

cuales habrán de ser inspeccionados por la.-

Secretarfa de Hacienda, para asegurar los inte 

reses del público. 

Artfculo 7o.- Podrán concederse excepciones y 

privilegios especiales en materia de impuestos 

a las c~mpañfas o instituciones fideicomisa -

rias y a las operaciones que estas ejecuten, 

con los requisitos que establezca la Ley. 

Artfculo 80.- Se faculta igualmente al Ejecu

tivo para que modifique la legislación civil, 

mercantil y de procedimientos, en los puntos 

en que ello sea estrictamente necesario para 

asegurar la función de las instituciones 

fideicomisarias y la firmeza de los contratos 

y actos que estén autorizados a ejecutar. 

Este proyecto, aunque se dió cuenta en la se

sión en la Cámara de Diputados el mismo dfa en que fuA 

enviado, nunca llegó a discutirse. Las Comisiones uni

das, primera de Justicia y segunda de Hacienda, no pa

recen haber 'cumpl~do con su encargo y los acontecimien

tos de años posteriores, que reservaban el tremendo sa-
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cudimiento de la Revoluci6n, influyeron para que el Pro

yecto quedara en el olvido (12). 

El Lic. Trinidad García, expresó asimismo, -

que el proyecto no llegó a discutirse, por la oposici6n 

con que amenazó el Lic. Rosendo Pineda, aduciendo que -

reviviría los ~roblemas de las sustituciones fideicomis! 

rias, argumento infundado que de antemano estaba contes

tado en la Exposición de Motivos. 

• 
Transcurrida la agitada época de la Revolución, 

el. seftor Enrique C. Creel, en la Convención Bancaria 

que se ce1ebró en el mes de febrero de 1924, revive el -

movimiento iniciado por el Proyecto limantour algo más -

de dieciocho años antes. En este proyecto, se expuso 

que en la República se había iniciado la creación de 

compañías bancarias de fideicomiso y ahorro y que como 

creador del proyecto, dió algunos informes de cómo funcio 

naban estas compañías en los Estados Unidos más que con 

base en la Ley, con base en el procedimiento que siguen 

en la práctica esas instituciones (TRUSTS ANO SAVING 

BANKS). Indicó que la principal de las operaciones -

consistiá en la aceptación de hipotecas, y más que 

hipotecas, de contratos de Fideicomiso de toda clase 

de.propiedades, bonos de compa~ías, etc., y que otras op~ 
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raciones consistfan en recibir en fideicomiso los bienes 

de las viudas, de los huérfanos y niHos y ·que es asf co

mo los bienes muebles e inmuebles, quedaban asegurados y 

administrados por una institución de crédito y de presti 

gio'(l3). 

En el Proyecto Creel, se proponían di_ecisiete 

bases, conforme a las cuales el Ejecutivo de la Unión, -· 

pudiera expedir la ley general, a saber: 

Las compaHías bancarias de fideicomiso y 

aho~ro, contarían con un capital de $ 500,000.00 en el 

Distrito Federal y de $ 250,000.00 en los Estados y Te-

rri torios. 

(Base Primera); dichas· compañías pod1an: recibir hipot! 

cas en garantía de los bonos que emitieran en nombre de 

sociedades, corporaciones o particulares; encargarse del 

pago de cupones, de la amortización de bonos y de cele

brar toda clase de contratos de fideicomiso. 

(Base Segunda); ejecutar las funciones de albacea, admi

nistrador, tutor y síndico en los concursos. 

(Bases Tercera y Cuarta); servir como peritos valuadore~ 
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de toda clase de bienes. 

(Base Quinta); conservar en dep6sito y administraci6n -

Jos bienes de incapacitados. 

(Base Sexta); recibir en custodia los contratos condicio

nales celebrados por empresas o particulares. para su 

eventual cumplimiento .. 

(Base Séptima}; pagar los impuestos y mesadas de gastos 

de su clientela. 

(Base.Octava); llevar libros de registro para la transmi

sión de acciones y bonos nominativos de toda clase de 

sociedades. 

(Base Novena); expedir certificados sobre la validez de 

toda clase de tftulos de propiedad. 

{Base Décima); llevar registros de capitales y notas del 

curso de los negocios para dar informes confidenciales a 

su clientela y al comercio en general. 

(Base Décimo Primera); hacer toda clase de operaciones -

bancarias de depósito y descuentos y establecer cajas de .. 
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ahorro. 

(Bases Décima Segunda y Décima Tercera); concedfanse a 

las compañfas durante un lapso de veinticinco años, las 

franquicias fiscales señaladas en la LEY DE INSTITUCIO

NES .DE CREDITO DE 1897 (BASE DECIMA-SEPTIMA). 

Se puede señalar que el Proyecto pecaba de he 

terogeneidad,· en cuanto a las funciones que encomendaba 

a las compañfas bancarias de fideicomiso y ahorro, y, -

aunque jamás fué sancionado como Ley, no se hizo un es

fuerzo inútil, sino que sentó precedente y algunas de -

sus disposiciones influyeron en la legislaci6n posterior. 

Otro antecedente lo encontramos en la LEY DE 

INSTITUCIONES DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS -

DE ·24 DE DICIEMBRE DE 1924, y que ·fué publicada en el -

Diario Oficial ~l 16 de ener~ de 1925. 

La Ley que estudiamos, disponía, en su Artfc~ 

lo Quinto, que las instituciones que reglamentaba, te -

nían en común la funci6n de facilitar el uso del cridi

to, diferenci~ndose entre sf por la naturaleza de los -

tftulos especiales que ponen en circulaci~n o por la n! 
- ' 

turaleza de los servicios que prestan al público. En -
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su articulo sexto, fracci6n séptima, quedaban comprendi 

dos los bancos de fideicomiso, en su articulo séptimo, 

los sometia a un régimen de "concesi6n estatal". 

Decia, igualmente, que éstos bancos debfan de. 

contar con un capital minimo de$ 1'000,000.00 en el 

Distrito Federal .• y $ 500,000.00 en los Estados y Terrj_ 

torios Federales¡.que las concesiones tenfan una dura

ci6n máxima de treinta años, a partir de la fecha de la 

Ley; que su carácter era el de meras autorizacibnes para 

establecer y explotar instituciones de crédito. Las fun 

ciones de estos bancos de Fideicomiso, consistfan en que 

servfan los intereses del pObljto de diferentes formas -

y, principalmente, administrando los capitales que se 

les confiaba. En el articulo 74 de esta Ley General de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, -

se decfa que los Bancos de Fideicomiso, se regirfan por 

la Ley especial que habría de expedirse. 

Pasaremos ahora a analizar el Proyecto Vera

Estañol, probablemente el antecedente más importante en 

materia de leyes sobre fideicomiso en nuestro pafs. 

El Lic. Jorge Vera Estañol, prepar6 un proyecto 

de Ley de Compañfas Fideicomisarias y de Ahorro, que, -

aunque presentada en la Secretaria de Hacienda en marzo 
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de 1926, estaba redactada con muchos aftos de anteriori

dad. 

~~~~~~~~~-¡;-iEl Capftulo Segundo del Proyecto que ahora nos 

ocupa, se refería a las "operaciones fideicomisarias" y 

que consistían: 

i - En el encargo que por virtud de un contrato hicieran 

.dos.o mis personas a la compañia, de ejecutar cualesqui! 

ra acto~. operaciones o contratos lícitos, respecto de 

bienes determinados para el beneficio de alguno de los -

contratantes o de todos ellos, o en el de hacer efecti

vos los derechos y cumplir las obligaciones creadas en -

dicho contrato o que sea·n consecuencia legal del mismo; 

· II - En el encargo que, ya fuere por parte interes.ada o 

por mandato judicial, se hiciere a la compañía de eje·c.!!_ 

tar cualesquiera actos, operaciones o contratos lfcitos 

respecto de. bienes determinados en beneficio de un ter

cero que tenga, o~ ~uien se confiera derecho~ una PªL 

te o a la totalidad de aquellos bienes o de sus produc~ 

tos, o a cualquier otra ventaja o aprovechamiento sobre 

dichos bienes o en relaci6n con ellos. (14). 

Aquf ya encontramos· el Fideico11iso un poco -

m4s depurado y acorde al estipulado en la Ley de Tftulos 



y Operaciones de Crédito, aunque todavfa esta en los 

principios de su desarrollo. 

-~-

Siguiendo el orden ctonollgico que n~s hemos 

trazado, nos encontr~mos con la Ley d~ Bancos de Fidei

comiso de 19Z6, emitida un afto y medio después de promul 

gada la Ley General de Instituciones de Crédito y.Esta

blecimientos Bancarios de 1924. Esta Ley constaba de -

cinco capftulos y ochenta y seis artfculos. Esos capft_! 

los eran: 

I Objeto y constitución de los Bancos de Fideico-
miso, 

11 Operaciones de Fideicomiso, 

III - Departamento de Ahorros, 

IV Operaciones Bancarias de Dep6sito y Descuento 

V Disposiciones Generales. 

El objeto principal de los Bancos de Fideico

miso era la celebraci6n de las operaciones por cuenta 

ajena en favor de un tercero, autorizadas por la Ley 

cuya ejecuci6n se confiaba a su honradez y buena fé; el 

establecimiento de depurtamento de ahorros y la prácti

ca d~ las operaciones de la banca de dep6~ito y descue~ 

to, con ciertas limitaciones. 
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Señalaba la Ley, que el Fideicomiso era un ma! 

dato irrevocable en virtud del cual se entrega al Banco, 

con carácter de Fiduciario determinados bienes, para que 

disponga de ellos o de sus productos según la voluntad 

del que los entrega, llamado Fideicomitente, a beneficio 

de un tercero, llamado Fideicomisario o beneficiario. 

Esta Ley, es criticable, porque la concepci6n 

del fideicomiso como mandato irrevocable es err6nea, d! 

do que ambas figuras jurfdicas. son diferentes y no son 

identificables entre sf, además, porque la Ley conside

ra como fideicomisos todas las operaciones que un Banco 

de Fideicomiso puede realizar, desde la ejecuci6n de 

contratos condicionales, hasta la emisi6n de tftulos con 

garantfa, cuya naturaleza es dtstinta a la de las opera

ciones fiduciarias. 

La Ley General de Instituciones de Crédito~ 

Establecimientos Bancarios de 1926, abrogó a la Ley de 

Bancos de Fideicomiso y se limit6 a incorporar como par 

te de su texto el articulado fntegro de ésta. 

· Ahora, procederemos a analizar la Ley General 

·de Instituciones de Crédito. 
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Esta Ley. apareci6 publicada en el Diario Ofi 

cial de 29 de junio de. 1932. y definfa a las Instttuci! 

nes de Cr~dito. como: " .•• Las Sociedades Mexicanas que 

tuvieron por objeto exclusivo la pr4cttca de operaciones 

activas de cr€dito y la celebraci6n de ciertas operact2 

nes entre las cuales se contaba la de actuar conlo fidu

ciarios (artfculo lo •• fracci6n II. inciso 8)u. imponié!!. 

doles (a las fiduciarias) un capital mfnimo de 

$ 200 1 000.00 en la capital y de $ 100.000.00 en cualquier 

otro lugar del pafs. Prohibiendo que las sucursales de 

bancos o de instituciones de cr~dito del ext~anjero, -

actuaran como fiduciarias (artfculo So.). 

1 

¡ 
i 

1 
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II - DERECHO POSITIVO MEXICANO 

Después de haber analizado en forma somera los 

antecedentes de la Institución del Fideicomiso, estudia

remos la regularizaciOn que hace de la figura del fidei

comiso nuestra legislación vigente, o sea. la ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Hay que señalar que la concepción que dentro 

del actual rAgimen legal mexicano se tiene d~l fideico

miso, es que constituye una institución sui-generis y -

no derivada en forma directa del trust anglosajón. En -

efecto. el Lic. Rodolfo Batiza, en un estudio titulado 

"Realidades del Fideicomiso en Mbico 11
, estudio public! 

do en la Revista Bancaria de la Asociación de Banqueros 

de México, vol. 111, pág. 262 de 1965, expresa: 11 
•• De _, 

los catorce preceptos que en nuestro derech1 vigente r_! 

gla11ent1n la institución sustantiva (lrts. 346 a 359 

L.T.O.C.). no hay uno solo que en for.a directa se ins

pire en principios o doctrinas anglosajonas. 

El artf culo 346 que consagra el concepto de -

Fideicomiso, .sigue en lo esencial la idea de una •afect! 

ci6n 11 patri•onial a un fin preconizad,º por el Dr.Pierre 
·, 
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Lapaulle. 

Las disposiciones restantes, sufren otra clase 

de influencias como la del jurista pan111ello Ricardo J. 

Alfaro, 11· de nuestras leyes anteriores, co110 hs de 

1926 y el fnflujo del Proyecto "Vera Estallol ", al que -

hicimos menci6n en el inciso anterior, presentado ante 

la Secretarla de Hacienda en el mes de marzo de 1926. 

Ahora bien. el articulo 346 de la L.T.O.C. di! 

pone que "en virtud del fideicomiso, el fideicomitente 

destina ciertos bienes a un fin licito determinado, en

comendando la realizaci6n de ese fin a una 1nstituci6n 

fiduciaria". De acuerdo con este articulo, observamos 

los siguientes elementos: 

A} Personales 

B) - Objetivos 

C) - Formales 

Son elementos Personales, los siguientes: 

I - Fideicomitente 

II - Fiduciario 

III Fideicomisario 
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El fideicomitente es 11 person1 que crea el -

fideico•iso. la que destina bienes o derechos a un fin 

Hcito. 

Solo pueden ser fideicomitentes: 

A) Las personas ffsicas o jurfdicas que tengan la cap,! 

cidad necesaria para hacer la afect1ci6n de bienes 

que el fideico•iso implica. 

B) - Las autoridades judiciales o administrativas comp! 

tentes, cuando se trate de bienes cuya guarda, co! 

servaci6n, administr1ci6n. liquidaci6n, reparto o 

enajenaci6n corresponda a dichas autoridades o a -

las personas que ~st1s designen. (art. 349 L.T.O.C.) 

El fideicomitente, al crear el fideicomiso. -

pierde gran parte de sus derechos que originalmente tiene 

sabre el objeto, pero es posible que guarde para sf, 

ciertos derechos, tales como: 

I - Reservar para sf 1 para el fideicomisario o para un 

tercero, según su voluntad. derechos sobre el objeto 

del fideicomiso. (art.351 L.T.O.C.) 
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2 - Los que para Al se deriven del propio fideicomiso -

(art. 351 L.T.O.C.) 

3 - Clausula de revocación (Art.357, fracc. VI, L.T.O.C.) 

4 - Pedir la remoción de la institución fiduciaria (Art. 

138; párrafo 2o. L.I.C·.O.A.) 

5 - Nombrar nueva fiduciaria en los casos de renuncia o 

remoción de la misma (Art. 350 L.T.O.C.) 

6 - Obtener la devolución de los bienes objeto del Fi -

deicomiso al extinguirse éste. (Art.358 L.T.O.C.) 

7 - Obtener los beneficios del fideicomiso si se desig

nó asimismo como fideicomisario. 

8 - Exigir rendición de cuentas a la fiduciaria (Art. -

138 L.I.C.O.A.) 

9 - Ejercitar acción de responsabilidades contra la fi

duciaria (Art. 138 L.1.c.o.A.) 

10 - Designar u~ comité técnico para la distribuci6n de 

los fondos del fideicomiso (Art.45, fracc. IV, párra ' ' -



fo lo. L.~.c.o.A.) 

11 - Los de•ls que expresamente se quiera reservar y no 

sean incompatibles con el afnimo de derechos q~~ -

corresponden al fideicomisario y a la institución 

fi ducia ria. 

Sus obligaciones gravitan corre1ativa•ente a 

los derechos que hacia •1 tiene la fiduciaria. 

El otro elemento personal, es el fiduciario. 

Este es toda instituci6n de cr~dito legal•ente autoriz!. 

da para practicar operaciones fiduciarias. titular de -

los derechos sobre el objeto del fideicomiso durante la 

vigencia de éste. (15). 

Sólo pueden ser fiduciarias las instituciones 

expresamente autorizadas para ello. conforme a la Ley -

"' 'General de Instituciones de Cridito (Art. 350 L.T.O.C.) 

Esta exigencia legal, de que s6lo institucio

nes de crfidito pueden ser fiduciarias, tiene, entre otras 

ventajas; las siguientes: 

l - Asegurar que sea una instituci6n de reconocida ~ 

solvencia. 
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II - Asegurar la permanencia y la continuidad de la la

bor de la fiduciaria, ya que las corporaciones tie 

nen, prácticamente, vida limitada. 

III - Asegurar que el trabajo.de la Fiduciaria sea real! 

zado por instituciones técnicamente especializadas, 

y; 

IV - Asegurar el control y vigilancia de la instituci6n 

por parte de la Comisión Nacional Bancaria que CO!!, 

trola y vigila a las instituciones de crédito. 

La designación de la institución fiduciarja, -

al constituirse el fideicomiso, deber& ser hecha por el 

fideicomitente, o en su defecto por el fideicomisario, 

a en su defecto, por el juez de primera instancia del -

lugar en que estuvieren ubicados los bienes, de entre. 

las expresamente autorizadas conforme a la Ley. {Art. 

350, párrafo 2o. L.T.O.C.) 

En caso de que el fideicomiso se constituyera 

sobre bienes inmateriales, será juez competente para -

hac~r la designaci6n de la fiduciaria. el del lugar de 

ejecución del fideicomiso. 



El fideicoaitente podr6 designar varias insti

tuciones fiduciarias pira que en conjunto o sucesiva~en

te, desempenen el fideicomiso, estableciendo, en esta -

segunda hipótesis, el orden y las condiciones en las que 

hayan de substituirse. 

Salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del. 

fideicomiso, cuando la instituci6n fiduciaria no acepte, 

o por renuncia o remoci6n, cese en el desempefto de su ca.r. 

go, deberá nombrarse otra que los.substituya, pero s.i no 

fuera posible esta substituci6n, ~esar6 el fideicomiso. 

(art. 350 L.T.O.C.). 

La aceptación del cargo no es obligatoria y -

puede declinarlo con o sin expres16n de causa, pero una 

vez aceptado, sólo podr6 excusarse o renunciar a su en

cargo por causas graves a juicio de un juez de primera 

instancia del lugar de su domicilio (art. 356 L.T.O.C.~ 

si las personas obligadas a hacerlo, no le cubren com

pensaciones estipuladas a su favor y el patrimonio del 

fideicomiso no rinde los productos suficientes para cu

brirlas o que el fideicomisario no pueda recibir o se -

niegue a recibir las prestaciones a los bienes objeto -

del fideicomiso. 
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La remoción de la institución fiduciaria pro

cede cuando al ser requerida, no rinda cu~ntas de su ge~ 

tión dentro del plazo de quince dfas o cuando sea decla

rada por sentencia ejecutoria, culpable de las pérdidas 

o de los menoscabos que sufran los bienes dados en fidei 

comiso. 

Tiene, entre otros derechos, el de ejercitar 

1as facultades que expresamente se le hayan conferido -

por la Ley, por el acto constitutivo o por sus reformas 

(art~ 351, p4rrafo 2o. L.T.O.C.);· renunciar al cargo en 

los casos y términos previstos por la Ley; cobrar la re 

muneración estipulada y los demás derechos que se deri

ven ae su propia naturaleza o la del fideicomiso. ·Ade· 

más, la instituci5n fiduciaria deberá cumplir el fidei

tomiso conforme a lo estipulado en el acto constitutivo 

del mismo,, obrar siempre como un buen padre de familia, 

respo~der a las pérdidas o menoscabos que los bienes su 

fran por su culpa, etc., 

El último elemento persoul, es el fide.icomi ... 

sario, que es toda persona designada. en el acto consti

tutivo del fideicomiso ~en el de sus reformas, para -

recibir los beneficios de éste. El ffde1com1sario no es 

un elemento esencial del fideicomiso (art. 347 L~T.O.C.}. 



. Pueden ser fideicomisarios de acuerdo con.el~ 

artfculo 348 de la Ley de Tftulos y Operaciones de Cré

dito, las personas ffsicas o jurfdicas que tengan la ca 

paC:f.dad necesaria para recibir el provecho .que el fide.L 

comiso implica. 

Cuando sean dos o más, y deba consultarse su 

voluntad en cuanto no esté previsto el fideicomiso, l•~ 

decisiones se tomarán a mayorfa de votos, computadas· -

por representaciones y en caso de empate, decidirá el -

juu de primera instancia del lugar del domicilio del -

f'i.liuci ario. ( art. 348 L. T.O. C.) 

El fideicomisario, además de los derechos que 

H h c-oncedan en el acto constitutivo del fideicomiso,,.· 

t.endrá el de exigir su cumplimiento a la fiduciaria, .el 

de atacar la validez de los actos que ésta cometa en su 

perjuicio, de mala f~ o en exceso de su~ f&~~ltades, el 

de reivindicar los bienes que a consecuencia de éstos -

actos. hayan s~lido de] patrimonio fideicomitido (art. -

355~.ler. párrafo L.T.O.C.). 

Cuando no exista fideicomisario, o sea incapaz, 

los derechos mencionados en el párrafo anterior, serán•-

ejercitados·por el que tenga la patria potestad, el tu~-
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toro el Ministerio Público, según el caso. 

Pasaremos a estudiar ahora, el elemento obJ•-

tivo que es el patrimonio fideicomitido. 

El patrimonio es un atributo a la persona, -

consistente en e1 conjunto de sus obligaciones y dere

chos apreciables en dinero (16). 

Este patrimonio, cuya titularidad se transmi 

te a la institución fiduciaria, se caracteriza po~: 

A} Su integración, 

B) Su autonomía, 

C) Su afectación, 

D) .- Su titularidad 

El patrimonio puede estar integrado por bienes 

materiales, muebles o inmuebles, por derechos y derechos 

sobre bienes o sobre derechos. 

La única limitación legal a la integración -

del patrimonio fiduciario (art. 351 L.T.O.C.) es que.

los derechos no sean estrictamente personales de ~u-ti

tular. Estos derechos personales son los que han de -
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ser gozados o ejercitados precisamente por su titular d! 

bido a su naturaleza o a disposici6n exp,resa de la ley, 

tales co•o los de voto, uso, etc., 

El patrimonio del fideicomiso es, en efe~-~~ 

aut6no1110 por ser dist.into e independiente de los patr.-ii-. 

monios del fideicomitente, de la instituci6n fiduciaria 

y del fideico~isario. Su situaci6n jurfdica, actual y 

futura, es ajena, en tanto dure el fideicomiso, a la de 

los patrimonios de las personas mencionadas. 

El patrimonio esU destinado al efecto, a la -

obtenci6n de un fin, por eso, nos dice el segundo p6rr! 

fo del artfculu 351 de la ley de Tftulos y Operaciones 

de Cr6dito, que los bienes que se dfn en fidei~o111iso, -

se considerarán afectos al fin que se destinan, y, en 

consecuencia, sólo podrln ejercitarse respecto a ellos, 

los derechos y acciones que al mencionado fin se refie

ran, salvo los que expresamente s~ reserve al fideicoml 

tente, los que para il deriva~ del fi~eicomiso •ismo a 

los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con 

anterioridad a la constituci6n del fideicomiso, por el 

fideicomisario o por terceros .. 

Ahora bien, titularidad es cualidad jurfdir.a 

que determina el modo de ser y alcance del poder de una 
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persona sobre un derecho o pluralidad de derechos dentro 

de una relaci6n jurfdica. (17) 

Quien constituye el ·fideicomiso, transmite su 

titulo sobre el patrimonio por fideicomitf r a la insti

tución fiduciaria, que adquiere su titularidad.· El al

cance de la titularidad de la instituci6n fiduciaria s~ 

bre ese patrimoni~ fi~e~comitido está limit~do por: 

1} El fin a cuya consecución tienda el fideicomiso; y 

2) La naturaleza de la titularidad que tuvo el fideicomi. 

tente sobre el .patrimonio fideicomitido. 

Ahora y, por altimo, veremos los elementos for 

males del fideicomiso y nos encontramos con que son: 

A) El escrito en que debe constar 

B) Su inscripción en el Registro Público. 

Según el artfculo 352 de la Ley de Tftulos y 

Operaciones de Cridito, deberá el ffdeico•iso de constar 

siempre por escrito y ajustarse a los t~rminos de la 

legislación común sobre transmisión· de los derechos o la 

trans~isf6n de propiedad de las cosas que se ~~n en el 

fideicomiso. 
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El segundo elemento formal consiste en la obli 

gaci6n de inscribir en la secci6n de la Propiedad del -

. Registro Pú6lico del lugar en que los bienes fideicomi

tidos estén ubicados, el fideicomiso cuio objeto recaiga 
•. 

sobre bienes inmuebles. El fideicomiso surtiri efectos 

contra terceros desde la fecha de su inscripción (artfc~ 

lo 353 L.T.O.C.) 

Según el artfculo 357 de la Ley de Tftulos y 

Operaciones de Crédito, el fideicomiso se extingue: 

I - Por la realización del fin para el cual·fué consti

tuido. 

IJ - Por hacerse este imposible. 

IIJ - Por hacerse imposible el cumplimiento de la condi -

ci6n suspensiva de que dependa o no haberse verifi

cado dentro del término señalado al constituirse el 

fideicomiso, o en su defecto, dentro del plazo de -

veinte años siguie.ntes a su constitución; 

rv - Por haberse cumplido la condición a que haya quedado· 

sujeto. 

V - Por convenio expreso entre el fideicomitente y el -

fideicomisario 
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VI - Por revocación hecha por el fideicomitente cuando 

este se haya reservado expresamente ese derecho al 

constituir el fideicomiso, y 

VII - En el caso del párrafo final del arftuclo 350. 

Extinguido el fideicomiso, los bienes a 41 de! 

tinados q~e queden en poder de la institución fiduciaria 

serán devueltos por ella al fideicomitente o a sus here

deros. Para que esta devolución surta efectos, tratánd~ 

se de inmuebles o de derechos reales impuestos sobre 

ellos, bastará que la institución fiduciaria asf lo asie! 

te en el documento constitutivo del fideicomiso y que es

ta declaración se inscriba en el Registro de la Propiedad 

en que aquél hubiese ·Sido inscrito. (art. 358 L.T.O.C.) 

El articulo 359 de la Ley de Referencia dice

que quedan prohibidos: 

- Los fideicomisos secretos, 

II· - Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a -

diversas personas sucesivamente que deban sustitu1.i:. 

se por muerte de la anterior, se realice en favor -

de personas que e:tán vivas o concebidas ya, a la 

muerte del fideicomitente; y 

III - Aquéllos cuya duración sea mayor de treinta años, 



cuando se designe como beneficiario a una persona 

jurfdica que no sea de orden público o institu -

ci6n de beneficencia. Sin embargo. pueden cons -

titui rse con duraci 6n mayor de treinta años cuan

do el fin del fi deico"'iso sea el 1nantenimiento de 

museos de ca~lcter· cientffico o artfsticri que no 

tengan fines de ·lucro. 
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Con lo anteriormente expuesto. damos por ter 

minado lo referente al fideicomiso en el Derecho P~siti 

vo Mexicano y ahora estudiaremos en el inciso siguiente. 

el PROYECTO DE LA ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO y -

EL PROYECTO DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE 

FIDEICOMISO. 



EL FIDEICOMISO EN EL PROYECTO DEL NUEVO COOIGO 
DE COMERCIO 
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. El articulo 822 del citado Proyecto, define el . 

Fideicomiso de la siguiente manera: "Por el fideicomiso, 

el fideicomitente transmite la titularidad de un derecho 

al fiduciario, quien queda obligado a utilizarla para la 

realizaci6n de un fin determinado" (18) 

Ya ~n la definición que nos dá el referido 

proyecto, vemos claramente que en virtud del fideicomi

so se transmiten bienes o derechos, es decir, se trata 

de un acto traslativo de dominio. Transmisi6n que su -

pone la salida de los bienes fideicomitidos del patri

monio del fideicomitente, para ingresar como patrimonio 

autónomo bajo la titularidad del fiduciario, adquirien

do éste, un derecho de ejercicio obligatorio, en cuanto 

tiene que emplear los bienes recibidos, en función del 

fin propuesto en el acto constitutivo. Esta definición 

representa un adelanto notable, al afirmar sin titubeos 

que el ~ideicomiso es un a~to traslativo de dominio, c2 

moya lo mencionamos anteriormente. 

El artfculo 883 en su fracci6n segunda. nos - · 
1 

habla de que el fideicomisario tendrá el derecho de 

perseguir los bienes fideicomitidos para reintegrarlos 



al patri•onio del fideico•iso. cuando hayan salido di

chos bienes indebida.ente del patri•onio del mismo. 
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Si bien se corrige el aefecto de la Ley Gene

ral de Tftulos y Operaciones de Crédito, que otorga pa

ra este supuesto~ acci6n reivindicatoria, sin embargo, 

no nos dice este precepto, qué clase de acci6n posee el· 

fideicomiJario, en tal caso, s61o nos proporciona una -

caracterfstica de la misma, es decir, el de ser persec.!!_ 

torta. 

En cuanto a los dem6s preceptos que integran 

este cuerpo legal, dedicado al fideicomiso, siguen en -

pri~cipio los lineamientos generales de la Ley General 

de Tftulos y Operaciones de Crédito de 1932, en cuanto 

a los sujetos, al objeto, a la forma, a los efectos,·y 

a los modos de extinci6n del mismo, excluyendo de entre 

estos, aquél señalado por la Ley de 1932, que se refie

re al fideicomiso sujeto a condici6n suspensiva, y que 

ésta no se llegue a cumplir en el plazo fijado por 

dicha Ley. Y, por último, en cuanto a los fideicomi -

sos prohibidos, señala los mismos que la Ley de 32, P!. 

ro con mayor técnica. 

Creemos que la reglamentaci6n hecha por el -

Proyecto de reforma al nuevo C6digo de Comercio, es 
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más clara y sistemática que nuestra Ley vigente; sin e~ 

bargo, pensamos que en lo que se refiere a los derechos 

y deberes que se engendran en virtud de este negocio j! 

rfdico, amerita una mayor precisi6n. 

Podemos concluir, afirmando que ha habido un 

·adelanto, .en cuanto a la reglamentación de la institu -

ción que nos ocupa. 
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PROYECTO DE LA ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO 

La Asociaci6n de Banqueros realiz6 un estudio 

sobre la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédi· 

to de ·1932, cuyo resultado fuE la elaboraci6n de un 

Proyecto para la Reglamentaci6n del Fideicomiso. Dare

mos sólo una visi6n muy general al citado Proyecto, dado 

que en términos generales, sigui6 los lineamientos de la 

Ley que Te sirvi6 de base para su estudio. 

En este proyecto, se define al Fideicomiso en 

el Artfculo 346 al decir que: " ... En el fideicomiso, la 

institución Fiduciaria adquiere la titularidad de un de 

recho que le transmite el fideicomitente y estará obli

gada a ejercitarlo para la realización de un fin o en -

·inter~s del Fideicomisario". 

Igualmente, en el artfculo 362, se dice que: 

" ... La instituci6n fiduciaria, ~~ndr4 las facultades 

que le correspondan como titular del patrimonio del fi

deicomiso". 

Con relaci6n a los sujetos, al objeto y al -

fin de la ffgura en cuesti6n, es similar a lo previsto 



por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

de 1932. 
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En cuanto a los efectos que produce el fidei

comiso, tiene mayor minuciosidad, asf como' mejor técnica, 

sobre todo, en lo que se refiere a los derec~os y debe -

res del sujeto jurídico denominado FIDUCIARIO, tratando 

más someramente los derechos y deberes de los otros dos 

sujetos: Fideicomitente y Fideicomisario. 
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CAPITULO 11 
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I - CONCEPTO DE SUCESION 

Si bien, el término sucesión en sentido gené

rico significa relación de momentos, jurídicamente, es 

un patrimonio que perdura a través del cambio de su ti

tular. Por eso correctamente dice Savigny que la suce

sión es una "transformación puramente subjetiva de una 

relación de derecho". (1) 

De lo anterior, se deduce que la sucesión es 

un medio de adquisición per universitatem, cuyo objeto 

es la totalidad de un patrimonio o parte del mismo. 

Como sabemos, el patrimonio comprende dos par 

tes: una, repres~ntada por el conjunto de bienes y que 

viene a ser el activo y, por la otra, el conjunto de 

las deudas que es el pasivo. Así, mientras el dueño del 

patrimonio tenga vida, sus acreedores tienen por garan

tía nQ sólo bienes presentes, sino tambi~n los.futuros, 

es decir, el producto de la actividad del deudor. 

El Derecho Romano, preocupado por la situatf ón 

que sé presentaba para los acreedores a la muerte del -

d~~dQr, establece la institución de "heredero" (a}, ~ue 

~Qotinuará·con la personalidad del de cujus y que $Stará 
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I - CONCEPTO DE SUCESION 

Si bien, el término sucesión en sentido gené

rico significa relación de momentos, jurfdicamente, es 

un patrimonio que perdura a través del cambio de su ti

tular. Por eso correctamente dice Savigny que la suce

sión es una "transformación puramente subjetiva de una 

relación de derecho". (1) 

De lo anterior, se deduce que la sucesión es 

un medio de adquisición per universitatem, cuyo objeto 

es la totalidad de un patrimonio o parte del mismo. 

Como sabemos, el patrimonio comprende dos par 

tes: una, repres~ntada por el conjunto de bienes y que 

viene a ser el activo y, por la otra, el conjunto de 

las deudas que es el pasivo. Asf, mientras el dueño del 

patrimonio tenga vida, sus acreedores tienen por garan

tía nQ sólo bienes presentes, sino también los. futuros, 

es decir, el producto de la actividad del deudor. 

El Derecho Romano, preocupado por l~ situación 

que se presentaba para los acreedores a la muerte del -

de~dqr, establece la institución de "heredero" (2), ~ue 

C,Qntinuará·con la personalidad del de cujus y que $Stará 
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obligado a pagar todas las deudas como si las hubiese -

contrafdo, pues ha quedado como titular de dicho patri

nronio. Encontra•os con esto; satisfecho un triple int!_ 

ris: 

A - El interés del difunto~ ya que en el Derecho Romano 

cuando no habfa heredero, los acreedores se posesi! 

naban de los bienes de la sucesi6n, vendiéndolos ·de! 

pués en bloque (bonoru• venditio) lo que manchaba 

de infamia. la me•oria del difunto. 

B - El interés de los acreed9res, pues éstos tenfan en 

la persona del heredero, un nuevo deudor quien debfa 

pagar todas las deudas. 

C - Un interés religioso que nos remonta a las épocas 

más antiguas del Derecho Romano, en donde era suma

mente necesario que a la muerte de un jefe de fami-

1 ia, se designase un heredero .que tuviese como obli 
-

gaci6n mantener el culto privado (sacra privata). 

Cabe hacer notar, que en los principios de Roma, 

no existfa la propiedad individual; la familia era la -

Qnica propieta~ia de los bienes y lo que sucedfa, era -

que los parientes heredaban al difunto, en virtud del -
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del derecho de copropiedad familiar. Posteriormente, 

comenzó a distinguirse la propiedad familiar de la indi

vidual, siendo entonces cuando apareci6 el testamento. 

La concepción profunda y técnica del Derecho R~ 

mano al considerar qu~ la ·herencia comprende el patrimo

nio en su totalidad, es decir, activo y pasivo, bienes y 

créditos y obligaciones (in universum jus defuncti), ha -

adquirido en todas las legislaciones un triunfo universal, 

salvo en el Derecho Germánico, que miró más bien a cada e~ 

sa en particular, sin tener una visión en conjunto de la -

universalidad. 

Ya en el Derecho Germánico Medieval, se habla -

del derecho de los herederos a poseer las cosas heredita

rias, derecho que la costumbre francesa también consagra, 

como lo demuestran los artfculos 318 de la costumbre de ~ 

Parfs y 301 de Orl~ans: "Le mort saisit le vif, son hoir 

plus proche est habile á le succéder" (el muerto pone in

mediatamente en posesión de sus bienes a su heredero más 

próximo, sin tramites legales) (3). 

Sin embargo, los germanos no admitieron la suc! 

sión en el se~tfdo romano, pues no confundfan en aquella 

los dos patrimonios. 

En .Espafla, aparecieron vfnculos y Mayorazgos, ve!. 
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daderos fideicomisos que actualmente se encuentran .. 
prohibidos en dicha legislación civil, y es la Revoluci6n 

Francesa, la que borró las desigualdades del derecho 

sucesoral, estableciendo que el derecho de testar es una 

creación de la Ley. El Cógido de Napoleón, terminó con 

los privilegios por cuestión de sexo y admitió la suce -

sión testamentaria. 

En nuestro Derecho, la sucesión es pues: "una 

transmisión de derechos de 'un sujeto a otro, por modo -

tal, que el derecho del Qltimo traiga su causa del ante

rior y esté como condicionado por El y de él derivado; 

si faltase este 1ig4men, tendrfamos una s~bstituci6n o 

sucesión temporal y material o de hecho, pero no suce -

si6n jurfdica; pues es en virtud de éste ligámen, que -

el derecho del sucesor se considera como uno y el mismo 

que el que tenía el antecesor de éste, es·dectr, que se 

ha desplazado y derivado del de cujus". 

El problema capital que encontramos en nues

tro Derecho en materia de sucesiones, es sin duda algu

na el de la person~lidad de la sucesión, problema no 

sólo de fndole teorico, sino tambib prlct1co y que 

incumbe tanto al Derecho Público como al Privado. 

Es innegable el interés que- reviste el det-er-
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•inar si la sucesi6n es.p,rsona en todos los actos jur! 

d1cos que lleva a cabo. porque las consecuencias que se 

obtengan puedu ser total•ente distintas segGn 11 inte!. 

-pretaci 6n que se haga. 

Si bien este te•• reviste una profunda impor

tancia. el ponernos a 1n1liz1r 11 teorfa de 11 ficci6n 

de Savigny, de Windscheid, de 8rinz, de Ferrara, por -

mencionar tan s61o las •ls destacadas. nos apartarfan -

·del objeto principal de esta tesis. Por esto, ~o•o lo 

hace notar el maestro Rojina Yillegas, blstenos con 

aceptar que en- nuestro Derecho, la herencia, es una "e~ 

·propiedad entre los herederos respecto de un patrimonio, 

co•o conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que -

constituyen la •H. hereditaria" (4) 

Asf, nuestro C6d1go Civil vigente, en el ar

tfculo 1288i nos dice que: 

"a la muerte del autor de la sucesi6n, los 
herederos adquieren derechos a la masa h! 
reditaria como un patrimonio comQn, mien
tras no se hace la división". 

En esa virtud, "el patrimonio comGn" a que se 

refiere el precepto anterior, es, en otros t~rminos, la 

copropiedad entre·los ·herederos. 
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II - SU CES ION LEGITIMA Y 
TESTAMENTARIA 

E 1 Derecho Ro•ano. a todas . lis personas que -

· · tenhn derecho a h sucesi6n. se les concedh 11 pet1t1o 

hered1tatis, para hacer valer sus derechos. Tres vias -

tucesorias encontra•os: a) la legft1ma o ab 1ntestato; 

b) La test111entarh, y. c) Aquella que algunos lla111n.:.. 

oficiosa o sucesi6n contra el test111ento. 

La sucesi6n ab intestato o legftima es la pri 

mera que conocieron los roaanos y se abrfa cuando: 

A -·El difunto no habfa hecho testamento 

B - El testa•ento resultaba iniustu11, ruptum, irritum 
o i nofi ci oso 

C - El heredero morfa antes de hacer ad1ci6n de la he
rencia o era incapaz para hacerla 

D El heredero rehusaba la. herencia.y no se habfa 
designado sustituto. 

E - La condici6n no se cumplfa. 

En la Ley de las Doce Tablas, se establecfa que 

si una persona morfa intestada, sus bi~nes pasaban al -

agnado m's pr6ximo y a falta de éste, a los gentiles. 

Este sistema tenfa el defecto de excluir de lJ 
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sucesión a )os hijos emancipados. a la mujer que no es

tuviera bajo la manus. del marido y a los hijos con res

p~cto a la herencia de la madre, o del ascendiente ma

terno y viceversa. 

Posteriormente, la Legítima Pretoria o bonorum 

possessio ab intestato permite heredar a los hijos natu

rales o adoptivos, a los ascendientes emancipados o da

dos en adopción. a los cognados y a la esposa del de 

cujus. 

El Senadoconsulto Tertuliano y el Orfitianum 

perfeccionaron el sistema de la Legítima ·pr.etoria. dá!!, 

dole al parentesco consanguíneo el rango que merecia~ 

Por último, en 1 as novelas 118 y 127 se e_sta

blecen las clases de herederos y la prelación .que entre 

ellos existe.lean base en la familia natural o cognati

cia. 

La sucesión testamentaria. que 11eg6 a ser la 

favorit~ de los romanos y que Ulpiano define diciendo -

que: "es la manifestación legftima de nuestra voluntad 

hecha solemnemente para hacerla válida después de nues

tra muerte". 
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Esta definici6n fué perfeccionada con posteri2 

ridad por Modestino y otros jurisconsultos al incluir en 

la misma, la instituci6n de heredero. Asf el testamento 

se defini6 como un "acto personal, unilateral y solemne 

que contiene la instituci'n de uno o varios herederos y 

destinado a producir sus efectos después de la muerte de 

s~ autor". (5) 

Existieron varias formas de testar, según se 

tratase ~el Derecho Civil, del Pretorio y del Bajo Imp! . 
rio. En éste último, se requerfa"llnitas actus~ o sea, 

la presencia de siete testigos convocados para tal fin 

y la firma de ellos. Subsistió el testamento nuncupati 

voy se reconocieron dos formas de testamentos públicos; 

el apud acta (judicial o municipal) y el testamento pr! 

sentado al Prfncipe. 

Al lado de estos, hubo testamentos extraordi

narios como el del militar, el hecho en tiempo de peste 

y el hecho en el campo. 

Para poder testar, se requerfa el ,us comercci" 

y para poder ser instituido heredero, el no ser peregri-

no o iuniani. 
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La vfa oficiosa modificaba a la testamenterfa 

cuando en esta, sin motivo alguno, se anulaban derechos 

a parientes que deberían ser llamados a recoger_J.a._suc!_--·

sión. 

Va en nuestro Derecho moderno, Messineo, nos 

dice; que la sucesión legitima o intestada {ab intesta

to) significa sucesión, en virtud (o sea, por voluntad} 

de ley, y no por efecto de voluntad privada, expresada 

_por medio del negocio jurídico {testamento). Como tal, 

la sucesión legftima presupone: o que el de cujus haya 

muerto sin testamento, o que haya hecho un testamento -

que sea nulo o anulado, en todo o en parte, o bien que 

haya dispuesto solamente de parte de sus bienes; en las 

dos Qltimas hipótesis se tendrá coexistencia de suce -

sión testamentaria y de sucesión legítima. (6) 

Por otro lado, el Dr. Trabucchi, nos habla·· 

de que en·la sucesión legítima o intestada (ab intest! 

to), la Ley determina un sistema completo de catego

rfas de sucesores, que van desde los parientes de gra

do más cercano hasta el Estado, el cual es llamado a -

la sucesión en los casos extremos de que falten otros ~ 

herederos testamentarios o legftimos, o que todos los ~ 

que existieron hubieran renunciado. (7) 
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El maestro Antonio de Ibarrola, en su libro -

"Cosas y Sucesiones•, nos dice que: " .•• la sucesi6n legi 

tima o intestada, es aqueTh que se~_re __ ~uando una -per

so~a. sujeto de patrimonio, ha dejado de exfs~tr sin -

-haber ·expresado previamente su última volunta·d, en cua!!. 

to a sus biene~; su personalidad jurfdica desapa~ece y, 

entonces. otra persona es llamada a ocupar su puesto P! 

ra continuar las relaciones patrimoniales del difunto.(8) 

Existen varias teorfas para explicar la suce

si6n legftima o intestada y podemos darnos cuenta que -

en cada una de ella.s. hay algo de verdad. 

Primeramente, la escueh del Derecho· Natural 

nos dice que es el ~rden 4e la_~~ngre (Lebrum), se con

cibe tambiEn como el orden divino (Domat), Laurent dice 

que es un orden natural. "Al hombre lo hizo nacer Dios 

en el seno de una familia"; 

La doctrina bio16gtca de Lapouge dice que la 

-herencia, tiene la mfsma causa que el fen6meno de la 

reproducci6n del individuo: "Los descendientes de.un 

individuo son desmembraciones sucesivas de su ser". 

aroccio, Pufendorf, Stuart Mill y Glasoo~. -

dan como furidam~t~tP }.i p.fecc,,6_1\ P.~esunta del difunto: 
~.~-;~;¡; ,~~¿¡ ![ • .,J\ ~,N L .. \H."' 

Wf) ¡>;.f If'.! M 
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"La Ley presume la voluntad tácita del difunto". 

Esta teorf~~ está de acuerdo con el Derecho 

Romano de las Novelas, y con los principios dominantes en 

los Códigos italiano, español, portugués y rumano, y es -

admitida- por Manresa, Filipp1' y Gabba. (9) 

La teorfa de la copropiedad familiar, nos dice 

qüe el ~eredero lo es por ocupar un puesto en la familia .. 

Esta teoria no explica la sucesión colateral en grados 

no próximos al causante, ademis de que no se ~eftere a 

la libertad individual y mucho menos al derecho de tes -

. tar. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos perca

tarnos que la personalidad de un individuo no puede ce

sar bruscamente, pues vive no sólo' para sf, sino para -

los dem~s y es necesaria la sucesión para continuar la 

vida económica y júrídica del difunto. La .sucesión le

gftima. o intestada, se explica también P!>r los deberes 

del individuo para con la sociedad y para con los parie.!!. 

tes más próximos. 

· Las causas por las que se abre la sucesión le-
I 

gftima o intestada, son las siguientes: 

1 

! 
1 
'1 

·. i 
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I - Cuando no se otorg6 testamento, que es la hip6tesis 
normal. 

II - Cuando h1biéndose otorgado testamento, Este se ha 
perdido. · 

II! - Cuando el testamento es jurfdicamente inexistente. 

IV - Cuando Aste (el testamento) es nulo. Pudiendo esta 
nulidad ser total, es decir, cuando se refiere al -
acto jur1dico en todos sus aspectos, o bien, puede 
ser parcial cuando se refiere a determinad1 tnsti
tuci6n de heredero o de legatario. Cua~do la nuli
dad es parcial, se abre la sucesi6n legftima por lo 
que toca a las disposiciones nulas y· subsiste la··
testamentarfa por lo que se refiere a las causas 
v41idas. 

V - Cuando el testador revoca su testamento. 

VI - Cuando en el testamento, s61o se haya dispuesto de -
parte de los bienes. 

VII -·Cuindo el heredero testamentario repudia la heren
cia. 

VIII - Cuando el heredero testamentario muere antes que el 
testador. 

IX - Cuando el heredero muere antes de que se cumpla la 
condici6n suspensiva, a pesar de que su muerte 
sea posterior a la del testador, o no se cumpla la 
condici6n. 

X - En los casos de incapacidad de goce del heredero -
testamentario. Fundamentalmente, podemos conside
rar que la sucesi6n legftima o intestada se abre: 

I - Cuando no hay disposición testamentaria 
comprendiendo tres casos a saber: a) cuan. 
do no se otorgó testamento; b) cuando se -
revocó el testamento, y: c) cuando existien 
do ~n testamento, éste ha de~aparecido. -
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II - En los casos de ineficacia del testa•en
to, es decir, que no produciri efecto, ~ 
esa ineficacia ti ene lugar: a) cuando es 
inexistente; b) cuando está afectado de -
nulidad absoluta y: c) cuando estl afecta-
do de nulidad relativa. -

III - Cuando el testador dispone s6lo de parte 
de los bienes. Este grupo supone: a) que 
se dispuso de parte de los bienes, por lo 
q~e la otra deberá ser materia de sucesf 6n 
legftima; b) que s6lo se hizo una i~stttu
ci6n de legatarios·respecto de partes del 
activo, y nada se dijo del resto, ni del. 
pasivo, en cuyo caso se abrirl la sucesi6n 
legftima o intestado, por la parte no dis· 
puesta; c) que s61o hubo una instituci6n -
parcial de heredero, es decir, que se ins
tituyó heredero por parte alfcuota. 

IV - En los casos de caducidad de la herencia. 
La caducidad supone a su vez, las siguien
tes hipótesis: a) que el heredero testa•en 
tario repudi6 la.herencia; aquf 1 su parte
alícuota caduca y ésta será materia de su
cesión legftima; b) que el ·heredero haya -
muerto antes que el de cujus; e) que el he 
redero haya muerto antes de que se cumplie 
ra la condición suspensiva. A pesar de -
que haya muerto después del testador, se 
abre la sucesi6n legftima; d) el. incumpli
miento de_ la condici6n suspensiva de la -
que depende la instituci6n hereditaria; -
e) por la incapacidad del heredero en les 
casos siguientes: falta de personalidad, 
delitos, actos inmorales, falta de recipro, 
cidad internacional, motivos de 6rden púbT! 
co, por presunci6ri de influencia contraria 
a la voluntad del testador o a la integri
dad del testamento, renuncia y re•oc16n de 
un cargo conferido en testaaento (10)· 

El C6dfgo Civil vigente pretende agrupar, como 

dice el maestro Rojina Villegas,·con "un crfteri~ cientf 
~ 

fico•, las causas que motivan los casos de herencia legi 

tima o intt~tada; en el artfculo 1599 se consagran cuatrt 
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casos que a su vez co•prenden una serie de hip6tesls. -

El citado artfculo 1599 dice que: 

·"La herenc.ia Jegfth1a se abre: 
I - Cuando no hay testamento o el que se 

otorg6 es nulo o Jerdi6 su validez; 
II - Cuando el testador no dispuso de todos 

sus bienes; 
III - Cuando no se cumple la condici6n impue~ 

ta al heredero; 
IV - Cuando el heredero muere antes del tes

tador, repudi9 la her~ncia o es incapaz 
de heredar, si no se ha nombrado substi 
tuto." 

En los casos de las fracciones tercera y cuar 

ta del artfculo que co•entamos, el legislador hizo una 

divisi6n innecesaria a nuestro entender, porque son fo!. 

mas de caducidad de la herencia, ~ no existe raz6n para 

distinguir por una parte el incumplh1iento.de la condi

ción, y por la otra, la repudiaci6n de la herencia, la 

muerte del heredero antes que el testador o la incapaci 

dad para he redar. 

A cont~nuación pasaremos a estudiar quienes -

tienen derecho a heredar por sucesi6n legf tima o intes

tado, y asf ,. encontramos que en nuestro C6digo Civil vi 

gente, en el artf culo 1602~ nos dice que: 

! 
· 1 

'\ 
! 
¡ 
1 
! 

1 
~ ·¡ 

1 
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"Tienen derecho a heredar por sucesión legfti 
· ma: -
I - los descendientes, cónyuge. ascendientes, 

parientes colaterales dentro del cuarto 
grado y en ciertos casos, la concubina;· 

II - A falta de los anteriores, la Beneficen-
cia Pública." 

El maestro Rojina Villegas, nos dice que la S! 

cesi6n legítima e intestado, se abre respecto de seis -

órdenes fundamentales de herederos, o sea, seis grupos 

o series, a saber: 

l - Des~endientes; 2 - Cónyuge supérstite; 3 - As~end~e! 

tes; 4 - Colaterales; 5 - Concubina y, 6 - Asistencia -

Pública, pero, normalmente, sólo tenemos los cuatro pri

meros. A su vez, encontramos con que hay tres formas de 

heredar y que son: 

A - por cabezas 

B - por lineas 

e - por estirpes 

En estas tres formas rigen, generalmente, con 

algunas excepciones, los siguientes principios: 

A - Los parientes más pr6ximos excluyen a los más leja
nos. 
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B - S61~ hay herencia legftima por consanguinidad y por 
adopci6n·, no existe herench legftima por afinidad. 

C - El parentesco por consanguinid.Ld_d.i derecho a here
dar sin limitaciones de grado en la linea recta y 
en la colateral hasta el cuarto grado. Cabe mencio 
nar que el C6digo Civil de 1884 per•itfa hasta el -
octavo. 

D - El parentesco por adopción da derecho a heredar -
entre adoptante y adoptado. (11) 

Ahora veremos, siguiendo la clasificaci6n del 

maestro Rojina Vi llegas. las tres formas de heredar y 

que son: 

A - Por cabezas; B - Por lfneas y, e - Por estirpes. 

A - Herencia por cabezas - Se dice que hay herencia por· 

cabezas cuando el heredero recibe en nombre propio, 

es decir, no es llamado a la herencia en representa

ci6n de otro. Esta herencia la tenemos en todos los 

hijos, en los padres y en los colaterales. En los 

descendientes de segundo o ulterior .grado y en los 

sobrinos, la herencia es por estirpes. 

B - Herencia por lfneas - Es aquella que se presenta en 

los ascendientes de segundo o ulterior grado, es de 

cir, pro'cede respecto de los abuelos, bisabuelos, -

etc., . Los padres o as cendi e:ntes .de primer grado no 

heredan por lineas, sino por cabezas. 



C - Herencia por estirpes - Es aquella por virtud de la 

cual un descendiente entra a heredar el lugar de un 

ascendiente. De esto resulta que la herencia por e! 

tirpes. tiene lugar cuando un descendiente ocupa el -

lugar del ascendiente premuerto (por esta palabr~ de 

bemos entender muerto antes que el autor de la suce

si6n), que haya repudiado la herencia o se hubiere -

\tlelto incapaz de heredar. (12) 

Nuestro C6digo Civil vigente, reglamenta la 

herencia por estirpes en los artfculos 1609, 1610 y 1611. 

Con esto, creemos haber satisfecho, aunque 

sea en forma somera, la figura de la sucesi6n legftima -

o intestado. 

! 
·¡ 

\ 
! 
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LA SUCESION TESTAMENTARIA 

Como en los anteriores temas ya vistos, proc!_ 

deremos a estudlar a la sucesi6n testamentaria, remon -. 

Undonos al Derecho Romano, y asf tenemos. que el here~ 

d~ro era designado en un acto llamado testamento, que 

Ulphno define diciendo que: -"Es la manifestaci6n legf · 

tima de nuestra voluntad hecha solemnemente. para hacer 

la v&lida despu~s de nuestra muerte" (13} 

Para Modestino, el testamento es 1a•manifest! 

ci6n legitima de nuestra voluntad de aquello que desea

mos se·haga después de nuestra muerte~ (14} 

Estas dos definiciones, tienen el defecto de 

no mencionar el carácter esencial del testamento, que -

es la instituci6n del heredero.· 

la forma de los testamentos en Roma, vari6 s~ 

gOn la época y, asf, .encontramos que distintas maneras 

de. testar fueron admitidas por el derecho civil anti -

guo, por el Derecho Pretoriano y por las Constitucio -

nes Imperiales, pero por no ser tema de este inciso, -

no los estudiaremos, sino más adelante. al estudiar las 

diferentes formas de éstos, bastándonos dejar establee! 
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do el concepto de sucesión testamentaria. 

Las partidas afirm~n que en el testamento "se 

encierra nuestra última voluntad estableciendo heredero 

y departiendo cada uno lo suyo en el modo como quiera -

que finque des~ués de su muerte". (15) 

Por otro lado, el Código Civil Español, exalta 

el carácter patrimonial del testamento, al decir que: -

"Es el acto por el que una persona dispone para ~espués 

de su muerte de todos o parte de sus bienes". (16) 

Messineo, al referirse al tema que nos·ocupa, 

nos dice que se llama sucesión testamentaria (o testada), 

" ... aquella. que trae su origen de la voluntad del de 

cujus, expresado en acto (negocio) especial, que sella

ma testamento y cuya noción da la Ley". 

ContinQa diciendo este autor, que la funció~ • 

práctica del testamento, es ser el medio jurfdico con -

el cual, el de cujus es puesto en situación de disponer 

(de tod9 o en parte) de los propios bienes (acto de con

tenido patrimonial), para el tiempo en que habrá dejado 

de vivir, destinándolos a uno o mis sujetos. El testa

mento ·y el modo de sucesión a que él dá lugar, se contr! 
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pone a la sucesi6n por voluntad de la Ley, porque perm.!. 

te que los biene~ hereditarios.pasen~ destinatarios -

elegidos y designados por el testador (17) 

En el Derecho Alem6n, se nos habla de las di!, 
1 

posiciones por las que se regula materialmente la perm_!.. 

nencia del patrimonio y que son: 

A ~ "La 1nstituci6n de heredero. que es la atribución de 

la suces16n universal, ·en todo el patrimonio o en 

una parte alfcuota del mismo". Nos dice que: "El 

testamento es un negocio jurfdico_que contiene una 

o varias disposiciones de última voluntad." (18) 

El Dr. Ablerto Trabucchi, profesor de Derecho 

Civil de la Universidad de Padua, al hablar de las suc~ 

siones testamentarias, nos ·dice que: ªEl testamento es 

un acto revocable por el que cada cual dispone, para el 

tiempo en que dejara de vivir, de todo su patrimonio o 

parte del mismo. Esta definici6n mira al contenido 

"tfpico" del acto y agrega que: "Es v&lido y eficaz el 

acto de última voluntad que contenga en forma testamen

taria, únicamente disposiciones de caricter no patrimo

nial". Es, ~or tanto, el testamento el Gnico acto re

conocido a.la persona para que pueda eficazmente manifei 

tar su voluntad en orden a su sucesi6n. 
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El testamento es un negocio MORTIS CAUSA. La 

voluntad da su autor no produce inmediatamente efectos 

jurfdicos, los cuales se hacen depender del hecho de la 

muerte del de cujus. La sucesi6n se produce por 1~ 

muerte, e incluso, se produce faltando el testamento; por 

el contrario, el testamento no tendrá eficacia por sf -

mismo, sino que necesita la apertura de la sucesi6n. (19) 

El maestro Rojina Villegas, nos dice que el -

testamento "Es un acto jurfdico unilateral, personalfs! 

mo, revocable y libre, por el cual una persona capaz 

transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se 

extinguen por la muerte, a sus herederos o legatarios o 

declara y cumple deberes para después de la misma. (20) 

Nuestro Código Civil vigente, en el artfculo 

1295, n~s dice que: 

"El testam~nto es un acto personalfs1mo, 
revocable y libre, por el cual una per
sona capaz dispone de sus bienes y der!_ 
chos, y declara o cumple deberes para -
después de su muerte". 

En esta definici6n que dá el Código. na dice 

que sea un acto jurfd~co unilateral, como lo expresa el 
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--""' 1toj1na V111egas en su· definici6n, sino que es -

simplem~nte un acto. 

·El t6dfgo Civil de i8é4 defini6 al testamento 

en el artfculo 3237, diciendo que: 

"Es un acto por el cual una persona dispone 
para despu~s de su muerte de todos sus bie 
nes o de parte de ellos•. 

En esta definicf6n, dice el maestro Antonio.de 

Ib.arrola, "No se tuvo en cuenta que muchas veces en el 

testamento se hacen revelaciones de paternidad, se reco

nocen deudas. se expresan datos, etc.,• (21). 

Ahora pasaremos al estudio de los elementos de 

la definición, que del testamento hace el licenciado Ro

jina Yillegas, puesto que nos parece la más compl~ta de 

las ya vistas, y asf podemos decir que: 

1 - El testamento es un acto jurfdico un1laterll. Deci

mos que es un acto jurfdico unilateral, porque exisM 

te: A) una manifestación de voluntad; B) la inten -

c~ón de prodücir consecuencias de derecho; C) que lá 

norma jurfdica sanciona esa manifestación de volun

tad¡ y O} que tenga un objeto o sea, que produzca 
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_ . consecuencias de derecho. 

2 - Es personalfsimo, revocable y libre. Decimos que -

es personalfsimo, porque no puede desempeftarse por 
'I 

medio de un representante .. Es revocable, pues no -

podrfa estipularse por pacto o por convenio la re

nuncia a révocar el testamento. Es libre, puesto.~ 

que no puede obligarse al testador a no testar o a 

testar bajo ciertas condiciones. 

3 - Debe ser ejecutado por persona capaz. La Ley nos -

da los casos en que una persona no puede testar. 

(Artfc~lo 1306 del C6digo Civil vigente) y que son 

las siguiel'.ltes: 

A - los menores que no han cumplido dieciseis afios 

de edad, ya sean ho~bres o mujeres, 

B - los que Jiabitual o accidentalmente no disfrutan 

de su cabal juicio. 

4 - Tiene por objeto la transmisi6n de bienes, derechos 

y obligaciones que no se extingan por la muerte o -

la declaraci6n y cumplimiento de deberes. 

¡ 

1 
l 
1 
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III - DIVERSOS TIPOS DE TESTAMENTOS 

Al estudiar la sucesi6n testamentaria en el -

inciso anterior, hablábamos de que en Roma, la for1111 de 

los testamentos varió según las épocas y, diferentes m!. 

neras de testar, fueron admitidas sucesivamente por el 

Derecho Civil Antiguo, por el Derecho Pretoriano y por 

l•s Constituciones Imperiales. 

A - Derecho Civil Antiguo. En un principio, se pudo 

testar de dos modos: a) calatis comittis. que era -

aquél que se hac:fa en tiempo de ·paz, y b) in pre

cinctu, que se hacfa durante la guerra. 

El testamento calatis comittis. se hacfa delante de 

los comicios por curias y en presencia de los pont! 

fices. El jefe de la familia declaraba delante de 

los comicios reunidos, a quien elegfa por heredero, 

dando éstos, (los comicios} su aprobaci6n a esta -

~1ecci6n, lo cual hacfa del testamento una verd1dera 

1 ey. 

El testamento in procinctu, se hacfa delante del 

ejército equipado y bajo las armas. El jefe de f1-

milia, soldado que querfa testar antes de •archar a 

la guerra, d~clar.aba su voluntad a sus co•palleros -

de armas, que ·representaban la asa•blea del pueblo. 

1 

1 ¡ 
1 

i 
1 

¡ 

i 



-94-

Este testamento s61o se practicaba en tiempo de gue 

· rra, y, por otra parte, para los testamentos, los -

comicios s61o se reunfan en Roma dos veces por afto • . 
El ciudadano que sucumbfa en el intervalo sin haber 

tomado ~stas precauciones, morfa intestado. 

Para subsanar este inconveniente~ se concibt6 otra 

manera de testar y asf, nos encontra•os con el test! 

mento per ·aes et l ibram, por medio del cual, el pa

dre de familia que no habfa podido testar calatis -

comittis y que sentfa su pr6ximo fin, mancipaba su 

patrimonio a un amigo_ (familiae emptor), que jugaba 

el papel de un heredero encarglndole oralmente eje

cutar las liberalidades que destinaba a otras pers~ 

nas; este testamento se hacfa en presencia del porta 

balanza y de cinco testigos. 

Hacia el final del siglo VI, el testamento per aes 

et libram fué perfeccionado, y este progreso trajo, 

. sin duda alguna, el desuso de las otras formas. 

En el testamento per aes et libram perfeccionado, -

las disposiciones del testador se expresaban por -

escrito en unas tabillas, y la mancipaci6n se hacfa · 

según la forma conocida, pero ei familiae emptor s~ 

lo adquirfa el patrimonio como un dep6sito. 

En una época incierta, fué admitido por el Derecho 

Civil el que un ciudadano pudiese testar oralmente, 

declarando en alta voz el nombre del heredero y sus 
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ú 1 ti mas vo 1 un ta des , delante de s i-ete testigos ; a ese 

tipo de testar, se le 11am6 testa•ento mancupativo~ 

B - Bajo el Derecho Pretoriano, el pretor tuvo por vil! 

do todo testamento h·echo en presencia de siete test! 

gos que hubieran puesto su sello y escrito sobre las 

tablillas (tabulae) su nombre, s61o que el testamen

to asf hecho no creaba un verdadero heredero según 

el Derecho Civil, pero el pretor le daba la bonoru• 

possessio secundu~ tabulae. (22) 

C - El Derecho del Bajo Imperio. En el Bajo Imperio se 

simplificó la legislaci6n sobre los testamentos y, 

de la fusi6n de las reglas del Derecho Pretorio y -
. . 

del Derecho Civil, nació una nueva forma de testar 

llamada triportitum, porque toa6 sus reglas del De

recho Civil, del Pretorio y de las Constituciones -

Imperiales. Este nuevo testa•ento, lo encontra•os 

escrito en una Constttuct6n de Teodosio JI, del alo 

439 A.C., quedando ~n vigor bajo Justiniano. 

Se requerfa la presencia de siete testigos convoc1-

dos para tal fin y la fina de ellos debajo del te! 

tamento •. -, Durante es~a etapa, subsist16 el test••.!!. 

to man~upativó y· se reconocieron dos for11as de tes

tamentos públicos: el judicial ·o muntctpal y el --
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presentado ante el prfnctpe. (23) 

Al lado de fstos, hubo testa•entos extr1ordin1r1os, 

como el •ilit1r, en el que 11 voluntad del soldado 

constitufa un test111ento dlido, de cualquier •ane

ra que estuviese •anifestado, pudiendo testa.r con

fiando su ülti•• voluntad a un co•plftero de &r•H o 

escribifndola con su sangre sobre su escudo, o bien, 

traz6ndola sobre la arena con la punta de su espada. 

En el C6digo Civil Esp1ftol, en el artfculo 676, se 

nos dice que el testamento puede ser •co11ún o espe

cial•, el común puede ser ol6gr1fo, abierto, cerra

do·y, en el artfculo 677 del mts110 ordenamiento, 

considera testa•entos especiales: 11 militar, 11 •! 

rftimo y al hecho en un pafs extranjero. (24). 

La legislac16n italiana habla de testamentos 

ordinarios y especiales. Dentro de los ordinarios se· 

encuentren: el o16grafo y el testamento notarial o por 

acto de notario y éste a su vez, se dfvide e~ público, 

que es aquél que se autoriza por el notario en presen

cia de dos testigos, el testamento secreto, llamado -

también mfxto o mfstico, es aquél que se autoriza por 

.notario sin presencfa de testigo alguno. 

í 
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Los testamentos especiales son: a) los cele -

brados en tiempo de enferme~ad contagiosa o calamidad • 

pdblica, o, fncl~so, en un infortunio¡ b) en navegaci6n 

marftima o afrea y. e) de militares o asimilados. (25) 

En nuestro Derecho Positivo, el Código vigent~ 

distingue 'dos clases de testamentos: 

Ordinarios y Especiales 

Los ordinarios pueden ser: 

I - Público abierto, 

II - Público cerrado, y 

I I1 - 01 ógrafo 

. Los testamentos especiales, son aqufllos que 

se hacen, tomando en cuenta determinadas circunstancias 

~ s61o en atención a las mismas~ se permite recurrir a 

esa forma privilegiada, no siendo· eficaz en los casos -

ordinarios. Estos son: 

I El Privado 

II - El Militar 

111·- El Marftimo, y 

IV - El hecho en el pafs extranjero 

La s61a enumeraci6n ~e estas diversas clases 

de testamentos, nos demuestra q_ue, ·el .testamento espe

cial, obedece a circunstancias determinada~. relativas 

a 1a persona del testador o al lugar en que se encuentra. 

\ 

l 
·I 
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En el. C6digo Civil anterior, no se hacfa la -

distinci6n entre testamento ordinario y especial. sino 

que se hablaba solamente d~ testaMentos solemnes y pri

vados. Los testamentos solemnes eran aquéllos en los -

que se exigfan determinadas formalidades con la inter -

venc16n de un notario. El testamento privado, era aquel 

que podfa ejecutarse tomand~ en cuenta las circunstan -

cias especiales del testador o el lugar en que hacfa el 

testamento, para asf evitar la intervenci6n notarial, a 

su vez, los testamentos solemnes se div1dfan en público 

~bierto y público cerrado. 

Los privados ~ran: el privado. el marftimo, el 

militar y~el hecho en pafs extranjero. 

Nu~stro Código Civil vigente, reglamenta al -
" 

t~stamento público abierto, en los artfculos del 1511 al 

1520 inclusive, y asf tenemos que en el artfculo 1511 se 

· nos di ce que: 

"Testamento pQblico abierto es, el que se 
otorga ante notario y tres testigos id6neos." 

Por nuestra parte y siguiendo las ideas del -

maestro Rojina Villegas, podemos decir que: "El testame! 

to pQblico abierto, es un testamemto oidinario y formal 

\ 
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en el cual el testador manifiesta clara•ente su voluntad 

ante notario y tres testigos, redactando el notario por 

escrito esa manifestaci6n y sujetándose estrictamente al 

tenor de ella~ (26) 

Una vez hecha la redacci6n, dará. lectu~a al 

testamento y si el testador d4 su conformidad, será fi!. 

mado por éste, por el notario y por los testigos. Sed!, 

berá de señalar el lugar, la fecha y la hora, asf como 

tambi~n el notario deberá de certificar sobre la identi 

dad del testador y su capacidad, es decir. que se en

cutntra en su pleno juicio y que está libre de toda -

coacción. 

En el Código se regulan una serie de requisi

tos que se deberán llenar para el caso de que el testa

dor no pueda o no sepa firmar. En el artfcu~o 1516 se 

reglamenta el testamento público abierto cuando es oto,t 

gado por un sordo y al efecto nos dice que: "El que fu!_ 

ra enteramente sordo, pero que sepa leer. deberá dar -

lectura a su testamento; ii no supiese o no pudiere ha

cerlo, designará una pers·ona que lo lea a su nombre•. 

Cuando este tipo de testa•ento es h~.cho por un 

ciego, se darfi doble lectura al testa•ento, una vez por 

• 1 
1 
1 
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el notario y la otra por la persona que designe el tes

tador (art. 1517 C. C.). Otro de los requisitos, es aquél 

cuando el testámento es otorgado por persona que no 

hable el idioma espaftol; entonces sera necesaria la pr! 

sencia de dos intérpretes, siendo indispensable y nece

sario que los testigos hablen el idioma del ·testador. 

El testamento pQblico cerrado, se rige por lo 

dispuesto en los artfculos del 1521 al 1549 inclusive, 

y asf vemos que el citado artfculo 1521, nos dice que: 

"El testamento pGblico cerrado, puede ser -
escrito por el testadoro·por otra persona 
a su ruego, y en papel com·ún" 

Nosotros diremos que el testamento público C! 

rrado, es aquél por medio del cual el testador hace sus 

disposiciones en un documento privado, que guarda en un 

sobre cerrado, y que es escrito por el mismo testador o 

por otra persona a su ruego, firmando al calce,Y rubri

cando t~das las hojas, y si no sabe o no puede firmar -

lo har¡ otro a solicitud suya. 

En este tipo de testamento interviene, al igual 

que en el testamento público abierto, notario y testigos, 

pero solamente para hacer constar en la cubierta del so-
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br_e que lo contiene, la declaraci6n del testador. en .pr! 

sencia de los testigos de que en dicho sobre se encuen

.tra un pliego que contien~ su testamento. Tanto el tes

tador, como los testigos y el notario, deberán firmar.en 

la cubierta, y éste Gltimo, o sea el notario pondrá su 

sello y timbrará el sobre de acuerdo con las disposici.Q_ 

nes de la Ley General del Timbre. 

1 Una vez que el notario tenga conocimiento de -

que ha muerto el autor del testamento, dará conocimiento 

de este hecho al juez del lugar y le remitirá el sobre 

que·contenga el testamento, y éste (el juez) deberá ci-

tar al notario y a los testigos que hubiesen intervenido 

en dicho acto, para que den ft! de que el sobre se encue.!!. 

tra en las mismas condiciones en que fué entregado por 

el testador, que no ha sido alterado o abierto, y tam

bién, para que reconozcan sus firmas.· Cumplidas estas -

formalidades y una vez demostrada la autenticidad del -

sobre, el juez lo abrirá y mandará protocolizar el tes

tamento. 

El testamento ol6grafo que reconoce el C6digo 

Civil vigente, considerando como testamento ordinario. 

es el escrito por el testador, de su puño y letra, sie!!. 

pre y cuando sea mayor de edad y sepa; naturalment~. 

leer y escribir. (Art. 1550 e.e.) 
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Este testamento debe otorgarse por duplicado 

y deberá guardarse en un sobre cerrado cada uno de los 

ejemplares. Hecho esto, se presentará ante el Director 

del Registro Público de la Prop·iedad y se manifestará -

ante dicho funcionario y en presencia de testigos, que 

en ese sobre se contiene el testamento. 

Una vez cumplidos esios ~equisitos, ·el Direc

tor del Registro Público de la Propiedad, hará constar 

que uno de los sobres contiene un plfego, según decla

ración del testador, en el cual se encuentra manifesta

da su última voluntad, quedando depositado el sobre an

te éste. En el otro sobre, se har~ constar ésto último 

que se entregará al testador y que contiene una copia -

del testamento, según·manifestación de éste. 

Esta constancia será firmada por el Director 

del Registro Público y dos testigos. El sobre. que se -

entregue al testador, podrá conservarlo o bien deposi 

tarlo en el Archivo Judicial. 

El Juez tiene la ·obligación, cuando se ha ra

dicado un intestado, la de pedir un informe al Registro 

Público de la'Propiedad, para saber si el autor de la -
"· 

sucesf6n otorg6 o no testamento o16grafo y, además, se 

impone a dicha persona, la obligaci6n de infarmar·a1 --
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juez, en el caso de que conozca la muerte de aquél, que 

ha otórgado un testamento o16grafo. También las personas 

que tengan conocimiento de este hecho, est4n obligadas -

a informar al juez. 

Con esto, creemos haber dej~do explicado, aun

que en forma general, las distintas clases de testamen-
\ 

tos,ordinarios que la Ley consigna. 

A continuación, estudiaremos los diversos ti

pos de testamentos especiales que regula nuestro Dere

cho Positivo, y que son los siguientes: 

A - Privado 

B - Militar 

C Marftimo 

D - Hecho en pafs extranjero 

El testamento privado, se encuentra reglament! 

do en nuestro Códi'go Civil en el Libro Tercero, Cap1'tulo 

Quinto, Artículo 1565 y siguientes, y al efecto se nos -

dice que: 

"El testamento privado est4 permitido en los -
casos siguientes: 
I - Cuando el t~stador es atacado de una en-
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fermedad tan violenta y grave que no de -
tiempo para que concurra notario a hacer el 
testamento; 
II - Cuando no haya notario en la poblaci6n, 
o juez que actúe por receptoría; 
III - Cuando, aunque haya notario o juez en 
la poblaci6n, sea imposible, o por_ lo menos 
muy diffcil, que concurran al ritorgamie~to -
del testamento, y 

IV - Cuando los militares o asimilados del -
e~ército entren en campaffa o se ~ncuentren -
prisioneros de guerra". 

El testamento privado, puede ser escrito u 

oral, siendo vllido en ambos casos, pero para que se 

acepte la manifestación verbal, se requiere que haya una 

posibilidad absoluta de que el testador o los testigos 

redacten por escrito las claúsulas del testamento. El -

testamento privado, solamente se autoriza en los casos 

en que existe imposibilidad de otorgar testamento ordi

nario, ya sea público abierto, público cerrado u ológra-

fo. 

Estos casos de imposibilidad, se refieren a -

enfermedad grave, o cuando no exista en la población 

nptario ~ juez que actae con funciones notariales, o 

bien, que haya imposibilidad de· que ocurran al otorgamie~ 

to del testamento, bien sea por la urgencia del caso o 

por.circunstancias que imposibiliten su prese~cfa como 
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por ejemplo: fuerza mayor. enfermedad, epidemias. etc •• 

Para que sea v61ido el testamento privado, es indispensa 
. -

ble que el testador, si no puede otorgar un testamento 

ordinario, por la gravedad de su enfermedad o por las -

causas que ya mencionamos, esté también imposibilitado 

de hacerlo, porque muera en virtud de la enfermedad o -

bien fallezca dentro del mes siguiente a la fecha del -

otorgamiento del testamento. 

El testamento privado debe ser redactado por 

el testa.dor, escrito por hte, ·o bien, si no sabe o no 

puede escribir, por uno de los testigos que concurran. 

La ley nos habla en el artfculo 1567, que el testamento 

privado deberá otorgarse en presencia de cinco testigos 

idóneos, y más adelante, en el artfculo 1569, se nos di 

ce que: 

"En los casos de suma .urgencia, bastar6n 
tres testigos id6neos." 

Si los testigos no supieran o no pudieran es

cribir o por la urgencia del caso, es imposibl~ hacer la 

redacción antes de que muera el testador, valdrá la sim· 

ple manifestación verbal, pero para ello, se requiere 

qu~ los testigos declaren sobre las siguientes circuns

tancias: 
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I Lugar, ·ufa y hora en que se otorgó el testamento; 

II - La causa por la q~e no fué posible hacer el testame~ 
to por escrito.; 

III - La enfermedad o causa que impidi6 al testador otor-
gar testamento ordinario; · 

IV - Si el testador muri6 de la enfermedad que padec1a 
y en que fecha; 

V Si el testador se encontraba en pleno JU1c10 y si -
manifestó claramente su voluntad, debiendo decir 
los testigos los términos más o menos textuales de 
la declaración de voluntad que hizo ~1 autor de la 
herencia, y; 

VI - Que el testador no se encontraba sujeto a ninguna 
coacción. 

(Artfculo 1574, fracc. IV e.e.). 

El testamento militar, es un testamento espe

cial, que se permite sólo en los casos en que el militar 

o el asimilado al ejé~cito, entre en campaffa o resulte. 

herido en el campo de batalla. (27) 

Nuestro Código Civil, vigente en su artfculo 1579, nos 

dice que: 

"Si el militar o"el asimilado del ejército 
hace su disposición en el momento qe entrar 
en acci6n de guerra, o estando nerido sobre 
el campo de batalla, bastará que declare su 
voluntad ante dos testigos, o que entregue 
a los mismos el pliego cerrado que contenga 
su·última·d.ispos:fci6n. firmada de su puño y 

letra." 
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Este testamento puede otorgarse segQn se des

prende de lo establecido en el articulo mencionado, en 

forma verbal, o en forma escrita, ante dos testigos, que 

serán citados por el juez para que, como en el caso del 

testamento privado, cuando se otorga oralmente, declaren 

a ciencia cierta sobre los siguientes hechos: 

I Lugar, df a hora, mes y año en que se otorg6 el test.! 
mento verbal. 

11 - Haber conocido al testador, así como haberlo identi
ficado y reconocido en el acto en que se hizo el 
testamento. 

III - Indicara· el t~nor de la disposici6n testamentaria. 
En este caso, informarán al ju~z sobre las pala -
bras y deseos del testador. 

IV - Declaración de los testigos en el sentido de que el 
testador se encontraba en su pleno juicio y libre 
de coacción. 

V - Deberán indicar la causa por la cual no pudo el tes 
tador hacer testamento por escrito; Y, -

VI - Si el testador murió de la enfermedad o en el peli
gro en que se hallaba. 

Habiendo recibido la declaraci6n d·e los test! 

gos sobre los hechos mencionados y, si 6stas coinciden, 

el juez considerará legal dicho testamento. Para el 

testamento militar, se aplican las reglas relativas al 

testamento privado, contenidas en los artf culos 1571 a 

1578 del Código Civil vigente. 

Ahora, estudiaremos el testamento marfttmo, - .. 

·que es un testamento especial, que se otorga estando el 
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.testador en alta mar a bordo de un buque nacional, ya -

sea de guerra o mercante. 

En nuestro Derecho Positivo, en el artfculo -

1583, se nos dice que: 

"Los que se encuentren en alta mar,.a bordo 
de navfos de la marina nacional, sean de -
guerra o mercante, pueden testar sujeUndose 
a las prescripciones siguientes ••. " 

"Art.1584. El testamento marftimo sera escri
to en presencia de dos testigos y del. capi -
tan del navfo y serl lefdo, datado y firmado, 
como se ha dicho en los artfculos del 1512.-

. al 1519, pero en todo caso, deberln firmar el 
capit4n y los dos testigos" 

Como nos podemos dar cuenta, este testamento 

debe constar siempre por escrito y otorgarse ante dos -

testigos y ante el capitán de la embarcaci6n, haciéndo-

. se por duplicado, en vista de que el capitin de la em

barcaci6n tiene la obligación de entregar uno de ellos 

en el primer puerto que toque, al funcionario consular 

mexicano, o a un agente diplomático, y el otro, lo remj_ 

tirá al tocar territorio nacional, a la primera autori- · 

dad marítima. 

El testamento hecho en pafs extranjero, es un 
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testamento especial, que puede sujetarse~ las formali

dades de la ley extranjera, cuando ten~ su ejecucf 6n -

en la RepOblica Mexicana, o bien, puede otorgarse ante 

los agentes diplomáticos o consulares mexicanos, obser-

vando las formalidades de la Ley mexicana. 

La Ley del Servicio,Exterior, Org~nica de los· 

Cuerpos Diplomáticos y Consular Mexicanos, publicada en • 
el Diario Oficial de la Federaci6n, de fecha 31 de enero 

de 1934, en su articulo 17, fracci6n 111, dice: "Art.17. 

Son obligaciones de los jefes de las oficinas consulares: 

· "III.- Ejercer, dentro de los lfmites que fije 

el reglamento, funciones notariales para actos 

que deban ser ejecutados en territorio mexica• . 
no, teniendo su autoridad igual fuerza legal 

a la de los notarios del Distrito Federal y 

Territorios" 

En el reglamento de la mencionada Ley. public.! 

do en el Diario Oficial de 12 de Mayo de 1934, en su 

articulo 201, fracci6n IV y V, se nos dice que: 

"Son obligaciones de los jefes de oficina del 
Servicio Exterior: 
IV - Ejercer, dentro de las disposiciones y 
limitaciones del presente reglamento, funei.!!_ 
nes de oficial del Registro Civf l en asuntos 
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que conciernan a mexicanos. 
V - Ejercer dentro de las mismas disposicio
nes y limitaciones, actos notariales que de
ban ser ejecutadas en territorio mexicano" .. 

Para los casos en que se otorgue testamento ª! 

te los funcionarios mencionados, se les impon• la oblig! 

ci6n de dar parte a la Secretaría de Relaciones Exterio

res para que en caso de muerte del testador, publique es

te hecho, a fin de ponerlo en conocimiento de los intere

sados. 

Por conducto de la Secretaría de Relaciones E! 

teriores, se entregará el testamento público abierto o -

cerrado que se hubiere otorgado ante el agente diplomáti 

co o consular, pero si el testamento es ológrafo, éste -

se remitirá por la Secretaría, al encargado del Registro 

Público de la Propiedad que corresponda al domicilio se

ñalado por el testador, para que a su vez, éste lo remi

ta al juez competente. 

Por último, y para dar por terminado el pre

sente inciso, procederemos a señalar las formalidades -

generales para todos los testamentos, siguiendo al mae1 

tro Rojina· Vil legas, y asf tenemos que: 

I .- Deberá haber continuidad en el acto, es decir, que 
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no haya interrupción en la prlctica de las formas exi 

gidas, según se trate de testamentos ordinarios ó e~

peciales. 

No puede. por consiguiente, llevarse a cabo cualquier 

testamento interrumpiendo el acto para continuarlo -

en la misma fecha o en otra distinta de la en que fuE 

iniciado. 

tr - Presencia de testigos. Cualquiera que sea el testa -

mento, ordinario o especial, se hari ante testigos. 

Para algunos testamentos, se exige Ta intervenci6n 

de notario, pero éste ya ser4 un .requisito especial. 

III - Identidad del testador y su capacidad, que debe ser 

conocida y apreciada por los testigos, o bien por -

el notario Y' testigos. En todo testamento, sea or-
., 

dinario o especial, es .necesario que se declare o -

certifique sobre la identidad d~l testador, manife! 

tanda los testigos conocerlo y, adem4s, que se en

cuentren en su cabal juicio y libres de toda 

coacción. {28) 
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IV • LOS LEGADOS 

Las Instituciones de Justiniano, definen ~ los 

legados como: "una especie de donaci6n dejada por u~ di

funto". Ulpiano nos dice que el legado es "una liberal! 

dad hecha en el testamento y que se deja a cary~ de un -

heredero" (29) 

Para ~1 eltudio de las formas del. legado en 

el Derecho Romano, es necesario que distingamos tres 

períodos, y que non los siguientes: 

A - Perfodo del Formalismo 

B Perfodo d~ la preferencia por el legado 
damnatori o 

· C - Perfodo de la intenciona1idad. 

A - Perfodo del Forma·lismo. Este perfodo corresponde -

al derecho antiguo 1 nos encontramos con cuatro for 

mas de legados: 

1 - ~egado per-vindicationem, que es aquel por medio 

del cual se transfiere inmediatamente la propie

dad de la cosa al legatario, quien pued~ ejercer 

reivindicatio contra el heredero; el objeto leg! 

do debe pertenecer al de cujus. 

2 ,- Legado per-damnationem. Este legado no t.rJ;nsfi! 
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re la propiedad del objeto, pero el legatario -

adquiere un derecho de crédito co.ntra el hered! 

ro, por este legado puede dejarse cualquier 

objeto, sea del testador, del heredero o aún, de 

un tercero. 

3 - Legado per-praeceptionem. Por este legado se -

adquiere la propiedad de inmediato y se establ~ 

ce en favor de un heredero, quién puede tomar -

de la herencia un objeto especial. 

4 - Legado simendi-modo. Es aquel por el cual, el 

testador ordenaba a su heredero que permitiese 

al legatario tomar determinado objeto.de la he

rencia o de los bien~s del heredero .. 

B - Periodo de la prefer~ncia por el legado Damnatorio. 

En este perfodo, el testador que no dispusiera 

correctamente de una de las cuatro formas antes se

ñaladas, corrfa el riesgo de que se anulara su leg!. 

do. Contra esta rigidez, reaccionó el Senado Consul 

to Neroniano del año 64, diciendo que todo legado -

nulo en raz6n de la fórmula impropia, valdrfa como 

legado per-Damnati6nem. (30) 

e - Perfodo de la Intencionalidad. Durant• este perfo

do, s~ modificó la antigua clasificación de los le~ 

gados, mediante u·na covistituci6n promulgada por los 
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hijos de Constantino en el affo 339 que suprimf6 las 

f6rmulas solemnesw dando preferencia a la voluntad 

del testador. 

Posteriormente,,Justiniano agrup6 todos los 1! 

gados en una sola clase y permite que el legatario esco

ja entre la acci6n real, la icci6n personal y la acci6n 

hipotecaria. Para evitar que el testador agotara el ac

tivo de la herencia por medio de los legados, se dicta

ron determinadas restricciones a la facultad de legar,y 

asf tenemos que: 

A - En el afio 182 A.C. la Ley Furia decidi6 que con 

excepción de ciertas pe~sonas, nadie podrfa recoger 

un legado superior a los mil ases, bajo la pena de 

pagar el cuadrOplo. 

Esta medida resultó ineficaz, pues se podfan multi

plicar los legados de mil ases hasta agotar el acti 

vo hereditario. 

B - Por-la Ley Voconia en el afto 169 A.C. s~ prohibi6 -

legar m4s de lo que se dejara al heredero. · Esta -
, , 

Jey arrojó el mismo resultado negativo que la ante-

rior. 

e - Finalmente, en el afio 40 A.C., la ley Falcidia, de-
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cidi6 que el conjunto de legados no deberfa pasar -

1as tres cuartas partes de.1~ sucesi6n; en caso de 

fnfracci6n se reducían p1 oporcioñalmente los legados 

de manera que se dejara al heredero al menos una 

cuart~ parte de la herencia a la que se llam6 "Cuar

ta Falcidia". 

En cuanto a la forma de los legados, en un 

principio s61o podfa ser dejado por testamento, debiendo . . . 
ser formulado en ~~~minos imperativos, por ser una Ley 

para el heredero y s61o podfan ser impuestos al herede

ro testamentario. Bajo Justiniano podfa. escribirse 

hasta en un Codicilio, no importando los Urmino,s en -

cuanto ~su redacción y se podfa legar a cargo de otro 

legatario. 

Muc.hos siglos desput1s, las Partidas definieron 

al legado al estilo del Derecho Romano, o sea: 

"Como una manera de donaci6n que deja el tes 
tador a· alguno por amor de ~ios o de su in! 
ma o por hacer.algo a aqut11 a quien se 
deja 11 (31) 

La Novfsfma Recopilaci6n regu16 algunps leg•

dos s1n dar una definic16n como en la Ley de Partidas. 
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En el Derecho actual, nos encontramos con que 

la legislaci6n sobre legados, coincide con la del Dere

cho Romano y asf tenemos que el C6digo Civil Espaftol, en 

su artfculo 668 dice que:"El legado es una disposici6n 

testamentaria por la cual el testador manda una cosa o 

porci6n de bienes a tf tulo singular a personas determin~ 

das o por la que se sucede al ~estador a tftulo stngu -

lar". {32) 

El C6digo Alemán dice que:"El legado es el ac 

to por virtud del cual, el testador puede dar por test! 

, mento una parte de su patrimonio a otra persona sin in! 

tituirla heredero 11
• (33) 

La legislaci6n Italiana, define al legado di

ciendo que: "Es toda atribuci6n mortis causa a tftulo -

particular". (34) 

Nuestro antiguo Derecho Civil, conoci 6 un le

gado forzoso, conocido con el nombre de "manda de biblii 

tecas"~ que era una especie de impuesto sobre herencias 

y legadis en aquélla época, y en el artfculo 76 de nues

tra Ley de 18 de agosto de 1843, se decf a que: "A m&s -

de las pensiones ~xpresadas, cada testador dejará una -

manda forzosa de a peso, y los escribanos no poarSn 

otorgar testamento alguno que no la contenga. El produs 

to de esta manda se dedicar& a reposici6n y cr~aci6n de 
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de bibliotecas públicas•. 

A continuación estudiaremos al legado en nue1 

tro Der~cho Pqsitivo, señalando en una forma general 

los principios que lo regulan. 

-...... ~ .. ~·---~1---

Nuestro Código Civil vigent~, en el Libro Ter 

cero, Tftulo Segundo, Capftulo VII, en los artfculos del 

1391 al 1472, regula la instituci6n de los legados. 

En el artf culo 1302 del ordena•iento citado -

se nos di ce que: 

"El legado puede consistir en la prestación 
de la cosa o en la de algún hecho o servi
cio• 

El maestro Rojina Yillegas, dice que: ªel le

gado, consiste en la transmisión gratuita y a tftulo -

particular hecha por el testador, de un bien deter•inado 

o·susceptible de determinarse, en favor de una persona 

y a cargo de la herencia, de un heredero o de otro leg!. 

tario, cuyo dominio y posesión se trans•ite en el •o•e.!!. 

to de la muerte del testador•. (35) 

De 11 definición que dl el licenciado Roj1na 

Villegas, se desprende que el legado i•plic1 en todos -
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los casos una dispos1ci6n a tftulo particular, o sea, -

que el legatario adquiere un bien determinado o determi 

nable, sin responder de las relaciones pasivas patrimo-----~~~~_n.:La.JLe.sf-:-G:e-t-a-~c~-;~si6n, como acontece con el -

heredero que adquiere el activo y pasivo de dicho patri 

monio. El legado constituye una liber~idad, es decir, 

una transmisi6n a tftulo gratuito. Se instituyen siem

pre por testam~nto y por ültimo, todo legado implica la 

transmisi6n de un bien determinado o determinable que -

puede consistir en un derecho, en una cosa o en un ser

vicio a cargo de un heredero, de otro legatario, o de -

la masa de la herencia. 

Como hemos indicado anteriormente, el herede

ro es un continuador del patrimonio del autor de la he

rencia y gracias a ello, las relaciones jurfdico patri

moniales, tanto activas como pasivas, se transmiten in

tegras al heredero, siendo por tanto un causahabiente -

a tftulo universal. En cambio, el legatario, no conti

núa la personalidad del autor de la herencia ni las re

laciones patrimoniales de éste; en tanto que para el -

heredero existe una transmisión del patrimonio como 

universal i d,ad (el uni versum jus del difunto). como uni

dad abstracta, para el legatario existe st~plemente 

una transmis16n a titulo particular sobre un b1e.:n deter. 

minado. Esto origina que el legatario no respQ~~a_de -
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las relaciones patrimoniales activas o pasivas, quedando 

sólo a pagar la deuda o carga con que expresa•ente - - -

el. autor de la herencia grave_ el legado. (36) 

Las condiciones seftaladas por nuestro C6digo

Civil, pará ser instituido heredero, se aplican a los -

legatarios y aquéllas disposiciones que a~ulan la insti 

tución de herederos anulan la del legatario • 

. En cuanto al objeto del legado. pode•os decir 

que este puede consistir tanto en la prestaci6n de un -

bien, como de un servicio, es decir, existen legados de 

dar y de hacer. 

Los legados de dar, tienen por objeto una 

transmisión del dominio, del uso o goce de una cosa o de 

un derecho. 

Los legádos de hacer, implican una obligación 

impuesta a un heredero o a otrf legatario, para cu•plir . 

un servicio en favor del legatario institufdo. 

Nuestro1C6digo Civil vigente,. al referirse 1 

la entrega de la cosa legada y de los legados_ de h1cer, 

nos dice que: 



la cosa legada debe entregarse con todos sus 

accesorios. accesiones y •ejoras. útiles. necesarios o 

voluntarios que hubiere hecho el testador o el propiet.! 

rio. 'Asf•is•o, nos dice que serln a cargo del legata -

rio los gastos d~ la entrega, a no ser que se hubiere -

dispuesto otra cosa por el testador. Las contrJbucio

nes de lá cosa y los gravl•enes reales que pesen sobre 

la •is•a. con excepci6n de los gravl11enes hipotecarios 

o pl"endarios. serln a cargo del legatario. 

Respecto a la ocupaci6n de la cosa legada. es 

el albacea, COllO ejecutor de la herencia, el que hari -

la entrega al legatario una vez que se ha hecho el in

ventario y avalúo respectivos y se hayan cubierto las , 
obligaciones de la herenci~, es decir. cuando se·~~ 11 

quidado el pasivo. 

Lfneas arriba, indiciba•os que son •ateria -

de legado, tanto los bienes o cosas que pueden trans•i 

tirse, como los hechos o servicios que el testador pu!_ 

de imponer a cargo del heredero, de la masa hereditaria 

o de un legatario. 

Cuando el legado tiene por objeto un hecho o 

servicio, debe tener estos dos requisitos: ser posible 

y licito. la posibilidad debe analizarse tanto desde 
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el punto de vista ffsico como jurfdico, es decir, .que -

el hecho debe ser posible tanto ffsica como jurfdicame.!!_ 

te. 

Nuestfa Ley Positiva nos habla de los casos -

en que son nulos los legados y cuando éstos quedan sin 

efecto, y asf tenemos que son nulos cuando: 

I - Recaigan sobre cosa propia individualmente determi

nada que no exista en la herencia. 

II - Recaigan sobre cosa ajena ignor4ndolo el testador, 

y 

III - En aquellos casos cuando recae sobre un bien inmu!_ 

ble indeterminado comprendido en género determinado 

que no exista en la herencia. 

Respecto a 1~ ineficacia de los legados, núes 

tro C6digo Civil vigente nos dice que: el legado queda 

sin •fecto antes de la muerte del testador, en los si-

gui entes casos: 

I - Si antes de.la muerte del testador perece la cosa, 

bien sea por que se pierda, se destruya o quede 

fuera del comercio. 

II ~ Cuando el testador sufra evicc16n de la .cosa. 
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III - Cuando el testador enajena la cosa. pero en caso de 

que éste la recupere, produc~ entonces todas sus 

consecuencias. 

Después de la muerte del testador. nuettro 

C6digo Civil nos seftala los casos en que queda sin 

efecto el legado y que son: 

I - Cuando perece la cosa sin ser imputable este hecho 

al que debe entregarla. 

II - Cuando muerto el testador, el que deba entregar -

la cosa sufre evicci6n. 

El maestro Rojina Vf llegas, en su obra "Com-

· pendio de Derecho Civil". hace una clasificac16n de las 

diferentes clases de legados, y asf, tenemos que existen 

legados de: 

l - Cosa pro pi a 

I I - Cosa ajena 

III - Coia determinada 

IV - De cosa indeterminada, pero comprendida en ginero 

determinado 

y;, - o'e géneros 

VI - De· cantidad 



VII De cosa dada en prenda o hipoteca 

VIII De un crEdito 

IX De deuda determinada 

X - Genérico de liberaci6n de deudas 

· XI - Preferentes 

XII - Remuneratorios 

XIII - De alimentaci6n 

XIV • De educaci6n 

XV - De pensi6n, y 

XVI De usufructo, uso o habitaci6n. 
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Legad~ de cosa propia - Sobre este legado, existen las 

siguientes reglas: A- Es vllido si rec1e sobre una cosa 

'individualmente determinada propia del testador que exi! 

ta en la 'herencia; por lo tanto,.es nulo si no· existe en 

la misma, 8- La propiedad y la posesi6n de la cosa deter 

minada, se transmite al leg~tario en el momento mismo -

de la muerte del autor de la herencia, e- El riesgo de 

la cosa corre desde ese momento a cargo del legatario. · 

D- Queda sin efecto el legado, si la cosa perece antes 

de la muerte del testador, si éste sufre evicci6n o si 

la enaj~na. 

Cuando el ,legado recae sobre co~a ajena, Este 

ser4 valido si el.tesiador, a sabiendai de que es ajena, 

impone· la ob1igaci6n al heredero o al albacea de edqui-
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rirla, para entregarla al legatario. 

Respecto a 1 legado de cosa determt ni da, 1 a prQ. 

piedad y posesi6n se transmite, al legatario en el m~•en

to mismo de la muerte del autor de la herencia. El 1eg! 

tario no puede exigir la entrega de la cos~ sino a par

tir del momento en que se ha •aranttzado el pasivo y 

aprobado el inventario. 

El legado de cosa indeterminada es aquél que 

tiene la caracterfstica especial de que no transmite el 

dominio ni la posesi~n al legatario sino hasta que la 

cosa se hace cierta y determinada con conocimiento de.

éste. 

Los legados de géneros comprenden cosas que -

generalmente se determinan por su cantidad, peso o medi 

da. 

El 1 egado de especie es aquél que se hace -

sobre ui bien individualmente determinado. 

El legado de cantidad se refiere al lega~o de 

dinero, o sea 1 de una especie determinada: una cantidad 

üe, dinero. 
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El legado de cosa dada en prenda o en hipote

ca. El legado de cosa dada en prenda, comprende dos fo!. 

mas: cosa dada en prenda por el testador, para garanti

zar un adeudo o bien, cosa que recibi6 en prenda el te! 

tador de un tercero para garantizar una deuda de éste. 

En el primer caso, la cosa propia del testador dada en 

prenda para garantfa de un adeudo, se trarismite al le

g~tario sin el gravamen, es decir, debe desempefiarse la 

prenda cubriendo la obligaci6n que garantice y entregar. 

se al legatario libre de ese gravamen. 

La segunda forma se'refiere a la cosa ajena -

que el testador ha recibido en prenda para la garantfa 

de un crédito. En este caso, se trata de un legado 

:sobre cosa ajena y será válido ~ste, si se hace a sabie]. 

das de que el ~estador disponfa de cosa ajena y ~ pesar 

de ello, impuso la obligaci6n de entrega~la eri calidad 

de legado. 

Respecto a la cosa dada en hipoteca, se aplica 

también el mismo principio: el legatario debe recibir -

el bien sin el gravamen hipotecario. 

El legado de un crédito comprende todas las -

acciones y derechos del testadQr en el momento de su 
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muerte. Por consiguiente, ~i el crédito se h1 pagado en 

parte, s61o transmite el derecho sobre la parte insoluta. 

En este legado se comprenden tambifn todos los intereses 

que se adeudan al testador, en el caso de que el crédito 

fuese litigioso, el legatario se subroga en los derechos 

del acreedor. 

El legado de deuda determinada trae consigo -· 

la liberaci6n de dicha deuda con la obligacf6n que tiene 

el heredero gravado o el albacea, de entregar·el docu -

mento justificativo de pago. 

Respecto.al legado genérico de liberaci6n de 

deudas, podemos decir que es aquél por el cual el tes

tador lib~r~ a su deudor de todas las deudas, compren

diendo sólo las anteriores al testamento y al efecto 

nuestra C'odi go Civil en el artfculo 1454 nos dice que: 

"El legado gen~rico de 1iberaci6n o perd6n 
de las deudas, comprende s61o las existe!!. 
tes al tiempo de otorgar el testamento y 

no las posteriores". 

Este legado trae aparejada la lib~raci6n, no 

s~lo de las obligaciones principa\es, sino también de 

las accesorias como fianza, prenda o hipoteca. 
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Por medio del legado preferente, se confiesa 

una deuda por el testador y se reconoce respecto a los 

legatarios, el derecho preferente del acreedor recono

cido, para ser pagado antes que aquéllos, si no alcan

zaron los bie'nes de la herencia. 
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Los legados remuneratorios son aquellos que -

hace el testador en,compensación de un servicio que ha 

recibido del legatario, que no implica una obligación 

civil exigible, sino un deber de car&cter moral. 

Los legados de alimentos, son aquéllos que - · 

deja el testador para la subsistencia de una persona -

durante su vida o durante cierto plazo. El C6digo Ci

vi 1, en el articulo 1463 dice que: 

"El legado de alimentos dura mientras viva 
el legatario, a no ser que el testador 
haya dispuesto qtie dure.menos". 

Se entiende por legado de educación, aquél -

~ue se instituye por el testador para los menores ~e -

edad a fin de garantizar una cantidad suficiente para 

que se eduquen. En el artfculo 1466 se dice que: 

"El· legado de educa~i6n dura hast• que el 
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legatario sale ·de la menor edad" 

El legado de pensi6n, es aquel por el cual el 

testador otorga una renta vitalicia a ~na persona para 
f 

que peri6dicamente perciba la cantidad necesaria para -

su subsistencia. Este tipo de legado lo reglamenta el 

C6digo Civil en el artfcu1o 1468 que dice qu~: 

"El legado de pensi6n, sean cual fuere la -
cantidad, el objeto y ~os plazos, corre -
desde la muerte del testador; es exigible 
al principio de cada perfodo y el legata
rio hace suya la que tuvo derecho a cobrar, 
aunque muera antes de que termine ei perfo
do comenzado." 

El testador puede instituir el legado de usu

fructo, uso o habitaci6n para que durante la vida del -

legatario, ~Jte sea titular de esos derechos reales. Por· 

lo tanto, a falta de disposici6n en el testamento, todo. 
1 

legado de usufructo, uso n habitaci6n, se reputa vitali-

cio, es decir, vitalicio durante la vida del legatario. 

Nuestra 1egislaci6n Civil Positiva, reglamenta este tip~ 

de legados en los artfculos 1469, 1470 y 1471 .• los que 

a continuaci6n trascribimos, y asf tenemos que: 
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Art. 1469 - Los legados de usufructo. uso. 
habitaci6n o servidumbre. subsistirln mie.!!. 
tras viva el legatario, a no ser que el -
testador dispusiere que dure menos•. 

"Art.1470 - Solo duran veinte anos los leg.! 
dos de que trata el artfculo anterior, si 
fueran dejados a alguna corporaci6n que t.!! 
viera capacidad de adquirirlos• · 

"Art. 1471 - Si la cosa legada estuviere 
sujeta a usufructo, uso o habitaci6n, el -
legatario deberi prestarlos hasta que le
galmente se extingan, sin que el heredero 
tenga obligaci6n de ninguna clase.• 
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El Lic. Rafael Rojina Villegas. establece una 

clasificaci6n de los legados por raz6n de sus •odalida-

des, y asf nos dice que existen legados: 

I - Puros y simples 

II - Sujetos a término 

III Con di ci ona 1 es 

lV - Alternativos 

V - Onerosos 

VI - Remuneratorios. y 

VII - Modal es. 

Siguiendo las 1 deH del •aestro Rojina Vi lle

gas, podemos decir que los legados Puros y Simples. son 

aqu~llos en los que no se impone algún tfnrino, condi -
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ci6n. carga o 110do. 

En los legados ujetos 1 t•r11fao. podemos di!. 

tinguir los otorgados bajo tfnrino suspensfwa 1 ext1nt! 

vo. de dfa cierto o incierto. Los legados a dfa cierto 

son ilqu•nos que dependen de . .ua pluo prefijado por el 

testador. En este caso. el legatario adqui,ere el do•i

nio 1 la posesi6n de los bienes desde el •omento de la 

•uerte del testador. pero los frutos no se le entregan 

sino hasta que se cu•pla el plazo prefijado. Puede 

ta•bién el tir11ino ser extintivo. En este caso. el le

gatario adquiere derecho al legado. co110 si fuere puro 

1 si•ple, pero se extingue al llegar el plazo fijado. 

Los legados condicionales dependen de un aco!!. 

teci•iento futuro e incierto. de cuya realizaci6n nace

r' el derecho del.legatario o este habrl de extinguirse. 

Tratlndose de legados onerosos, pode•os decir 
! 

que son aquéllos que hace el testador, fijando un grav! 

•en o carga para el legatario. Por •edio del legado -

alternativo, se instituyen facultando al heredero o al 

legatario para elegir entre' dos o •Is cosas. 

Por lo que respecta a los legados re•unerato

rios, dire•os que éstos son los que hace el testador en 
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c~mpensaci6n de un servicio que ha recibido del leg~ta

rio, que no implica una obligaci6n civil exigible, sino 

sola~ente un deber de carácter moral. 

Por Qltimo, podemos decir que el legado Modal 

es aquél por virtud del cual el testador impone al leg! 

tario una modalidad como requisito para la transmisión 

del legado. (37) 

Finalmente, y para dar por terminado el Capf

tulo que ahora nos ocupa, ~ocaremos el punto relativo 

a las formas de extinción de los 1.egados y asf nos en

contramos cpn que existen tres formas y que son: 

I - Por acto del testador 

II - Por acto del legatario, y 

III - Con relaci6n a la cosa legada 

La extinci6n de un legado por acto del testa

dor, se debe • la revocación expresa o t~cita que puede 

llegar a cabo del mismo. La revocación expresa, reviste 

dos formas: 

Cuando de forma categórica lo declara as1 el 

testador o bien, cuando inutiliza el testamento para 

dejarlo sin efecto. 
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La revocaci6n tlcita se presenta en los si -

guientes casos: 

I Cuando enajena la cosa dada en el legado; en el caso 

de que la recuperase, el legado recobra su eficacia. 

II - Cuando el testador cambia la forma de la cosa, y de-

muestra con ello que desea hacer un uso distinto de 

aquél señalado en el testamento para el legado. 

III - Cuando instituye a otro como legatario de la cosa -

que anteriormente habfa dejado a persona distinta. 

Respecto a la extinc16n de los legados por a~ 

to del legatario, nos encontramos con los siguientes 

supuestos: 

. I - Cuando muere antes que el testador. 

II - Cuando muere antes de que se cumpla la condición -

impuesta para. el legado. 

III Cuando el legatario ~ep~dia él legado. 

IV - Cuando no cumple la condición señalada para la 

transmisf6n del legado. 

V - Cuando se hace incapaz de adquirir por alguna de las 

causas de incapacidad. 

Con relación a la cosa, los leg~dos se extin

guen en los sfgu1entes casos: 
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I - Cuando la cosa queda fuera d~l co•ercio. 

11 - Cuando la .cosa perece, bien sea antes o después de 

la muerte del testador, por causa no imputable al he 

redero. 

III - Cuando 1 a cosa se pierde por evicci6n. 
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I - FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 

El fideicomiso como una protección efectiva a. 

los herederos, es el tftulo de esta tesis, tema que es-
' cogimos por estimar que reviste una gran importancia --

desde el punto de vista, no solo del testador, sino tam 
' . ' -

btfn de los herederos, puesto que 6stos últimos. muchas 

veces se encuentran desprotegidos, ya sea por la err6 -

nea aplicación de la Ley o porque los 6rganos de la su

cesi6n testamentaria están encargados a elementos que -

en la mayorfa de los casos resultan nocivos, buscando~ 

obtener intereses que desvirtuan completamente sus fun

ciones para obtener un lucro, en lugar de proteger los 

intereses de los herederos, aún mis, en el caso que se 

llega a presentar cuando entre los herederos existen me 

nores'.de eda( o cuando aquél a quien se hereda, está 

privado de la razón . 
• 

En este último Capftulo del trabajo que nos 

ocupa, estudiaremos la conveniencia de testar a través 

del fideicomiso por la seguridad que representa tanto 

para aquél que lo otorga, como también para aquél~os -

que reciben los beneficios o cargas· que el testamento 

representa. 
' 
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1or ningún motivo~ en este trabajo tratamos de 

criticar a los legisladores que redactaron nuestro C6di

go Civil de 1928, como tampoco a los juristas que redac

taron nuestra actual ley de Tftulos'y Operaciones de -

Crédito, únicamente trataremos de ver la conveniencia de 

que las Instituciones Fiduciarias participen en for•• -

activa en la instituci6n denominada Sucesi6n por testa

mento. 

Al efecto, en la Ley General de Instituciones 

de Crfdito y Organi~aciones Auxiliares publicada en el 

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de mayo de 

1941, en el Capftulo VI que se titula "De las Operacio

nes Fiduciarias", en el artfculo 44, incisos E, F y G, 

se nos dice que: 

"Las ·sociedades o las instituciones de 4crfd1to 
que disfruten de concesi~n _para llevar a cabo 
operaciones fiduciarias, estar6n autorizadas 
en los tfrminos de esta Ley: 

. 
E} Para desempefiar la sindicatura o encarga!. 

se de la liquidaCi6n judicial o extrajud! 
cial de negociacio~es. establec1mi~ntos. 
concursos o herencias. 

F) P1r1 dese•peftar los cargos de 1lb1~ea. 
ejecutor. especial. interventor, depo~ita
rio judicial, representante de ausentes o 



; . ' . ,.. ~ ':... .. , .... ·~ .. '. 

ignorados, tutor o curador y patrono de 
instituciones de beneficencia. 

G) Para administrar toda clase de bienes -
inmuebles que no sean fincas. rtisticas. 
a menos que en este Olti•o casó hayan -
recibido la admtnistrac16n para distri
buir el patri•onio entre herederos. le
gatarios, asociados o acreedores; 4 pa
ra pagar una ob11gac16n o pua garanti
zar s~ cumplimiento con el valor de la 
mis•a finca o de sus productos y sin -

·que en estos casos la adquisici6n exce
da del plazo de dos aftos•. 

Como lo acabamos de ver. nuestra ley General 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia -

res, menciona solamente en tres incisos la facultad de 

intervenci6n que tienen las instituciones fiduciarias 

en las sucesiones testamentarias, intervenc16n que 

·queda al libre arbitrio de !stas y al de los particul~ 

res al seftalar a estas para que se encarguen de desem-

peftar los cargos, tanto de albace, como de tutor y de 

e,urador, o bien, como liquidador judicial o extrajudi

cf~l d~ herencias, en tanto que nuestro C6digo Civil -

vigente, no menciona en absoluto la 1ntervenci6n de las 

fiduciarias en los casos arriba senalados, pudiendo muy 

bien y teniendo como principal objetivo que el desempe

ffo de éstas funciones quedaran a cargo de las institu -. . 

ci ones fiduciarias, pues !stas. como institucfones deb1. 

1 
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damente autorizadas por ·el Gobierno Federal, est&n 

siempre bajo la estricta y estrecha vigilancia de la 

Secretarfa de Hacienda y de la Comisi6n Nacional Sanca

ri a y de Seguros, y por lo tanto, se verfan compelidas 

a ejercer tales cargos con el. fin de proteger si.empre y 

en todos los casos de acuerdo con las disposiciones le

gales, los intereses de los herederos. 

En este Capf tulo,. estudiaremos los tipos de ~ 

fideicomisos para protecci6n de herederos, y para entrar 

ya al tema que ahora nos ocupa, trataremos de establecer 

el concepto de fideicomiso testamentario, exponiendo en 

forma breve su ap1icaci6n práctica, es decir, la tram1-

tac16n que se sigue en el medio bancario mexicano. 

El antecedente m(s remoto del fideicomiso te~ 

tamentario, lo encontramos en el Derecho Romano. La 

,-fiduct,ae" aparece como una de las formas de obligarse 

y se le definfa como. "un contrato por el cual, aqu~l -

que recibe la propiedad de una cosa, queda civilmente 

obligado a restituirla en circunstancias previamente de 

terminadas 11 
•. 

El fideicomiso se desarro116 en Roma, coao una 

liberalidad por causa de muerte y nacfa cono un en~argo 
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dado a una persona para que transmitiese una parte o la 

totalidad de los bienes que integraban la sucesi6n de -

quién hacfa el encargo a favor de un tercero, llamado -

"Fideicomisartus•, y cuyo cumplimiento dependfa única -

mente de la buena voluntad de la per~ona que recibfa la 

sucesi6n gravada por el fideico•iso y a la que se 11am6 
11 Fi duci ari us •. 

Co110 se desprende del concepto que del Fidei

co11iso ·tenhn los Romanos, nos podemos 'dar cuenta que 

el procedi•iento de esta figura era sencillo, pues si -

un ciudadano roHno deseaba que una persona heredase sus 

bienes, y 'ste no podla, ya fuere por las leyes o por -

falta de capacidad, los cedfa en su testamento a otra -

persona de su entera confianza, que sf pudiese heredar, 

a qui~n le pedfa que usara dichos bienes en provecho del 

incapacitado. 

De esto se deduce que el heredero aparente, ~ 

s61o estaba obligado moralmente a cumplir el encargo del 

testador y ésto ocasionó problemas que se subsanaron con 

una Ley dictada por·e1 Emperador Augusto. que protegfa -

al heredero incapaz, nombrando a una persona a la que se 

di6 el nombre de "Pretor Fideicomf~ariou, cuya principal 
' . 

obligaci6n consfstfa en obligar al heredero aparente a 

~umpltr su encargo. 
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. Este es el antecedente •is remoto del fideico 

miso testamentario, y como nos he•os dado cuenta, a pe

sar de los siglos que han pasado, la figura del 
D . 

Fideicomissum romano, ha llegado hasta nuestros dfas_y 

de a~f que en muchas legislaciones, se haya tomado como 

principio regulador. En el Derecho Inglés, al igual que 

en el Derecho Norteamericano, la imagen del Fideicomiso 

Testamentario que en dichas legislaciones. ha recibido 

el nombre de "Testamentary Trust" o •will Trust". se b.!. 

sa e~ los principios romanos al seftalar que el trust -

sucesorio o sucesoral, es aquél •que se constituye en -

vir~~d de la manifestación expresa de l~ wolunta_d de un 

sujeto jurfdico denominado ••settlor••. quifn. •edtante 

un acto libre, entrega bienes o derechos a un tercero -

llamado •·t~ustee'" para que~ su •uerte los trans•ita 

al sucesor, o beneficiario, deno•inado "'Cestui que 

trust'". 

Las operaciones fiduciarias. tanto en lnglat!_ 

rra como en los Estados Unidos de Norteamérica. se rea-

1 izan a través de instituciones bancariás, denominadas 

"Trust Banks" o bien, a través de co11pañ1as privada"<s 

que no tienen la concesi6n bancaria y que se les deno"! 

na "Trust Institutions• o •Trust Co•p1nies•. Pues bien, 

tanto los bancos de fideico•iso, como las compaftfas o -

instituciones de ftdeicoaiso, ce1ebr•n una grin c•nti -
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dad de trusts de todos tipos y clases, pero un gran Pº!. 

centaje son los trusts sucesorios, que si•plifican gra.!!. 

demente los proble•as que acarrean los test1•entos. asf 

como también la tramitaci6n ante las autortd1des respes_ · 

tivas; pues la ejecucf6n de los.•encionados trusts, la 

realiza el trustee, ~pegfndose a las disposiciones del . . . 

Settlor, sin necesidad de recurrir 1 las autoridades 

competentes para que éstas ejecuten el trust. 

Ahora bien, el fideicomiso testa•entario en -

Mfxico~ difiere completamente del in~lés y del norteame . . -
ricano, pues a esta figura no la reglamenta nuestra ley 

de Tftulos y Oper.aciones de Crédito, sino que única111en-
. . 

te, como ya lo mencionamos al principio de éste Capftu

lo, se señalan las bases,generales para la constitución 

del fideicomiso en general, ni tampoco nuestra Código -

Civil vigente menciona la intervención de las lnstitu -

. ciones Fiduciarias en lo tocante a la sucesión testa•e!!. 

taria y menos aGn en lo referente a los órganos que in

tervienen en las testamentarfas cqmo son los albaceas, 

tutores, curadores o liquidadores de herencias. 

Por lo tanto, es necesario recalcar la impor

tancia que tiene el que las Instituciones Fiduciarias 

intervengan por disposición expresa de la ley, en las -. 
sucesiones testament~rias, desempeftando los cargos de 
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albaceas, tutores, etc., puesto que, ademis de ser ins

tituciones debidamente especializadas en el manejo de -

fondos que los particulares l•s conffan, desempeñarfan 

tales ·cargos con la diligencia y honradez indispensables, 

observando y apegándose a las disposiciones legales res

pectivas. 

Después de haber expuesto someramente nuestro 

punto de vista en cuanto a las ventajas que ofrece el -

que las instituciones fiduciarias tomen parte activa en 

,el desempeño de las funciones que ya mencionamos, estu

diaremos ahora el fid~icomiso testamentario, tratando -

de establecer su concepto y con las definiciones tanto 

del fideicomiso como del testamento. 

Nuestra ley de Tftulos y Operaciones de Crédi 

to, en el artfculo 346, nos da el concepto del Fideico

miso al decirnos que: 

"En virtud del fideicomiso, el fideicomite! 
·te destina ciertos bienes a un fin lfcito · 
determinado, encomendando la realizaci6n -
de este fin a una instituci6n fiduciaria". 

Por otro lado, el C6digo Civil vigente en su 

artf culo 1295, nos dice que: 
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"Testamento' es un acto personalfsimo, revocable 
y libre, por el cual una persona capaz dispone 
de sus bienes y derechos, y declara o cumple
deberes para despufs de su muerte•. 

Tomando como base de partida estos conceptos. 

podremos establecer el concepto del fideicomiso testame..!!. 

tario y asf podremos decir que: 

\ 

·•En virtud del fideicomis~ testaaentario, una 
persona capaz ll1•ada ftdeicomitente, en un 
acto personalfsimo, revocable y libre, afecta 
en una fnstituci6n fiduciaria bienes y dere
chos declarando o cumpliendo deberes para que 
a su muerte y bajo las condiciones estipula -
das, la fiduciaria los transmita a la, o a las 
personas, llamadas fideicomisarios, que el 
propio fideicomitente le hubi•se ~eftalado en 
el acto constitutivo del mismo•. 

Tratando de· desglosar el concepto del Fideic~ 

miso Testamentario, ~rriba expuesto, nos encontramos -

con los siguientes elementos: 

A - Personales 

B - Objetivos 

C - Formales 

Los elementos personales, son los siguientes: 



I - Fideicomitente, o sea aquella persona capaz, que -

afecta en la fiduciaria, bienes y derechos, decla

rando o cumpliendo deberes para después de su muer

te, pudiendo en todo momento, revocarlo total o par

cialmente, modificando su contenido. 

II ~ Fiduciaria, que es toda insitutci6n de Crédito le

galmente autorizada para practicar operaciones fidu 

ciarias y en la que se afectan bienes o derechos, -

para que a la muerte del fideicomitente y bajo las 

condiciones estipuladas, los transmita a las perso

nas designadas en el acto constitutivo, o en sus -

reformas. 

III - Fideicomisarios, que son aquellas personas que en -

el momento de la muerte del autor del fideicomiso 

o fideicomitente, son llamadas por la fiduciari~ a 

recibir, previa aceptaci6n 1 los beneficios o cargas 

que el fideicomiso implique y bajo las condiciones 

estipuladas en el acto constitutivo del· mismo. 

·El elemento objetivo del fideicomiso testa -

mentario, lo es el patrimonio fideicomitido, y como ya 

lo sabemos, el patrimonio es un atributo. de la persona 

consistente en el conjunto de sus obligaciones y d~re-
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chos apreciables en dinero. 

Pues bien, en la definici6n que del Fideicomi 

so testamentario expusimos, se dice que: " ••• una perso

na capaz afecta en una instituci6n fiduciaria bienes y 

derechos declarando o cumpliendo deberes •. etc .•.• ". 

De lo anterior, se desprende que los bienes, derechos y 

obligaciones, forman parte del patrimonio del fideicomj_ 

tente y que al salir de dicho patrimonio, para ingresar 

al patrimonio fiduciario, el titulár del patrimonio fidei 

comitido lo es la instituci6n fiduciaria, con la única 

limitaci6n legal a .dicha integraei6n del patrimonio f,i

duciario de que los derechos no sean estrictamente per

sonales de su titular. tales como los derechos de voto, 

de uso, etc. 

Los elementos formales del fideicomiso testa-

mentario, son: 

A - El escrito en que debe constar 

B - Su inscripci6n en el Registro Público 

El artículo 352 de la Ley de Títulos y Oper_! 

ciones de Cr6dito dice que: 

"Deberá el fideicomiso constar s'fempre por 



escrito y ajustarse a los tErminos de la 
1egislaci6n común sobre transmisión de los 
derechos o la transmisi6n de propiedad de -
las cosas que se den en fideicomiso". 
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El segundo elemento formal del fideicomiso te!_ 

tamentario~ se encuentra sujeto al caso de que de entre 

los bienes afectos al mismo, existieren bienes inmuebles, 

y en el c~so de ser asi, la fiducia~ia contrae la obli

gación de registrar en la sección de Propiedad del Regi!_ 

tro Público del lugar en que los bie~es fideicomitidos -

estén.ubicados, el fideicomiso cuyo objeto recaiga sobre 

btenes inmuebles y a partir de la fecha de su inscripci6n 

surtirá efectos, contra terceros. Otro de los requisitos 

formales, es que el fideicomiso testamentario se otorgue 

ante. la presencia de un Notario Público para que este 

funcionario, de fe de la entrega de los bienes y dere -

chos, asf como para que certifique ~ue dichos bienes -~ 

pertenecen al autor del. fideicomiso, asf como en el caso 

de que existieren bienes inmuebles, dicho funcionario d! 

berá proceder a la escrituración y al registro resp~cti-

vo. 

La aplicación prictica de esta operaci6n es -

en extremo s~ncilla, como lo veremos, al explicar la -

forma de constitución de este fideicomiso. 
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Una persona que, previniendo su muerte y el 'de! 

tino que tendrán sus bienes a su fallecimiento, ocurre a 

una institución fiduciaria para que ante fsta se consti

tuya un fideicomiso, por el cual, esos bienes o de~echos, 

así como las obligaciones que ~a contrafdo, no se pier~ 

dan, y es a ~ravés de este fideicomiso por.medio del 

cual, ésta persona que recibe el nombre de fideicomiten 

te, afecta a la fiduciaria, bienes, derechos u obliga -

ciones, para que la fiduciaria los transmita a la muerte 

del fideicomitente, a las personas ffsicas o morales que 

éste le haya indicado, o bien, se estipula que con los 

bienes afectos al patrimonio fiduciario, la institución 

haga frente a las obligaciones contrafdas por el fidefc! 

mi tente durante su vida, siempre y cuando los bienes 

sean suficientes para liquidar el. pasivo del fideicomi

tente. 

Pues bien, lo anterior se encuentra sujeto a 

la aprobación por parte de un comité de negocios, que -

se encuentra integrado por funcionarios de la institb -

ci6n fiduciaria, y que preside el Delegado Fiduciario de 

la institución, que es la persona física que comparece 

en el acto constitutivo de la ope.ración. 

Un~ vez aceptada la proposici6n hecha por el 

! 
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fideicomitente a la instituci6n fiduciaria, se redacta 

un. contrato por el cual' 1a· persona, a la que en lo su

cesivo y para todos los efectos legales, se le denomi

nará como el fideicomitente, constituye en ese acto,. un 

fideicomiso testamentario con el Banco o instituci6n de 

que se trate, a través de su Departamento Fiduciario y 

que se le denominará "La Fiduciaria" representada por -

su Delegado Fiduciario, quien aceptará el cargo, prome

tiendo su fiel desempeño. A continuaci6n, se deberá -

indicar en qué forma se entregan los bienes materia de 

dicho fideicomiso, sefialándose enseguida los fine~ que 

se persiguen, o sea, que la fiduciaria administre, in

vierta o reinvierta el patrimenio fideicomitido en be

neficio del fideicomisario o fideicomisarios designa -

dos en este instrumento. 

Si dentro de los bienes que se afecten en fi-
I 

deicomiso existieron bienes inmuebles, la fiduciaria re 
' . ' -

cabará informaci6n, debiendo el fideicomitente entregar 

las escrituras de propiedad, solicitando primeramente ~ 

al Registro Público del lugar en donde se encuentren -

ubicados los inmuebles, la expedici6n de un Certificado 

de Gravámenes sobre las propiedades que se tratan de -

afectar, i~ualmente, .se solicitará un avaluo bancario -

que deberá ser practicado por una Institución de Crédito 
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diversa de la en que se constituya el fideicomiso, igual 

mente se deberán de recabar ·los planos del inmueble, ya 
. . 

sea del terreno o del terreno y construcciones, además, 

se solicitarán las boletas que expide la Tesorerfa del 

lugar en que se encuentren los inmuebles (predial y 

agua). 

P~steriormente~ se deberá hacer constar que -

durante la vida del propio fideicomitente, se consider! 

rá a éste, como fideicomisario. Este, o sea el fideicomi 

.tente, por su propia voluntad, deberá desginar·a los fi 

deicomisarios, que en caso de su muerte, deberán recibir 

los provechos o cargas que por el fideicomiso se afee -

teri. 

En caso de que los bienes que se afecten, sean 

en numerario, se deberá dejar establecido el monto que 

le corresponderá a cada uno de los fideicomisarios, asf 

como también se establecerá la forma de aplicar los 

frutos o productos de esa inversi6n, administración o -

reinversión del patrimonio fideicomitido. 

En caso de inversión o reinversión del patri

monio fideicomitido, la fiduciaria deberá actuar con -

s~Jeción a las ~iguientes reglas: 
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1 - Durante la vida del fideicomitente, éste tendrá la 

facultad de señalar a la fiduciaria, mediante ins

trucciones dadas por escrito, las inversiones o 

reinversiones que la institución haga del patrimo

nio fideicomitido. 

rr - En la constitución del fideicomiso y en el cuerpo 

del mismo instrumento, se deberá establecer un co

mité técnico para que a la muerte del fideicomite! 

te, proceda a dar toda clase de instrucciones sobre 

la forma y términos de realizar las inversiones o -

reinversiones del patrimonio fideicomitido. Dicho 

Comité Técnico se establecerá en el contrato, ha

ciendo constar los nombres de las personas que de

berán integrar dicho Com~té. Cuando alguno de 

ellos llegase a faltar, por renuncia o muerte, los 

miembros restantes de dicho Comité, designarán a -

la persona qu~ deba substituirlo. 

En cuanto a las resoluciones que adopte el Comité 

Técnico, éstas se tomarán por mayoría de votos, t! 

niendo cada uno de sus miembros derecho a un solo 

voto. Para que el Comité pueda tomar alguna reso-

1~c16n, se requerirá la presencf~ por lo menos de 

dos de sus miembros. Los miembros del Comité Téc

nico, no percibirán honorarios por el desempeHo -
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de su cargo. 

Se deberá de establecer en el contrato, que 

la fiduciaria tendrá plenos poderes y facultades para: 

I - Invertir el patrimonio fideicomitido, conforme a lo 

que se disponga en el mismo contrato. 

II - Pagar por cuenta del fideicomisario o "fideicomisa -

rios designados, el impuesto sobre la renta y los 

demls impuestos q~e se causen o llegaren a causar -

en lo futuio en virtud de cualquier acto q~e la fi

duciaria ejercite para la realización del fidei'comi 

so. 

III - La fiduciaria estará autorizada para hacer todas 

las gestiones y manifestaciones fiscales requeridas 

por la Ley, s61o y únicamente por lo que toca al -

patrimonio fiduciario que administre en virtud del 

fideicomiso del que se trate. Al establecerse la 

obligación de inscribirse en el Registro Federal de 

Causantes, para aquéllas personas que perciban ren

dimientos por imp6sición de capitales será respons1 

bilidad del fideicomisario o fideicomisarios CU!IJplir 

con dicho requisito y deberán de proporcionarlo a -

la fiduciaria para todos los efectos legales que 
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procedan. 

IV - Igualmente, tendrá la facultad de descontar del pr.Q_ 

dueto de las inversiones, el importe de sus honora

rios. 

V - Así mismo y, por último, la fiduciaria tendrá la fa 

cultad de ejecutar cualquier acto que, a su juicio, 

sea conveniente o necesario realizar para el debido 

cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

El fideicomiterite se puede reservar facultades 

para: 

I - En cualquier tiempo, por medio de un escrito .. 
IJ l -

rigido a la fiduciaria, revocar total o parcialmente 

el fi dei comiso. . 

Il - En cualquier tiempo y, también por escrito a la fid,!! 

etaria, modificar o enmendar el fideicomiso, siempre 

y cuando las obligaciones, facultades y responsabili 

dades de la Fiduciaria, no sean alteradas sin su pr! 

vio aviso, dado también por escrito. 

III - Entregar y afectar tftulos, valores o sumas adicion!. 

les de dinero que hayan de administrarse o invertir-

¡ 
1 
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1 

1 
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1 

se como parte del patrimonio del fideicomiso, y que ¡ 
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en consecuencia quedarin sujetas a los términos y. 

condiciones que se estipulen en el fideicomiso, o 

que se estipulen en lo futuro. 

Se hará constar en el cuerpo del contrato, los 

honorarios que percibirá la fiduciaria, asf como su for

ma de pago. Estos honorarios los fija la Institución -

Fiduciaria, de acuerdo con el monto del fideicomis~, y 

los problemas que representa. 

Siempre y de acuerdo con lo establecido e~ el 

artfculo 46 de la Ley General de Instituciones de Crédi

to y Orga'ni zac'i ones Auxi 1 i a res, se deber& t ranscri bi r -

la fra~ci6n II de dicho a~tfculo, declarando la Instit~ 

ción Fiduciaria que hizo saber inequivocamente su cont~ 

nido a los Fideicomitentes. 

"Articulo 46 - A las instituciones p departa
mentos fiduciarios les estará prohibido: 
Responder a los fideicomitentes, mandantes o 
comitentes, del incumplimiento de los deudo
res, por los créditos que se otorguen, o de 
los emisores, por los valores que se adquie
ran, salvo que sea por su culpa, según lo -
dispuesto en la parte final del articulo 356 
de la Ley General de Tftolos y Operaciones -
de Crédito, o garantizar la percepción de los 
rendimientos por los fondos cuya inversi6n -
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se les encomiende. 
Si al término del fideicomiso, mandato o co
misión constituidos para el otorgamiento de 
créditos, éstos no hubiesen sido liquidados 
por los deudores, la institución deberá tran!_ 

·ferirlos .al fideicomitente, o fideicomisaTio, 
según el caso, o al mandante o comitente, -
ab~teniéndose de cubrir su i~porte. 

Cualquier pacto cóntrario a lo dispuesto en 
los dos párrafos anteriores, no producirá -
efecto legal alguno. 
En los contratos de fideicomiso, mandato o -
comisión, se insertar! en forma notoria esta 
fracción y una declaraci6n de la fiduciaria 
en el sentido de que hizo saber inequivocame~ 
te su contenido a las personas de quienes ha
ya recibido bienes para su inversión." 

En lo que respecta al probiema que se presenta 

cuando-el fideicomitente afecta a la fiduciaria bienes 

inmuebles para que a su muerte los transmita al o a los 

fideicomisarios, aquella, o sea la fiduciaria, después 

de recabar la información antes mencionada, deberá pro

ceder a escriturar ante notario público, dicha afecta

ción estableciéndose que a la muerte del fideicomitente, 

la fiduciaria escriturará en propiedad y bajo los térmi. 

nos y condiciones estipulados, a los fideicomisarios, -

siendo por cuenta de éstos todos los gastos, impuestos 

y honorarios que·se.devenguen. 



-158-

. Cuando por medio del fideicomiso, el fideicomi 
' 

tente hubiese nombrado fideicomisarios a sus descendien

tes o a personas ajenas a él, y éstos fuesen menores de 

edad, deberá establecer en el contrato mismo, un Comité 

Técnico que estará integrado por cinco personas y dos -

suplentes, que tendrá a su cargo la vigilancia para el 

manejo y cumplimiento del fideicomiso por parte de la -

fiduciaria, asf mismo , éste Comité, estará autorizado 

para indicar a la fiduciaria en lo que respecta a la iJ! 

v~rsi6n, reinversi6n o administracf6n de los bienes afef 

tos al fideicomiso, la forma en que deba hacerlo, etc. 

Es frecuente que el fideicomitente, a la con! 

tituci6n del fideicomiso, designe a la misma instituci6n 

fiduciaria ~ a otra, para que desempeñe el cargo de tu

tor de los menores que hubiere, y en ese caso, la Insti 

tución deberá de aceptar el cargo, mediante un convenio 

que suscribirá, tanto la Fiduciaria com~ el fideicomi -

tente, y que ratificado ante notario público, se anexa

rá al fideicomiso formando parte de él. 

Es necesario e indispensable señalar que la -

Institución Fiduciaria, al serle planteado el fideicomi 

so para su estudio y, antes de su constitución, deberá 

tomar en cuenta y apegarse a las disposiciones señala -

das en el Código Civil respectivo, en cuanto a la c~pa-
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, FIDEICOMISO CON· CLAUSULA TESTAMENTARIA -l6 0~ 

En este inciso, vamos a estudiar el fideicomi 
' -

so con cláusula .testamentaria, que se diferencia del -

fideicomiso testamentario, por el fin para el que fué 

creado, es decir, y como su nombre lo indica, el test! 

mentario es cre~do con la única y primordial finalidad 

de afectar bienes, derechos u obligaciones a la Insti

tución Fiduciaria, para que ésta, a la muerte del fidei 

comitente, los transmita a los fi~eicomisarios, que los 

reciben como si se tratase de herederos que recibiesen 

los beneficios o cargas que el testamento representa. 

En cambio, en el fideicomiso ·con cláusula testamentaria, 

el fin para el que es creado es diverso, pero con la --· 

salvedad de que en esto's tipos de fideicomisos, se est! 

blece que, en caso de muerte del fideicomHe.n.te----0---f-4-d .... -é_..,_;--

comisari o, según el caso, los bienes objeto del mismo, 

o bien, las obligaciones contrafdas por éstos, se les -

transmitirán previa aceptación al o a los fideicomisa-

rios substitutos, como si éstos fuesen los titulares. 

De ahf que el concepto que podamos establecer del fidei 

comiso con cláusula testamentaria, tend~á que partir de 

la base·de que en toda clase de fideicomisos, excepción 

hecha del te.stami:ntario, se puede hacer la designación 

.de uno o varios fideicomisarios substitutos para el ca

so de muerte: .. 



-161-

Po~ lo anterior, podremos decir que: 

"El fideicbmiso c6n cláusula testamentaria, es 
todo fideicomiso por virtud del cual, una per. 
sona, bien sea el fideicomitente o el fideico 
misario en el acto constitutivo del mismo ha
ce la designación de un beneficiario, o sea, 
que vendrá a ser un fideicomisario substitu"to 
para el caso de su muerte y durante la vigen
cia del mismo". 

Casos típicos de fideicomiso con .cláusula te!_ 

tamentaria, lo encontramos en los de inversión en los -

translativos de Dominio, de Garantía y de Administra -

ci ón. 

En los fideicomisos de inversión, en los que 

el fid · ec~a en la Institución fiduciaria, 

determinada cantidad de dinero para que ésta lo invi~!. 

ta, reinvierta o administre, dicho fideicomisario tie

ne la facultad de nombrar un lideicomisario substituto 

para el caso de muerte y ésta designación que hace, es 

la que conocemos como cláusula testamentaria, tan usual 

en esta clase de fideicomisos. 

Otro caso tfpico, lo encontramos en los fide! 

comisas de garantía, en los cuales, el fidP.icomitente, 

para garantizar el cumplimiento de una obligación 
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contrafda con un tercero,.afecta en la fiduciaria· un 

bien inmueble de su propiedad, que servirá como garan

tfa al fideicomisario, para el pago de su crédito, pues 

bien, al constituirse el fideicomiso del que hablamos, 

el fid~icomisario designa a una persona para el caso ~ 

de que, durante la vigencia del contrato éste (fideico

misario) falleciere y entonces, la persona designada 

llamada fideicomisario substituto, podrá ejercer todos 

los derechos que disfrutaba el fideicomisario original. 

En los fideicomisos traslativos de Dominio, -

en los que una persona afecta a la fiduciaria determin.! 

do bien inmueble, para que ésta lo transmita al fideic.!!_ 

misario o a la persona o personas que el propio fideic~ 

misario 1~~~. éste u sea el fideicomisario, podrá 

designar en el acto constitutivo del mismo. a una persa · 

na para que a su muerte, lo substituya con todos los 

derechos y obligaciones que el fideicomiso le otorga. 

Aquf también encontramos la "claúsula testame!!_ 

ta ria". 

En los fideicomisos de Administración, en los 

que se entregan a 1a fiduciaria bienes propiedad del -

fideicomitente, para que la institución los administre, 

éste, o sea el fideicomitente, puede designar un fideico 
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misario substituto para el caso de su muerte •. Pues bien, 

a la muerte del fideicomitente, la fiduciaria procederá 

bien a transmitir la propiedad de los bienes afectos al 

fideicomiso, o bien, seguirá administrando dichos bienes 

bajo las instrucciones del tideicomisario sub5tituto. 

A ~randes rasgos, ~stos son l~s fideicomisos 

en donde, por lo regular, se encuentra ins~rta la llam! 

da cláusula testamentaria y en donde el fin, siempre es 

diferente en todos los casos, pero coiricidiendo en la -

designaci6~ de un substituto para el caso de muerte del 

fideicomitente o del fideicomisario. 

hora bien, es importante mencionar que el -

llama~o'fid1icomiso con cláusula testamerttaria, presen

ta problemas de carácter legal en lo relativo a la desi¡ 

na~i6n del fideicomisario substituto para el caso de -

muerte, ya sea del fideicomitente como del fideicomisa

rio, problemas que afectan tanto a la !nstituci6n Fidu

ciaria, al fideicomiso en sf, y al fideicomisario substi 

tuto. 

La instituci6n fiduciaria, al aceptar el neg~ 

cio que se·le propone, deber! de cerciorarse que la pe!. 



-164 .. 

sona o personas designadas en la cláusula. testamentaria 

como beneficiarios del fideicomiso, tengan la capaci~ad 

necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso -

implica. 

Otro problema que se plantea, es el relativo 

a aquél que se presenta cuando el fideicomisari~, en -

cualquier tipo de fideicomiso, ya sea de Inversi6n, de 

Garant,a, Administraci6n o traslativo de dominio, desi1. 

na a un tercero para que reciba el provecho que di~~o -

fideicomiso implique y que, habiendo dejado familia y -

sin haber otorgado testamento, éste muere intestado. En 

este caso y a petici6n de los familiares del fideicomi-

sario. la fidueia1 ia ti1me 1a obligación de dar aviso -

al juez competente del lu~ar a donde se encuentren ubi

cados los bienes, este suceso, pues, .en caso contrario, 

los terceros que se crean con mejor derecho, podr&n soli 

citar la nulidad del fideicomiso con base en lo que ya -

mencionamos. 



e o N e L u s 1 o N E s. 

Como ya se expuso en el primer Capftulo de esta 

tesis, la palabra fideicomiso, proviene del la

tfn "FIDEICOMISSUM", de "FIDES", fE y "COMISSUS", 

encargo, y se desarrol16 en la antigua Ro~a, co

mo una liberalidad por causa de muerte, que na -

cf a como un encargo, dado a una persona, para -

que transmitiese una parte o la totalidad de los 

bienes que integraban la suces1on de qu1eñ hacia 

el encargo, a favor de un tercero, llamado 

"FIDEICOMISSARIUS", y cuyo cumplimiento, depen -

dfa únicamente de la buena voluntad de la perso

na que recibfa la sucesi6n gravada por el fidei 

comiso y que recibfa el nombre de "FIDUCIARIUS"~ 

p Podemos afirmar que el antecedente directo del'-· 

fideicomisp mexicano y, particularmente del 

fideicomiso testamentario, lo es el "TRUST" 

norteamericano. 



III Es indispensable que se regule debidamente.este 

tipo de fideicomiso, por las ventajas que ofre

ce el testar a través de un fideicomiso, dada -

la seriedad, conocimiento y solvencia de las· -

Instituciones de Crédito que se encargan de ma

nejar esas operaciones. 
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IV El fideicomiso, en nuestro Derecho, no s6lo es 

una operaci6n de crédito, sino que, además, es 

una operación bancaria, puesto que el cargo de 

fiduciario, sólo puede ser desempeñado por una 

Institución de Crédito debidamente autorizada -

para ello. 

V Nuestra Ley Positiva, dispone que el fideicomi

so puede ser constitufdo por acto entre vivos, 

o por testamento. Con base en lo anterior, se 

deduce que el fideicomiso no es una declaraci6n 

unilateral de voluntad, sino que al contrario, 

es un contrato, puesto que para que exista el -

fideicomiso, es requisito indispensable el con

sentimiento o aceptación por parte del fiducia

rio, del negocio que se le ha propuesto. 



VI E1 fideicomiso testamentario es aqufil por vir

tud del cual, una persona capaz, llamada fidei

comitente, en µn acto personalfsimo, revocable 
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y libre, afecta en una institución fiduciaria,. 

bienes o derechos, declarando o cumpliendo deb~ 

res, para que a su muerte y bajo las condicio 

nes estipuladas, la fiduciaria los transmita, -

al o a las personas llamadas fideicomisarias -

que el pro'pio fideicomitente hubiese señalado -

en el acto constitutivo, o bien, en las refor -

.mas del mismo". 

VII Podemos decir, que el fideicomiso con cláusula 

testamentaria, "es todo fideicomiso por virt~d 

del cual, bien sea el fideicomitente o el fidei 

comisario en el acto constitutivo del mismo, o 

en sus reformas, designa a una persona que ser( 

su beneficiario en caso de su muerte, mientras 

~sta se produzca durante la vigencia del mismo" 
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FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 

BANCO NACIO~AL, S. A., 

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO 

México l, D. F. , 

CLAUSULAS: 
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en lo sucesivo "EL FIDEICOMITENTE", constituye en este 

acto, Fideicomiso con el BANCO NACIONAL, SOCIEDAD ANO

NIMA, Divisi6n de Fideicomiso~ que en adelante se den! 

minar& "EL FIDUCIARIO", quien por conducto de su Dele

gado Fiduciario, acepta el cargo y promete· desempeftar

lo fielmente .• 

(a continuación se deberá indicar los bienes que 
se afectarán de Fideicomiso y en qué forma se 
hará dicha afectación) 

SEGUNDA: Son fines d~ este Fideicomiso, que el FiduciariQ 

administre, invierta y reinvierta el patrimonio fideic! 

mitido en beneficio del ~ideicomisario o Fideicomisarios 

substi~utos designados en este instrumento, en los tér

minos y condiciones que se estipularán más adelante. 

TERCERA: En este Fideicomiso, se considerará Fideicomj_ 
. . . 
' sario, al propio Fideicomitente en vida. • 

' 1 
1 

1 

1 
¡ 

l 

! 
1. 



.• 

-169-

Es voluntad ~el Fideicomitente, designar expresa

mente como Fideicomisario(s} para el caso de su muerte, 

a las personas y por los conceptos que a continuaci6n -

se indican: 

(A continuaci6n se detallará la forma en que los 
bienes afectos ~1 Fideicomiso se entregan a -
los Fideicomis~rios) 

A) De los inmuebles: 

B) Del capital: 

C) De los frutos o productos: 

En cualquiera de estos casos, se deberin de indi

car los nombres de los Fideicomisarios, .la{s) parte(s) 

que le(s) corresponda(n), asf como porcentajes y, subst! 

tuciones por causa de muerte u otra causa. 

CUARTA: La entrega de los bienes que integran el patri

monio fideicomitido, la hará el Fiduciario a los Fidei

.comisarios a la muerte del Fideicomitente y de acuerdo 

a ·lo establecido en la clausula inmediata anterior. 

A) De los inmuebles 
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B) A los que sean de los frutos o productos 

C) A los que sean del capital 

QUINTA: Respecto de la inversi6n y reinversf6n del patri 

monio fideicomitido, el Fiduciario actuar~ con sujeci6n 

a las siguientes estipulaciones: 

1- Durante su vida, el Fideicomitente seftalará al Fiduci! 

rio, mediante instrucciones por escrito, las inversio

nes o reinversiones del patrimonio fideicomitido. 

2- Cuando el Ffdefcomitente llegare a faltar, queda facu! 

tado para dar toda clase de instrucciones sobre la 

forma y términos de realizar las inversiones o reinve.r. 

sione~ del patrimonio fideicomitido a un "COMITE TECNI 

CO", q·ue estará integrado originalmente por las 

siguientes personas: 

A} 

B) 

C) 

.O} 

E} 

F} 

Cuando alguno de ellos llegare a faltar, por re~u~ 
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eta o muerte, los miembros restantes del Comité Técnico

designarán a la persona que deba substituirlo~ 

L~s resoluciones del Comité Técnico se toma

rán por mayorfa de votos, teniendo cada uno de sus 

miembros, derecho a un solo voto. Para que el Comité -

pueda tomar resoluci6n, se requiere la presencia por l~ 

menos de dos de sus miembros. Los miembros de dicho Co 

mité no percibirán honorarios de ninguna especie. 

SEXTA: En caso de enfermedad de cual~squiera de los Fidei 

comis~rios, si los frutos que les corresponden no fueren 

suficientes para pagar su hospitalizaci6n y atención mé

dica, el Comité Técnico, podrá instruir a su entera dis

creci6n, al Fiduciario, a .vender valores suficientes, de 
' los que integren en ese momento el patrimonio fiduciario, 

para cubrir las cantidades necesarias para tal fin, con 

cargo a la cuenta de·capital respectivo. 

SEPTIMA: El Fiduciario tendrá plenos poderes y facultades 

para: 

A ~ Invertir el patrimonio fideicomitido, conforme a lo 

dispuesto en este instrumento. 
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B - Pagar por cuenta del Fideicomitente o de los Fidei

comisarios substitutos, todas aquellas cantidades 

que sea conveniente o indispensable cubrir para el 

buen manejo y seguridad del fondo del Fideicomiso. 

C - Pagar por cuenta del Fideicomisario o de los Fidei 

comisarios substitutos, en su caso, el impuesto s~ 

bre la renta y los demás impuestos que se causen o 

llegaren a causar en lo futuro, en virtud de cual

quier acto que el Fiduciario ejercite para la rea

lización del presente Fideicomiso. 

D - El Fiduciario está autorizado para hacer todas las 

gestiones y manifestaciones fiscales requeridas -

por la Ley, sólo y únicamente por lo que toca al -

Patrimonio Fiduciario que administre en virtud de 

·este Fideicomiso. 

Al establecerse la obligación de inscribirse en 

el Registro Federal de Causantes, para aquellas que -

per¿ib~n rendimientos por imposición de capitales, como 

es el caso, será responsabilidad del Fideicomisario o 

de los Fideicomisarios substitutos, en su caso, cumplir 

tgn el requisito de inscripción y de proporcionar al -

Fiduciario el número que se haya asignado, para todos 
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los efectos 1 eg·a les que procedan. 

E - Ejercitar todos los derechos y acciones que se deri 

ven de los bienes que se encuentran en el Patrimo -

nio Fiduciario, inclusive judicialmente, por si o -

por legítimo representante nombrado al efecto. 

F - Cargar en la cuenta de productos, todas las canti

dades que deba pagar en ejercicio de las facultades 

otorgadas en los incisoi anteriores. 

Igualmente, tendrá la facultad de cargar en la cuen. 

·~a de productos el importe de sus honorarios. 

OCTAVA: El Fideicomitente se reserva facultades para: 

A - En cualquier ~iempo, por medio de un escrito, revo 

car, total o parcialmente este Fideicomiso. 

B - En cualquier tiempo, por medio de un escrito, modtf! 

car o enmendar el presente Fideicomiso, siempre y -

cuando las obligaciones, facultades y responsabili

dades del Fiduciario, no sean alteradas sin su pre

vio consentimiento, dado tambifin por escrito. 

e - Entregar y afectar títulos, valores o sumas adicio-. 

nales de dinero q~e hayan de administrarse o inver

tirse .cprno parte del patrimonio del presente Fidei-
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comiso, y que en consecuenc;a quedarán sujetas a los 

t~rminos y condiciones aquf estipuladas ~ que se es

tipulen en lo futuro. 

NOVENA: En cumplimiento de lo establecido por el artfc~ 

lo 46 de la Ley General de Instituciones de CrEdito y -

Organizaciones Auxil;ares, a continuac16n se transcribe 

su fracci6n II, declarando al Banco Nacional, S.A., que 

hizo saber inequivocamente su contenido a los Fideicomi 

ten tes. 

"ARTICULO 46 • A las instiuciones o Departamentos 
Fiduciarios les estará prohibido:· 

II - Responder a los fidelcomitentes, mandantes 
o comtientes, del inclumplimiento de los deudores, 
por·los creditos que se otorguen, o de los emiso
res, por los valores que se adqüfér-an-, sarvo que 
sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte 
final del articulo 356 de la L~y General de Tftu 
los y Operaci~nes de Cr~dito, d garantizar la· -. . 
percepc16n de rendimientos por los fondos cuya -
inversi6n se les encomiende. 
si al tÚmi.no del Fi.deicomis.o, mandato o comisi6n 
constituidos para el otdrgamiento de cr~ditos, -
~st~s no bu6i.eren sido liquidados por los deudo ~ 

res, la instituci6n deberá transferirlos al Fide.!_ 
comitente o Fideicomisario, según el caso, o al • 
mandante o comttente, abstenién~ose de cübrir su 
importe. 
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Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los -
~os parrafos anteriores, no p~oduciri efecto legal 
alguno. 
En los contratos de Fi dei comiso. mandato o comi -
sión, se insertará en f~rma notoria ésta fracci6n 
y una declaración de la Fiduciaria en el sentido 
de que hizo saber inequfvocamente su crontenido a 
las personas de quienes haya recibido bienes para 
su inversión". 

DECIMA: El Fiduciario percibiri por concepto de honora

rios, las siguientes cantidades: 

A - La cantidad de $ ------
M.N. por aceptación del cargo, y 

B - El ___) anual sobre 

el importe.del capital fideicomitido, pagadero por 

semestres anticipados 

OECIMA-PRIMERA: Para cualquier conflicto que surgiera 

respecto a 1a interpretación o al cumplimiento de este 

contrato, las partes se someten expresamente a las Le

yes y Tribunales de la ciudad de México, Distrito Fed!_ · 

ral, renunciando al fuero que pudiera corresponderles -

en raz6n del domicilio o vecindad presente o futuro. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, El FIDEICOMITENTE -

firma este contrato y el FIDUCIARIO lo otorga por medio 
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de su representante debidamente autorizado, el dfa..:___. 

de··· -----

tantos el FIDUCIARIO y uno el FIDEICOMITENTE. 

FIDEICÓMITENTE .FIDUCIARIO 

Banco Nacional. S. A ••. 
Instituci6n de D~p6 

.sito, Ahorro y Fide.i 
comiso. 

1 

1 
i 
1 

1 
l 

1 ·¡ 
¡ 
¡ 

1 
1 

1 
1 

¡ 
"' .¡ 
l 



FIDEICOMISO CON CLAUSULA TESTAMENTARI~ 
-177-

BANCO NACIONA_L, S. A., 

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO 

(MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE BA~QUEROS DE MEXICO) 

ME.X I CO , D. F • , CA6 LE "BANAS A 11 

EL BANCO NACIONAL, S. A., HACE CONSTAR, POR EL 

PRESENTE DOCUMENTO, QUE HA RECIBIDO DE JUAN RODRIGUEZ -

LOPEZ (FIDEICOMITENTE), EN FIDEICOMISO, LA CANTIDAD DE ....---.- .. 
$1 1 000,000.00 (UN MILLON DE PESOS MOHEDA NACIONAL~ CON 

~A FINALIDAD DE QUE EL PATRIMONIO FIDUCIARIO ASI CONST! 

·ruroo SEA ADMINISTRADO, INVERTIDO y RflNVERTIDO EN LA -

ADQUISICION DE TITULOS DE CREDITO EMJf IDOS O SUSCRITOS 

POR INSTITUCIONES OE CREDITO FINANCIE~AS DE PRIMER OR• 

DEN, O EN LA ADQUISICION DE VALORES APROBADOS PARA LOS 

EFECTOS DE INVERSION DE PATRIMONIOS tJDUCIARIOS POR LA 

cOMISION NACIONAL DE VALORES O DE LOS - EMITIDOS O GARA!!, 

Tl2ADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL O LAS INSTITUCIONES NA

CIONALES DE CREDITO. LA INVERSION SE HARA SIEMPRE EN EL 

ENTENDIMIENTO DE QUE LOS TITULOS O VALORES QUE SE AD

QUIERAN DEBERAN REUNIR LAS CARACTERISTJCAS NECESARIAS 

PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO FIDUCIA

RIO Y UN RENDIMIENTO PARA EL (LOS) FIDEICOMISARIO(S) -

DEL_ % ( POR CIENTO) 

ANUAL. 

EL FIDEICOMISO CONSTITUIDO EN ESTE ACTO POR 

EL (LOS) FIDEICOMITENTE(S) SE REGIRA, ADEMAS, POR LO _ 
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ESTIPULADO EN LAS SIGUIENTES: 
• 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Se considerari{n) Fideicomisario(s) en este -

Fideicomiso al (a los) propio(s) Fideicomitente(s), sal 

vo que éste(éstos) hubiere(n) hecho designaci6n expresa 

de otra(s} persona(s), mediante escrito que se conside

rar' como formando parte del acto constitutivo del Fide! 

comiso y se tendr~ po~ reproducido en esta cliusuta. 

SEGUNDA.- El Banco, en su calidad de titular fiduciario 

y de conformidad con lo que dispone el arttculo 355 de 

la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédito, 

tendrá todos los derechos y acciones que requiera para 

cumplir con la finalidad de este Fideicomiso o sea la -

de que el patrimonio fiduciario sea administrado, inve~ 

tido y reinvertido en la forma que ha quedado establecí 

da anteriormente. En consecuencia, el Banco tendri la 

facultad de substituir los tftulos o valores que formen 

parte del patrimonio fiduciario para el mejor cumptimie.!!. 

to de la finalidad expresada. 

TER.CERA. - El Banco se obliga a efectuar el cobro de in

tereses, dividendos, participaciones, etc., y de los 

mismos tftulos o valores y a practicar y ejercitar los 

derechos accesorios y opcionales y todos los demás actos 
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necesarios para la conservaci6n de los derechos que los 

títulos confieran. 

Cuando alguno o algunos de los títulos o val~ 

res se vencieren o resultaren amortizados, subsistiendo 

el Fideicomiso, el Banco deberá adquirir nuevos tftulos 

y/o valores para substituir a los vencidos o amortizados; 

pero siempre que llenen los requisitos de inversi6n an

tes señalados. 

CUARTA.- El Banco liquidará, con cargo al patrimonio del 

Fideicomiso, el Impuesto sobre la Renta y cualesquiera 

otros aplicables y presentará las manifestaciones y de

claraciones a que obliguen las leyes de la materia, 

siempre en r~laci6n y únicamente por lo que toca al pa

trimonio fiduciario que administre en virtud de este -

Fideicomiso. 

Al establecerse la obligaci6n de inscribirse 

en el R~gistro Federal de Causantes, para aquéllos que 

percibar. ingresos por inversiones de capital, como es -

el caso, será de la estricta responsabilidad del (de los) 

Fideicomitente(s) cumplir con las disposiciones de su -

inscripción, debiendo proporcionar al Fiduciario el nú

mero de Registro que le(s) sea asignado, para todos los 

efectos legales que procedan. 

QUINTA.- De los rendimientos que vaya cobrando, una 
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vez deducidos los impuestos, el "Banco" abonará al (a 

los) Fideicomitente(s) el rendimiento a que se hizo -

menci6n al principio, aplicándose la diferencia como 

honorarios por los servicios que presta como Fiduciario. 

Dichos rendimientos podrán serle(s) abonados a la cuen

ta de cheques que el (o los) Fideicomitente(i) le indi

quen por escrito al Fiduciario. 

Queda estipulado en forma expresa que cual -

quier modificación en el régimen fiscal aplicable a los 

ingreso~ provenientes de las inversiones del patrimonio 

fiduciario~ bien sea por creaci6n de nuevos impuestos o 

modificaci6n de las tasas de los ya existentes, tendrá 

como consecuencia un aumento o disminuci6n, según sea -. 
el caso, del rendimiento mencionado en el párrafo ini-

cial de este contrato, siempre en el entendimiento de 

que los honorarios del Fiduciario nunca serán inferio

res al 0.50% (cincuenta centésimos de uno por ciento) -

anual calculado sobre el valor de dicho patrimonio fid~ 

ciario salvo la conformidad expresa o tácita del Fidu

ciario en que dichos honorarios sean inferiores. 

SEXTA.- En este acto, el (los) Fideicomitente(s), -

designa Fideicomisario{s) substituto(s) para el caso -

' dr.su muerte y durante la vigencia de este Fideicomiso 
' 

a la(s) siguiente{s) persona(s): 
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DOMICILIO 

El Fiduciario de acuerdo con las anteriores -

instrucciones, entregará el importe del patrimonio fide! 

comitido, ya sea total o parcialmente a las personas -

arriba señaladas o bien, a sus representantes legales. 

SEPTIMA.- A la terminación del fideicomiso, el fiducia

rio procederá a cobrar o vender los títulos o valores -

que obren en su poder, con objeto de poner a dis~osici6n 

del (de los) Fideicomitente(s) o Fideicomisario(s) 

substituto{s) para el caso de muerte, el importe del -

patrimonio fiduciario, contra devolución del presente -

documento. 

Siempre que el Banco Nacional, S. A., lo ju!. 

gue pertinente, tendrá derecho de exigir que se acredite 

a su satisfacción, la personalidad e identidad d~ la(s) 

persona(s) que hubiere(n) de recibir el importe del -

patrimonio Fiduciario. 

OCTAVA.- En cumplimiento de lo establecido por el artfc~ 

lo 46 de la Ley General de Instituciones de Cr~dito y

Organizaciones Auxiliares, a continuación se transcribe 

su fracción II, declarando el Banco Nacional. S. A., -
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que hizo saber inequfvocamente su contenido al {a los) 

Fideicomitentes{s). 

"Artfculo 46.- A las instituciones o depart! 
mentas fiduciarios les estari prohibido:· 
II - Responder a los fideicomitentes, man -

dantes o comitentes, del incumplimiento de -
los deudores, por los créditos que se otorguen, 
o de los emisores, por los valores que se 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según 
lo dispuesto en la parte final del artfculo -
356· de la Ley General de Tftulos y Operaciones 
de Crédito, o garantizar la percepción de rerr 
dimientos por los fondos cuya inversi6n se les 
encomiende. 
"Si al término del fideicomiso, mandato o co
misfón constituidos para el otorgamiento de -
créditos, éstos no hubieren sido liquidados -
por los deudores, la institución deberá 
transferirlos al fideicomitente o fideicomi
sario, ségún el caso, o el mandante o comí -
tente, absteniéndose de cubrir su importe. 

"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en 
los dos párrafos anteriores, no producirá 
efecto legal alguno. 

"En los contratos de fideicomiso, mandato o -
comisión, se insertará en forma notoria esta 
fracción y una declaración de la fiduciaria 
en el sentido de que hizo saber inequfvoca
mente su contenido a las personas de quienes 
·haya recibido bienes para su inversión. 

NOVENA.- El término de vigencia de este Fideicomiso se-

l w.:.·. 
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rá de ---------------a partir de la 

firma d.el presente instrumento. 

DECIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación y -

cumplimiento de este Fideicomiso, las partes se someten 

a la jurisdicc16n y competencia de los tribunales del -

Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero de 

cualquier domicilio que tengan o llegaren a tener. 

Mb i e o , O • F • , a de 

FI DEI COMITENTE 

Sr. 

de 197 

El FIDUCIARIO 
BANCO NACIONAL,S.A. 

DELEGADO FIDUCIARIO 

1 

l 
'·I . ! 

1 ¡ 
l 

¡ 

1 . ! 

1 
l 
¡ 
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