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P R O L O G O 

Sei'\ores del jurado: 

Desde ~ue Ingresé a la Facultad de Derecho de nuestra querl 

d rstma Universidad, me anlm6 la Idea de llegar al final de la carrera 

de Licenciado en Derecho, con la alegrfo Infinita que proporciona el -

haber cumpl 1 do un prop6st to trazad o, 

He conclurdo mis estud los acadlimlcos universitarios con gran 

satlsfaccl~n, y ahora, someto a la generosa conslderacl6n de ustedes, 

Honorables Doctos del Derecho, el mfis Importante de los trabajos que 

he realizado, la presente tf?sls, para aspirar a alcanzar el miss valio

so tesoro en mi vida do estudiante, el tfttJlo profesional de Licenciado 

en Derecho, 

Al real! zar este trabajo, ha sido mi prop6sl to, ofrecer un 

panorama general del Derecho Sucesorio, que ha surgido para cumplir 

la funcl6n de regular la transmlsl6n de los bienes que deja una perso

na al morir, Este De1•echo Sucesorio, como conjunto de normas jurrdl 

cas, que opera, regulando el destino del patrimonio entero de una pet"-
t"!' 

sona que ha dejado de existir, se preocupa profundamente, por evitar 

que la muerte rompa las múltlples relaciones Jurfdlcas que se crean d!,,!. 

rente la vida en sociedad, 

Nadie escapa a la ley natural de la muerte, sin embargo, cuan 

do la muerte se presenta cabe preguntar, ¿ qul! pasarf1 con todas esas 

relaciones jurídicas que el hombre ha creado y desarrollado en el -

transcurso de su vida?, ¿ deberfsn de subsistir despu6s de que el -

hombre cierre sus ojitos para siempre?, La contestacl6ri a las ante-

·I. 
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rlores Interrogaciones salta a la vista, Es Indispensable qye dichas -

relaciones deban sobrevivir a sus titulares, resolviendo en esta forma, 

muchos problemas de carbcter familiar y graves trastornos soclales,

morales, jurrdlcos y econ6mlcos en la estructura de la socled ad, 

Cabe destacar, la notable Importancia de la sucesl6n, prlncL 

palmente, porque su existencia responde a necesidades de 6rden JurL 

d leo y econ6mlco que constituyen las bases sobre las cuales se orgarll., 

zan, con las características actuales, numerosas Instituciones que op~ 

rana travfls del trato comerclal. 

De no existir la sucesl6n, en primer lugar, habría que obser

var las graves consecuencias que se produclrran en le estructura de

la sociedad¡ se extinguiría el crfld lto, pues ante el temor de la muerte 

de uno de tos contratantes, todos tos contratos se verificarían al con

tado, y el hombre abandonada los mejores Instrumentos de cambio y -

produccl6n lo que lmpllcarra un estancaml1'nto on su capacidad de tra

bajo; ademfis surgiría un retroceso en las negociaciones por la lnsegurl 

dad de las partes al celebrar cual quier especie de contrato, y en gen!!. 

ral, todas las situaciones de orden econ6mlco quedarían afectadas al 

perder su valor, y como consecuercl a l 6gl ca se d esencad enarra : 1 a -

anarquía, el desorden, la Indisciplina, el robo y en síntesis la - - -

desorganlzac16n social, producto de las discordias surgidas en rela

cl6n con los bienes que dejara una persona al morir, 

La anterior reflexl6n, expllca, y creo que tambllln Justlflca, -

que, a trav6s de la sucesl6n, se reallce la solldarldad y la lntegracl6n 

familiar y se armonicen los Intereses lndlvlduales, famlllares y socio_ 

les, constltuy6ndose el Derecho Sucesorio, en un estrmulo para cada 
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persona que trabaja y se esfuerza ayudad a por el pensaml ~nto de que -

ese esfuerzo y ese trabajo se convertirlin en bienestar para los seres -

de su afecci6n, 

Un segundo objetivo trazado al realizar esta tesis, se concen

tra, en aclarar y definir la naturaleza Juríd lea de la herencia, tema -

que ha sido objeto de muchas poibmlcas, en donde no son pocos los au

tores que lo discuten sin llegar a ponerse de acuerdo respecto a su -

contenido; 6sto explica y creo que tambll.m Justifica las numerosas citas 

de autores cuyas teorías Impugno e Invoco en apoyo de la tesis que SU,! 

lento. 

El problema de la naturaleza jurídica de la herencia en el d,t 

recho mexicano, presenta varios aspectos de gran lnterbs que bl6n --

pueden descomponerse en las siguientes Interrogaciones, ¿gozarli la -

sucesl6n de personalidad juf'Ídlca en el derecho mexicano?, si la su

cesl6n no constituye une persona colectiva en nuestro derecho, enton

ces ¿qué es la sucesl6n?, ¿álguna ley del 6rden jurídico mexicano -

reconoce personalidad a la sucesl6n?, En el caso de que, en nuestro

slsterna de derecho positivo, no figure la herencia como persona moral, 

cabe preguntar: ¿en qui! forma nuestra ley reglamenta y regula a la he

rencia? ¿serfi una buena solucl6nconsldcrarla como una copropiedad?. 

Con objeto de darle una f'espuesta adecuad a a las anterlores

lnterrogaclones, Iniciamos un estud lo anatrtlco y reflexivo sobre el con. 

tenido de nuestras leyes y ordenamientos j1,,1rfdlcos, en seguida,---

complementaremos ese estud lo, mediante la lnvestigacl6n de las prlncl 

pales teorías y doctrinas sobre la personalidad jur(dlca, refiriendo -

los argumentos de cada una de ellas a la suces16n y oponiendo en con-

.. ) 
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tra de esos razonaml entos general os, 1 as caractorfstlcas espccífl cas -

que conforme a nuestro derecho posl tlvo, existen en el r6glmen hcredl 

tnrlo. 

Finalmente hocomos una cxposlcl6n de nuestro punto de visto, 

en el Que se advierto nuestro convencimiento en considerar que, con

forme a nuestro sistema de derect10, es Inadmisible considerar que -

la sucesl6n pueda ser una persona moral como lo afirman muchos autq_ 

res, quienes aducen Que se ostenta como si lo fuero, tanto cuando com 

parece en juicio como actora o como demandada¡ como cuando ejercita 

sus facul tod es y acciones para crear, transml tlr, modificar o extln- -

gulr d ercchos y obllgaclonos, 

Creemos que el solo hecho de que la sucosl6n pueda celebrar 

actos Jurfd leos: comprar, vonder, arrendar, hlpotecar 1 etc., no es -

suficiente para pens1tr que so trat1t do una persona moral¡ porque este 

concep10 Implica ciertas características esenciales que no tiene la su.; 

cesl6n, como por ejemplo, la causa que mira hacia la finalidad común¡ 

ni existen las personas que so juntan con un prop6slto comCin premedi

tado, ni los medios potrlmonlalos subordinados al rrn propuesto que -

constituyen los presupuestos lnd 1 spensables para crear 1 a personall-

d ad Juríd lea¡ adembs la le9lslacl6n mexicana no tipifica a esta lnstll1J. 

cl6n hereditaria como persona moral, dentro de las que o~mera con

ese carlscter. 

Sería 116glco pensar quo los herederos se agrupan en calldad 

de socios, con la vocacl6n de crear una suces16n¡ y que adem1's su ln

terbs fuera evl tar que esta sucesl6n se d 1 sol vi ora, pues una caractt. 

rístlca de las personas morales, es gozar de cierta permanencia. 
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La natu,.otezo Jurídico de la sucesl6n estlt bien do(lnlda por

nuest,.os ord enomlentos legales; no existe duda en cuanto a ta 'p,.cci- -

sl6n como se encuentra constltuída; Analizando el contenido de el De

recho Sucesorio, que regula, tanto lo sltuacl6n jurídico do la herencia¡ 

como et destino de los bienes, derechos y obligaciones que deja una -

persona al morir, podemos afirmar que la lntencl6n del legislador me>i{ 

cano, ful! consld era,. que la sucesl6n ti ene una natura Ir ~a juríd lea pro

pia, y 6sta queda definida y dellmltada, como una comunidad hcredlt!!_ 

ria cuyo rbglmen es slmlla,. al establecido en la copropiedad ord lnarla 1 

pal"f! el caso de existir varios herederos, y propiedad Individua! cuan 

do so trate de uno solo. 

Este trabajo que se ha desarrollado estfi lntagrado por faceta• 

llenas de lntel"bs y de abundantes sorpresas, que me han Gervldo, para 

mejor comp,.ender el sentido y la flnalldad de lo ciencia del derecho1 -

habfendo forjado en mr, el anhelo de aprender mlis y poner en prltctlca 

los sabios consejos de mis maestros que con su prudente actitud me hl

cfe!"on comprender el profundo sentido moral y humano a que debe asp.L 

rar el ejercicio p,.ofeslonal de la abogada, para que esta sea digna, -

ejempla,. y portadora de los más altol'I valores humanos, 

Como testimonio de gratitud deseo asentar que en la formacl6n 

de esta tesis contrlbuy6 el Lle, Josl: Luis Lechuga Martfnez, cuya inte.r:. 

vencf6n en la dlreccl6n ha sido decisiva para precisar y aclarar los -

conceptos tratados, por lo que quiero expresarle mi agradecimiento a -

sus buenos consejos y singular lnte,.&s por \ar realizado este tl"abajo, 
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1. NOCION DE LA HERENCIA Y DE LA SUCESION 

Antes de comenzar nuestro estud lo para explicar los concep

tos herencl a y sucesl6n, es convenl ente llamar la atencl6n, en cuanto

ª los términos que utiliza la ciencia del Derecho, Es Indudable que la 

termlnacl6n jurídica es Imprecisa, habiendo sucedido que, con este 

motivo, se han utilizado una o varias palabras, no siempre bien selec

clonad as, para d asignar o expresar un mismo concepto o para d eflnlr 

distintas Ideas, lo que ha dado por resultado un desorden y una con

fusi6n en la pureza del lenguaje, habiendo provocado con ello, err6n.12, 

as lnterpretoclonos de los ordenamientos jurfdlcos, 

Por lo tanto, estimamos que existe la necesidad de hacer las 

debidas observaciones, respecto a la validez de la termlnología 1 eSI.!!, 

bleclendo previamente el significado de los conceptos que los jurlscon 

sultos y legisladores emplean, tanto en la exposlcl6n de sus doctrinas, 

como en la redaccl6n de los preceptos conterildos en nuestro sistema -

de derecho, 

Al Iniciar nuestro estudio para definir los conceptos herencia 

y sucesl6n, encontramos que ambos t6rmlnos fueron consld erados como 

slMnlmos por la comlsl6n encargada de redactar nuestro C6dlgo Civil, 

quienes emplearon uno y otro término como si se refirieran a lo mismo¡ 

como prueba de lo anterior notamos la confusl6n en que Incurrieron por 

no haber precisado bien su significado y asr formularon una err6nea y 

oscura deflnlcl6n de herencia en el artículo 1281 del Código Civil vi-

gente, al decir "Herencia es la sucesl6n en todos los bienes del dlfun 

to y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la -
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muerte"· 

No estamos de acuerdo con la anterior deflnlcl6n, porque 101 

tl!rmlnos herencia y sucesl6n, aunque se relacionan, ambos tienen slgr.JJ 

fl cados d lferentes, pues una cosa es un conjunto de bl enes, derechos 

y obllgaclones que deja una persona al morir, y otra la forma de tran.§. 

mi tirios, 

La sucesl6n representa la accl6n y la herencia los bienes, por 

lo tanto, sucesl6n es un acto de mera transml sl6n y herencia no es ac -

to, es objeto, Como puede apreclar,se el uso de las palabras herencia 

y suces16n se distingue con gran clarldad, 

El autor Manuel Mateas Alarc6n, (1) en sus estudios sobre el 

C6dlgo Civil del O. F., nos sel'\ola que las palabras herencia y suce-

sl6n, son conceptos que expresan significados diferentes, "La palabra 

sucesl6n, nos dice, tiene dos acepciones, significa la tronsmls16n de 

los bienes de una persona que muere a sus herederos, y designa, el -

conjunto de los derechos activos y pasivos, cuya transmlsl6n se opera 

por la muerte de la persona a quien pertenecen, En la primera acepcl6n 

Indica el acto de la transmlsl6n de los bienes, y en la segunda el obje

to transmitido, Tvmada en esta Ciltlma acepcl6n es sln6nlmo de heren• 

cla (como se deduce de la deflnlc16n que dli el artículo 3362 del C6df .. 

go Civil de 1884)11, Esta deflnlc16n estli redactada en la misma forma• 

que lo hace el artículo 1281 del C6dl90 Clvll de 1928 y se reproducen 

los mismos elementos en el C6d lgo Clvl 1 que nos rige actualmente. 

(l) MATEOS ALARCON, Manuel, ~studlos sobre el C6d 190 Civil del .. 

D. F, Tomo VI. Librería de la Vda. de Ch. C3ouret, M6xlco 1906, 

Pligina 2. 
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Encontramos m&s adecuad o y precl so el concepto del tlirml no 

sucesl6n que nos proporciona el Ilustre jurista argentino, H6ctor L.aftl 

lle (2), quien expresa: 

11 La sucest6n es la transmist6n de los derechos activos y pl'

slvos que componen la herencia de una persona muerta, a la person• 

que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla "· 

Notamos que esta deflnlcl6n está mas de acue~do con la reaU, 

dad, ya que la sucesl6n se toma aquí como un acto y no como objeto, y 

se deriva de la connotación dinámica que resulta del espftltu del d•• 

rocho, en el sentido de pretender darle accl6n y movilidad a una sltu.l 

cl6n jurídica que nace con la muerto de una persona, evitando con allo, 

el estancamiento de su Patrimonio. Lafaille, se reserva el uso del t•r

mino herencia para apllcarlo al conjunto de bienes y relaciones patrlma 

niales. 

Cabe hacer otra dlstlncl6n de los t6rmlnos herencia y suce- • 

sl6n¡ atendiendo a la causa que les d& orígen: 

1'.11.Jestro derecho establece que la sucesi6n debe verificarse 1 

la muerte de una persona ( mortis causa )¡ sin embargo nuestra 1 egl•lt. 

cl6n también admite que la sucesl6n opere sin que nadie muera, ( lnte,,,,. 

vivos), No acontece hto mismo con la herencia, pues la ley s61o le da 

efectos con ta muerte de alguna persona, nunca tend r& lugar una her•n 
cla entre vivos. 

(2) LAFAILLE, Héctor, Compendio de Derecho Civil No, 173, Blbl!.¡ 

teca juríd lea Argentina. Buenos Aires 1914. 
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Haciendo referencia a fas sucesiones, podemos s~l'\alar que -

es el orígen de las relaciones Jurídicas el que constituye su esencia y 

el que le marca el lsmblto 1 en que tendrl! efectos; asl por ejemplo, la -

sucesl6n mortis causa, es decir, la que opera con la muerte de una -

persona, da lugar a que se verifique una transmls16n que bien puede -

ser a título unlvers.,I o a título particular¡ lo que darli orígen respec -

tlvamente, a la aparlcl6n de las figuras del heredero., del legatario, 

quienes se distinguen, no por la cantidad de bienes que cada uno rec.L 

be, sino por el modo como es llamado a gozP!r •· ,.,.clblr. 

Por lo que respecta a la sucesl6n 1 ntervlvos, nuestro derecho 

nos hace notar que a través de bsta sucesl6n, s61o puede verificarse -

una transmlsl6n a título particular, y 6nlcamente puede tener lugar en

tre personas vivas. Estas sucesiones se refieren a las transmisiones -

de bienes determinados, de específicos derechos, no puede ser 11 Per 

Unlversltatem 11 (3), en que se comprende la totalidad de los bienes, -

derechos y obl lgaclones, y en general, cuant'a relac16n Juríd lea apare~ 

ca con carlscter patrimonial. 

Cabe hacer notar un error mas de los legisladores, en cuanto 

a la d lmensi6n del t6rmlno sucesl6n¡ al titular el llbro tercero del C6-

d lgo Clvll, "De las Sucesiones"• siendo que, como ya lo hicimos no

tar, listas pueden ser lnter-vlvos y mortis causa, y el llbro menciona

do, s61o se refiere a los efectos de la última¡ pensamos que sería m&s 

propio su sentido y estaría más de acuerdo a la realidad si se denoml 

nara1 "De las Sucesiones mortis causa 11, En nuestra particular oplnl-

6n, creemos que existe la necesidad de revisar la leglslaci6n, para -

actuallzar y precisar con toda propiedad algunos conceptos, aclarando 

(3) DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, Tercera Ed lc16n. -

Editorial Porrúa, S. A. Mbxlco 1972. Plig. 519, 
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su content do, para lograr una mejor lnterpretacl6n de nuestros prece..e 

tos legales¡ en el caso concreto de tas sucesiones, cabe hace la preg4r1 

ta¿ No sería m6s adecuado y propio a nustra realldad tltular et llbro 

tercero, 11 De las Sucesiones por causo de muerte" ? , 

Sin embargo, y de acuerdo a una crítica prudente, podemos

completar que la lntenc16n del leglslador, no fu(., otra sino ta de utlll -

zar el tbrmlno sucesl6n atendiendo a su significado mas usual, es de

cir, al que se ocupa cuando se hace referencia a la muerte de una per

sona. Es común que el término sucesl6n vaya vinculado a la muerte de 

alguien¡ La sucesi6n lnter-vlvos abarca una gran cantidad do relacio

nes y la ley denomina y regula de una manera especial a cada sltuacl6n1 

por e 1 fimbl to par t 1 cul ar en que se d esarrol I an, así tenemos : la compra

venta, ta cesl6n, ta d onac16n, etc.,, 

Para los efectos de utllld ad dogmf:itlca y siguiendo un sentido 

prbctfco, adml tll"emos en nuestro trabajo et uso de la palab!"a suces16n1 

dejando claro que, al hablar de el la siempre nos estaremos reflrlend o 

a la transmlsl6n por causa de muerte, y si omitimos et t6rmlno mortis -

causa, s61o lo hacemos con el fin de evitar su contfnua repetlct6n, 

Por otra parto, y atendiendo a las ralees bflslcas de nuestro 

Idioma, encontramos que el tfirmtno sucesl6n tiene su orígen en la pal.J! 

bra latina usucesslo"quea su vez deriva de 11 Succedere" que signi

fica, gramatlcalmente, colocarse e11 lugar de otro. 

Generalmente, la sucesl6n se manifiesta como una sustltucl6n -

en la titularidad de los derechos de una persona; es precisamente en -

este sentido que Savlgny (4) entiende a la sucesl6n dlctbndonos que es: 

(4) SAVIGNY, citado por CASTAN TOBEÑAS, Josb. Derecho Clvll Es

paf'\01 Común y Floral. Tomo VI, Madrid 1944, Pflglna 14, 
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"El cambio meramente subjetivo en una relacl6n de d erecl'\o 11, A su -

vez Castltn Toberlas expreshndose de Idéntico sentido, nos dice que la 

sucesl6n es "La sustl tucl6n de una persona en los derechos transml si

bles de otra 11 (5), 

El Ilustre y d lstlnguldo maestro, catedrlitlco clvlllsta de - - -

nuestra Facultad de Derecho, Antonio De lbarrola1 lleva la nocl6n de 

sucesl6n a su mlis clara expresl6n, ejemplificando con sencillez la es -

trecha relacl6n de los conceptos de sucesl6n; atend lendo al uso que -

se le da en el 6mblto popular y el que se emplea en Ja ciencia del derg_ 

cho. 

Nos dice: "En lenguaje vulgar designamos como sucesl6n una 

relaci6n de momento, que sigue a otra, Asr hablamos en el cine de la -

sucesi6n en que se desarrollan los diversos episodios de una película; 

en la vida polítfca nos referimos a la sucesl6n presidencia!. Ocurren 

en efecto los fen6mcnos sociales los unos a contlnuac16n de los otros"

(6),,, Jurld feamente fa noc16n es d lstlnta, ta sucesl6n es una Forma de 

transmlsl6n sujete a dertas condiciones y requisitos señalados por la 

ley, 

(5) IDEM. 

(6) DE 18ARROLA, Antonio, Obra Citada, Pfsglna 519, 
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tt Suces16n, a su vez, es accl6n y efecto de suceder, es de -

clr, de entrar una persona, en lugar de otra 11. (7), , • Para susU. 

tulrla en todos sus derechos y obllgac!oncs, con excepcl6n de algunos 

derechos y deberes de carácter personatrslmo que se extinguen por la 

muerte" (artículo 1291 C6dlgo Clvll ), 

2. EL SUPUESTO 8ASIC0 1 PRINCIPAL Y NECESARIO 

PARA QUE PROCEDA LA APERTURA DE LA HERENCIA 

La apertura de la sucesl6n representa la fase primera, iniclal 

de la lnstltuci6ri de In sucesl6n por causa de muerte (B), 

Marccl Planlol, (9) nos dice que la apertura de la sucesl6n es 

el hecho que autoriza a los herederos a tomar posesl6n de los bienes -

del difunto y que les transmite la propiedad de los mismos. 

(7) VALDIVIA ~RAUJO, Luis. Derecho de las Cosas y Derecho de 

las Sucesiones. Ed. Cajlca, Puebla, Pue. Mltxico 1964. Pbglna -

357. 

(B) BARASSI, citado por: DE PINA, Rafael, Elementos de Derecho -

Civil Mexicano; Vol, 11 1 Sa. edlclbn, Editorial Porrúa, S. A. -

México 1973, Página 274. 

(9) PL.ANIOL, Marce!. citado por: DE IBARROLA, Antonio. obra el -

!ad a. Pllglna 537. 
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Ahora bl~n, existe la necesidad de conocer la ca.usa! Jur(dlca 

que darls lugar e la apertura de le herencle: el artrculo 1288 de nues -

tro C6d ~o Clvl 1 el era mente denote que es 1 a muer te d e una persona, el 

presupuesto lnlclel de aperture de una sucesl6n1 y por lo mismo, el h,g, 

cho Que e su vez darA lugar al nacimiento de derechos sobre la masa -

hered ltarl a. 

A lo an1erlor 1 Rugglero corrobora: 11 La apc:r .ura de la suce

sr6n se verifica 11 la muerte de una persona, es decir, cuando el patrl 

monlo queda sln titular y tiene lugar por la necefilderl de IA contlnul-

dad de fas relaciones¡ necesidad que exige que en el lugar del dlfun-

. to subentre otra persona. Es pues, la muerte el supuesto lnd lspens11ble 

pare que une sucesl6n pued 11 consld ererse eblerta 11. (1 O) 

Por lo que toca e los efectos que SI!! producen, cuando una per, 

sona muere, el maestro De lbarrola, nos d Ice: 

••••• "La muerte del autor de la herencle es el supuesto - -

prfnelpel y t>Aslco del derecho hereditario y a 61 se refieren mCiltlples 

consecuencias que ademlss se retrotraen a le citado fecha, eón cuando 

ae reaflcen con posterioridad. Por 6sto, la citada muerte determina -

la opertur11 de la herencia y hace operar la transml sl6n de la propled ad 

y po&esl6n de los bienes a los herederos y legetarlos "· (11) 

(10) DE RUGGIERO, Roberto, Instituciones de Derecho Civil, Vol. 1, 

Trad. de la 4ta, edlcl6n Jtallana, por Ram6n Serrano Su~r y Ja 
s6 Santa Cruz Teljelro1 Pliglna 984. 

(t1) DE RUGGIERO, Roberto. citado por DE 1BARROl-A1 Antonio. -

Obra cttada P69lna 739. 
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Por otra parte Ruggloro nos dice que no se puede dar la herea 

cla de una persona viva, En nuestro sistema cJe derecho existe el mis

mo criterio, la sucesión se abre en el mom~nto en quo muere el autor de 

la herancla y cuando se declara la presuncl6n de muerte de un ausente. 

A mayor abundamiento reproducimos los destacados conceptos 

que nos proporciona el maestro Rojlna Vlllogas. (12) 

"La muerte del autor de la sucesl6n es de fundamental Impor

tancia en el der-echo hereditario, en virtud de que constituye el supue1 

to Jur-ídtco condicionante de todos los efectos o consecuencias que puf!_ 

dan pr-od uclrse en esa rama " • , ••• e,;te supuesto es comGn a 1 as testA 

mentar ras y a los 1 ntes tad os. 

Podemos considerar que la muerte se toma como un punto de -

referencia para que opere la transmlsl6n hereditaria¡ ahora bl6n, to-

mando en cuenta los grandes alcances y las lrr1portantes consecuencias 

que nacen cuando una persono mU!"l"'e, cabe preguntar ¿ Qub es la mue.e, 

te ? • 

Responderemos a esta Interrogante ntondlendo para ello a los 

d !versos puntos de vista que e-xi sten a este respecto. 

Tomando ol concepto que nos ofrece la ciencia do la medicina, 

la muerte, qued ~ :.r.tend Id a como la cesac16n de las funciones orglinl -

cas de un ser- vivo; La Blblla y la Rellg16n enseñan que la muerte, es

la separac:J6n temporal del alma y del cuerpo, En Derecho Civil es la 

separacl6n del hombre y de su patrimonio. 

(12) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compend lo de Derecho Civil Vol, 11. 

2da. Ed. M6xlc:o 1968 Editorial Libros de M6xlco, s. A. F'!tglna 

212. 
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L.• muerte natural extingue lo personalidad civil d,e las perS.2, 

nas en todas aus relaciones Juríd leas, tanto clvlles como penales, - -

mientras que manllene transferidas las patrlmonlales en los herederos. 

J, JUSTIFICACJON ECONOMICA, JURIDICA Y SOCIAL DE 

LA HERENCIA. 

Nue1tra leglslac!6n mexicana, el admitir la existencia de la -

lnstltuc16n hereditaria, lo hace con un amplio sentido de Justicia social, 

asegurando con ello una mayor estabilidad familiar. 

La re9ulecl6n de fa sucesi6n se manifiesta como una evolucl6n 

positiva de 111 ciencia del derecho, su aparlcl6n ha venido a fomentar 

el trabajo entre los miembros de una fami lle con el sano prop6sl to de -

formar un patrimonio que les de bienestar a todos los Integrantes¡ la -

sucesl6n contribuye e resolver problemas de carficter familiar, JurídL 

co, econ6mlco y social, teniendo como finalidad primordial, la prote_s 

cl6n de los seres queridos, ligados el autor de la herencia por los-

vínculos de le sangre o del afecto, porque son Jos que contribuyen, en 

su parte, a la formacl6n del patrimonio, La herencia les garantiza y -

pl"oporclone tranqullldad logrando con ello una mayor solidaridad y -

fortaleza dentro de le organlzac16n familiar. 

La herencia representa una necesld ad de orden econ6mlco, -

En virtud de elle existe el cr6dlto y los diversos negocios pueden cel.!2 

braf"'&e bajo un 6mblto de confianza, pues sus efectos no quedarán - -

restringidos con le muerte de alguno de sus contratantes. A travbs de 

I• herencia•• desarrolla el comercio en tod~s sus facetas, estlmulfm

dose el !.rato comercial, y como consecuencia, la estf"'uctura econ6mlca 
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de una sociedad se ve garantizada y respaldada por leyes que asegu

rai; el cumplimiento de todas las obllgaclones contraídas en vida y que 

deben de subsistir aún dcspu6s de la m'Jerto do quienes contratan. 

La herencia reprcscn1a una necesidad do orden jurídico, que 

se hace necesaria para gararltlzar n terceras personas el cumpllmlento 

do los negocios que celebran¡ además do darle estabilidad al cr6dlto1 

le da firmeza a In contrataci6n y por ende continuidad a la$ relaciones 

patrlmonlales, no dejando que se estanque la riqueza del pars. 

Creemos ncc.csarlo apuntar, que nuestra leglslacl6n poslttvn,

toma en conslderacl6n a la herencia, pero no como un conjunto de prln. 

clplos te6rlcos, sino como una respuesta prlictica exigida en los lnter~ 

ses familiares, logrando con un amplio sentido de justicia, la solldarl 

dad y la lntegracl6n de la famlllo, La herencia sabiamente armoniza -

d !versos Intereses en presencia, tanto cuando fija precauciones neco -

sarlas en pro de la viuda que queda encinta o de la concubina que haya 

reunido cíertos requlsl:os de tiempo y comportamiento en el hogar oh~ 

ya cread o hijos con el de cuJus¡ como cuando se refiere a la prot~ccl6n 

de los hijos, a quienes atribuye los mismos derechos aCm cuando hayan 

nacido de uniones sin matrimonio, adoptando las tendencias de nues-

tra ftpoca que no quiere crear diferencias entre los hijos legrtlmos y -

natul'"ales; tambl6n se han establecido ciertas precauciones por lo que -

se reflel'"e a los hijos menores que han de reclamar una herencia, la -

ley precisa que deben presentarse asistidos de un tutor o del agente -

del ministerio público para que sus derechos sean protegidos. 

Resulta pues, justificada la hel'"encla desde cul!lquier punto 

de vista, con lo que se ejltt"CI ta un derecho natural que d erlva del de

l'"echo de pro piedad 1 d el'"ec:ho que permite al hombre d 1 sponer l lbremeL' 
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te de •u• bienes, aún pera que se trensml tan cuando muer.a. 

Consideramos muy atinada le apreclact6n de Alda Marfa Pe'll, 

che L6pez (13) que en su tbsls para obtener el thulo de Llcencleda en 

Derecho nos ofrece : 

..... 11 La herencia represente una necesidad de orden so -

clal, pue• si no e)(lstlera, vend rfa la enorqufa, el d esacuerdo1 le - -

lndlsclpltna, ta desorganl;i:acl6n soclol, como una consecuencia de las 

disputes y discordias surgidas en relacl6n con los bienes que deja --

una persone al mor.Ir 11 • , • 

La e)(J)Oslc16n de motivos del C6dt90 Civil, que nos rige actu~ 

mente, hece une uvera crfttca a la herencia, y establece que no debe

reconoc:erse al hombre, el derecho absoluto de d lsposlcl6n¡ que, cuan

do no destine sus bienes a cumpllr los deberes que le Impone la natura

leza, una parte de etios debe volver a la comunidad de donde fueron -

extraídos. 11 De esta m-'!nere establece una doble corriente de aproba

cl6n de bienes y devoluct6n de lou mismos 11. A contlnuacl6n In severa 

crftlc. que hece el C6d lgo Clvll: 

• • • • • 11 No es justo que el que no ha trabajad o reciba bl enes, -

cre6ndose asf, esas od losas d lferenclai; estnblecldas en el d lntel de

l• vida, que hecen que mientras unos al nacer se encuentren llenos de 

riquezas, otros no tengan ni pare subvenir a las mis Imperiosas necesl 

(13) PENtCl-E LOPEZ, Alda Marfo. Fundamentacl6n y Justlflcacl6n -

de la Herencia desde los puntos de vista Soclol6glco y Jurfdtco, 

T6sls para obtener el tftulo de Licenciada en Derecho, M6xlco -

1945. P6glna 86. 

.· __ , .. _. 
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dad es, cuando que ni los unos ni loa otros han hecho algo que amerite 

esa diferente sltuacl6n 11 ... (14) 

En esta exposlcl6n de motivos se aprecia claramente, que el -

loglslador mexicano ha buscado borrar las d lferenclas soclales¡ sin -

embargo, y bsto es muy loable, no lntrod uce reformas mtis severas d t. 

bldo al criterio constitucional que garantiza la libre dlsposlc16n de la 

proplod ad, porque asegura, no desea privar al hombre de un estfmulo 

para la prod uccl6n y un premio a la laborlosld ad, ahorro e lntellgen-

cla, 

Croemos de gran lnter6s, hacer una reflext6n a la tfisls ya ci

tada de Alda Marfa Penlche L6pez1 quien Justifica' la lnstltucl6n heredj 

tarta con bien sólidos ar91,1mentos, y que, con ellos, responde atlnad.11. 

mente a las severas críticas y reformas Introducidas por el lt-glslador

mexlcano al establecer restricciones al derecha hereditario, nos dice 

Alda Marra: 

11 Es muy cierto que la herencia muchas veces establece desl

guald•:sdes, que resultan de la posesl6n de las riquezas, pero no hay -

que olvidar que los hombres son desiguales en su capacidad de es--

fuerzo y trabajo, Inteligencia y ahorro " • 

Concluye Alda Marra Penlche dlclendono1: 

11 No serfa Justo y equitativo nivelar a los hombres de acuer

do con el de la mb baja capacidad 'I menores aptitudes, pues lmpllct, 

rfa un retroceso y estancamiento de lu sociedad en que esto se hlcle

r-a u (15) 

(14) Exposlc16n de Motivos del C6dlgo Ctvll. Coleccl6n Porróa 36 Ed. 
Mlt>dco 1977 Plglna 25 

(15) PENICHE LOPEZ, Alda Marta. Ob. Cit. P&glna 94. 
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4. FORMAS DE TRANSMISION DE LA HERENCIA 

El C6d lgo Civl 1 vigente, en su artículo 1262 establece que exl§. 

ten dos formas de suceder: la testamentaria y la legítima, 

Creemos que en estricto sentido ambas formas de suceder son 

legítimas, en tanto que derivan de lo dispuesto por los ordenamientos 

legales y debido a que les dos se encuentren reguladas por la ley, sin 

embargo, esta termlnología obedece a un sentido prl1ctico y dogmlttico

y se utlllza con la Cinica finalidad do distinguir cuando una herencia se 

tl'lmsmlte por vía testamentaria, cumpliendo la voluntad que el autor de 

la herencia plasma en su testamento; y por la vía legítlme, cuando la -

ley suple esa voluntad , 

Nuestro C6d lgo Clvl 1 en vigor, así corno el de 1684, han esta

blccl do el rbgimen de la Libre Tcstamfmtlfocci6n, apartfindose en este 

punto del Derecho Alemftn y del Francl:s, y siguiendo al Derecho Esp!l_ 

flol. 

El rbgimen de la Libre Testamentifaccl6n creado a partir de 

1884 y que subsiste actualmente, constituye la base fundamental del d!J. 

r•echo hered ltarlo testamentario, toda vez, que perml te la total d lsposl 

cl6n de los bienes y derechos de una persona ffslca para despuils de -

su muerte, sin mtis llmltacl6n que la de respetar y cumpllr las obl19acl2 

nes allmenllclas. 

Con respecto a las dos formas que existen de suceder el ar1rc.!:! 

lo 1292 del C6d 190 Clvll vigente, nos d Ice: 

"La herencia se defiere por la voluntad del testador o por -

d lsposlcl6n de la ley, La primera se llama testamentaria y la segunda 
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legítima "· 

La suces16n es Testamentaria, cuando el testador por su prg, 

pi a voluntad d lspone de sus bienes, para d espu6s de su muerte, lnsU. 

luyendo herederos y legatarlos, asignando cantidades y distribuyendo 

bienes, 

La sucesl6n os legítima cuando la ley determina expresamente 

a los herederos, en raz6n de su parentesco consanguíneo o civil con el 

d lfunto, 

La sucesl6n tambil!n puede sor combinada, es decir, testamen. 

tarla y legítima, según sea, que el testador haya d lspuesto de una pac. 

te o de la totallcü'ld de sus bienes; ai¡¡Í se desprendo del artículo 1283 

de nuestro C6dlgo Clvll, ni Indicarnos que, el tostador puede dispo

ner de todo o do parto de sus bienes, y que, la p11rte de que no dls-

ponga, quodarf; regida por los preceptos de la r;ucesl6n legítima. 

La sucesl6n testamentarl a tiene como base el testamento, el -

cual permite a una persona, disponer libremente de sus bienes y der~ 

ches pnra despu6s de su muerte, con la única lfmltacl6n de cubrir las 

obllgaclones allmentlclas a lns personas a quien In ley considera les -

corresponde ese derecho • 

5, EL TESTAMENTO 

Aquf nos encontramos con el caso típico en et que como TEST~ 

OOR, el AUTOR de la herencia asume el papel, la func16n de LEGISL~ 

OOR respecto de su patrimonio (16), El Codlgo Civil en su artículo 1295 

define el testamento, como: 

(16) DE IBARROLA, Antonio, Obra Citada. Pltglna 549, 
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11 El acto personalíslmo, revocable y llbre, por el.cual una - -

persone capaz dispone de su11 bienes para despuf?s de su muerte "· 

LB terminología emplead a en esta d eflnlcl6n es Imprecisa, El

testamento no solo es el acto de testar, sino tambllm el documento en -

que se consigna y consta este acto, 

La palabra testamento la utlllzamos, an nuestro derechO suce

sorio, en dos sentidos distintos; en primer lugar, para designar una -

manlfestacT6n de última voluntad, y en segundo lugar, para Indicar el 

documento en que consta esa manifostacl6n de últlma vol\Jntad,. 

Nuestro C6d lgo Civil utiliza el ttlrmlno testamemo en su prlm!: 

re ucepc16n, es decir, como el acto de testar; cualquiera de las dos -

formas, sin embargo, es vfilld a, pues en ambas se d e!"ee expresar que 

el teinamento es un testimonio de ÓI tima voluntad • 

De la deflnlct6n legal se despr(mden los siguientes elementos 

que caracterl zan al testamento: 

1, EL TEST AMENTO ES UN ACTO 

El C6d lgo d efl ne el testamento como UN ACTO, pero no espe~ 

flca de que UPo de acto se trata¡ desde luego es evidente y se compren 

de que se trata de un acto JURIOICO, porque lleva la lntencl6n de pro

ducir consecuencias dentro del campo del derecho, pero adem&s, se -

caracteriza como un acto Jurídico de naturaleza UNILATERAL, dado

que., Interviene en su confeccl6n una sola manlfestacl6n de voluntad¡-

por lo tanto, en principio debemos apuntar que el testamento, es un acto 

Jurfdlco unilateral (17). 

(17) ROJINA VILLEGAS, Rafael, M6xlco 1968, Ob, Cit. Pftg, 380. 
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2, EL TESTAMENTO ES UN ACTO PERSONALISIMO 

Se d leo que ol testamento es un acto personal(slmo1 bsto slgnl 

flca 1 que su re11llzaci6n no puede llevarse a cabo por medio de repre -

sentantes o apoderados, ni puede dejarse la eleccl6n de herederos o 

dlstrlbuc16n de bienes, al arbitrio de terceros, (18) 

Es un requisito Indispensable que la declarac16n de última V.2, 

Juntad, sea una expresión propia, particular y personal del autor de• 

la herencia. 

Por lo tanto: , , • "No pueden manifestar su voluntad en un te¡ 

lamento, dos o mfis personas, pues el testamento es un acto esencial-

mente Individual" (19), Puede haber sin embargo, dos testamentos de 

un solo autor y pueden subsistir ambos en Jo qua no se contrapongan, 

El carlicter personalíslmo del testamento queda corroborado 

con lo establecldo por el artrcuro 1298 de nuestro C6dlgo, al sef\alar

nos que, únicamente puede encomendar se a terceros, la d 1 strlbucl6n -

de cantidades o bienes que hubiese dejado el testador para ciertas -

clases sociales lnd !gentes, como hu6rfanos, ciegos, pobres, y que no 

se Indique con e><actltud, ni el nómero de beneficiados ni el tipo de -

estableclmlen~o de beneflcfencla a los que deba aplicarse esos bienes; 

en este (mico cáso, tiene efectos legales que el testador encomiende a 

un tercero tal eleccl6n. 

(18) VALOIVIA ARAUJO, Luis, Obra Cttada. P6g!na 400. 

(19) DE IBARROLA, Antonio. Obra Citada. Página 551. 
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3. EL TESTAMENTO ES UN ACTO REVOCABLE, 

El testamento es un acto revocable, es decir, el testador tie

ne le facultad, pura que en cualquier momento, pueda modificar, cam

biar o dejar sin efecto el teistamento que haya hecho primeramente, y -

en su lugar, pueda confeccionar un segundo testamento (es decir, se -

concede la feculted al testador de cambiar de parecer), 

Esta facultad de revocar o cambiar un testamento por parte -

del testador, no es renunciable, de modo que, cualquif~r pacto o conv~ 

nlo que tienda a restringirla, queda sin efecto tal pecio de~ conside

rarse Inexistente. (ertículo 1493). 

4. EL TESTAMENTO ES UN ACTO LIBRE 

Se dice que el testamento es un acto libre, porque su reallza

cl6n no puede estar sometida a ciertas condiciones o convenios, 

Hecha la excepclbn de la obllgacl6n de fijar la pensión allmen 

licia a Quien la ley establece, el testador es libre en absoluto para d 11!, 

poner de sus bienes y dejarlos a quien lo deseé. 

Cualquier pacto que restrinja la libertad del testador o que -

Implique su renuncia a ella, debe considerarse inexistente, y si el 1e~ 

tador declarb su voluntad Influenciado por algCm pacto de este tipo, -

su testamento se consl d erar! obsolutamente nulo, pues el testador no -

cont6 con libertad al reallzar el acto. 

5. EL TESTAMENTO DEBE SER REALIZADO POR UNA 

PERSONA CAPAZ 

El C6dlgo Clvll establece como regla general la capacidad de 

toda persona para testar, (Ar-t, 1305) y como regla especiar, le lncapa'=1 
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dad cread a s61o en do~ casos, (Art. 1306): 

a) Cuando se trata de menores de ambos sexos que no han - -

cumplido dleclsels al'los de edad. 

L>) Cuando se trata de personas que habitual o accldentalmen

te no disfrutan de su cabal Juicio. 

Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal -

juicio, son los que se coriocen comunmente como: enajenados, dementes 

o lncapacl tad os mental es¡ 1 a ley ad mlte para estas personas, 1 a poslbljj 

dad de tester, siempre y cuando este acto se l'eallce, en un momento -

de lucidez, pu~s lo que Interesa para determinar la capacidad del ln9.I 

vlduo, no es el estado general que tiene, sino el que guarda al reall-

zal' el testarnenio. 

El testamento se considera válido y surte plenamente todos-

sus efectos, cuando es real Izado por estas personas, en un momento -

en que la Incapacidad deja de existir, aunque sea solo durante el lnte.r:: 

velo de lucidez que requiere la ley. 

6. EL TESTAMENTO TIEl'E COMO OBJETO, QJE UNA PER

SONA PUEDA DISPOl'ER DE SUS BIENES Y DECLARE O 1 

C~LA DEBERES PARA DESPUES DE SU Ml.ERTE 

El testador dispone de sus bienes y dereehos, mediante la -

lnstltucl6n de herederos y legatarios¡ no obstante, tambl&n se admlte

la poslbll Id ad, de que, el objeto en el testamento pueda ser d !verso, -

como sucede cuando se hace el reconocimiento de un hijo, o la deslgl")! 

c16n de un tuto,., o en algunos casos el objeto del testamento puede - -

comprender Onlcamente dejar consejos, es d ecl,., el testamento tiene -

un objeto variado y diverso y no siempre l'elaclonado con bienes tangL 
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Bia 

·bles, 

6. DIFERENTES ESPECIES DE TESTAMENTOS. 

En cuanto a su forma, el C6d lgo Clvll en su artrcu10 l 4991 d l.!!, 

tlngue 2 clases de testamentos: los or•d lnarlos y los especiales. 

La forma ordinaria es por lo general, la forma solemne, y la

forma especia!, es un modo prlvlluglado de otorgar testamento, sin - -

solemnldad ni formallsmos; se hace tomando en conslderacl6n, deterru.f 

nadas clrcunstancl •• de apremio, gravedad o premura, Solo en aten -

cl6n a estas causas se permite recurrir a esta forma privilegiad a, no -

siendo eficaz en los casos ord lnarlos. (20) 

Nuestro artrculo 1500, sei'lala las clases de testamento, a,ten -

dlendo a su forma ordinaria; 6stas son: 

PCibllco Abierto 

11 PCibllco Cerrad o y 

111 Ol6grafo. 

SegCin el artrculo 1501, el testamento puede ser. aten-

d rendo a su forma especial: 

Privado 

11 Mlll tar 

111 Marítimo y 

IV Hecho en país extranjero. 

(20) ROJINA VILLEGAS, Rafael 1 Obra CI tad a. PAglna 400. 
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7. REQUISITOS O FORMALIDADES EN LOS TESTAMENTOS. 

Siendo el testamento un acto Jurídico formal, tiste debe obse.c. 

var una serle de requisitos para que sea considerado formalmente v6[ 

do y pueda surtir pi enamente sus efectos. 

Podemos distinguir dos clases de requisitos: 

a) Requisitos gener::les comunes a todos !Os testamentos y 

b) Requisitos especiales que identifican cada testamento, 

Haremos un breve anlsllsls de los requisitos menciom}dos: 

A) REQUISITOS GENERALES COMUl'ES A TODOS LOS 

TESTAMENTOS. 

Para el moestro Rojlna Vlllegas, las caracterfstlcas prlnctpa

les comunes a todo tipo de testamento son: (21} 

1. Continuidad en el acto, es decir, que no haya lnterrupcl6n 

en la prb.ctlca de las formas exigidas, segCm se trate de -

testamentos ord lnarlos o especiales, No puede por consl-

gulente, llevnrse a cabo cualquier testamento Interrumpien

do el acto paro continuarlo en le misma fecha o en otra dis

tinta de la en que fu6 Iniciado. 

2. Presencia de testigos, Cual quiera que s6a el testamento - -

ordinario o especial, se harls ante testigos, Para algunos -

testamentos se exige ademtss la lntervencJ6n del Notarlo, -

pero este ya es un requisito especial. 

3. Identidad del testador y su capacidad que debe ser cono

cida y apreciada por los testigos, o blf:n, por el Notarlo y 

testigos; puede probarse posteriormente dicha Identidad -

(21) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada, Ptiglna 402, 



• 32 • 

pero si no llega a justificarse la misma, el testamento no -

producir' ningún efecto, dado que existe una lnce,.tldumbr'e 

sobre la Identidad de la persona que test6. 

4. Se prohíbe a los Notarlos y a cualquier otra persona que h!, 

ya de redactar disposiciones de última voluntad, dejar hq_ 

Jasen blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la -

pena de$ 500. 00 de multa a los Notarlos y de la mitad 11 -

los que no lo fuere.1. 

5, El Notarlo que hubiere autorizado el testamento o cualquie

ra que tenga en su poder uno, debe dar aviso a los lntere-
1 

s;,dos luogo que sép;l la muerte dol testador. SI no lo hace, 

es responsable de los d af'\os y perjuicios que la d llecl6n --

ocasione, 

6, No pueden ser testigos del testamento en cualquiera de sus 

formas, las personas a que se refler" el artfculo 1502 del

C6d lgo Clvll, que son: 

a} Los amanuenses del Notarlo que lo autorice¡ (entend t6n

d ose por tales, los emplead os que lo escriban a mano}. 

b) Los menores de 16 arios¡ (porque no 11 enen el d 1 seer ni -

miento bastante para darse cuenta de la Importancia del 

actof. 

e) Los que no est6n en su sano Juicio. 

· d) Los el egós, sordos o mudos. 

e) Los que no entienden el Idioma que habla el testador -

(porque no pueden comprender la expresl6n de su volun-

tad). 

f) L.os herederos o lega tarlos, sus d escend lentes, c6nyuge 
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o hermanos (la snncl6n al que falte, es la nuHdad de la 

dlsposlc16n que lo beneficie a f?I o a sus parientes), 

g) Los que hayan sido condenados por el delito de false-

dad. 

B) REQUISITOS O FORMALIDADES ESPECIALES EN LOS 

TESTAMENTOS, 

Despul!s de haber examinado las formalidades comunes ll todos 

los testamentos, nos queda atender ciertos requisito~ e~peclales que la 

ley sef'\ala para cada testamento, No creemos que en este estud lo, tenga 

algurns utilidad, analizar detalladamente cadft una de esas formallda-

des1 solo sef'\alaremos los prlnclpnles requisitos que Identifican y jus\J. 

flcan a cada tipo de testamento: 

1) TEST MENTO PUBLICO ABIERTO 

Este testamento se otorga ante Notarlo y 3 testigos ld6neos1 

siendo el Notarlo el encargado de redactar por escrito las - -

cl6usulas del testamento, sujet6ndose estrictamente al tenor -

de ellas (a la voluntad del testador) Art. 1511 a 1520, 

11) TESTAMENTO PUBLICO CERRADO 

Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su rU.!!, 

go y en papel común; y deberll ademlis presentarse en un plle-

90 cerrad o y sellad o al Notarlo, en presencia de 3 testigos, -

declarando ante aqu~I que en el pliego que presente est' cont,t 

nld a su última voluntad (Art. 1521). 

111) TESTAMENTO OLOGRAFO 

Se llama testamento ol6grafo al escrl to de pul'\o y letra .del - -
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testador, siempre que sea mayor de vdad y sepa, naturalmen

te, leer y escribir, Este tipo do testamento no requiere la In -

tervencl6n de Notarlo, ni de nlngCm otro funcionario. Solo de

ber6 hacerse por d upllcad o y d entr-o de un sobre cerrad o y -

lacrado se depositará en la seccl6n correspondiente del Regl.§ 

tro PCibllco de la Propiedad y del Comercio, 

IV) TESTAMENTO PRIVADO 

El testamento privado es una manlfestacl6n escrita u oral, pa

ra el caso de que haya una lmposlbllldad absoluta por parte -

del testador o los testigos para que red acton por escrl to las -

cláusulas del testamento, siendo de suma urgencia; y en los sl 
gulentes casos: 

a) Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan vlole.!!, 

ta y grave que no de tiempo para que concurra ante un Nota

rlo para hacer el testamento. 

b) Cuando no haya Notarlo en la poblacl6n o Juez que actCie po,. 

receptor fa. 

c) Cuando, aunque haya Notarlo en la poblacl6n o haya Juez,-

sea imposible o por lo menos muy d lffcll que concurra al - -

otorgamiento del testamento. 

d) Cuando los mllltares o asimilados del ejltrclto entren en -

campal'\a o se encuentren prisioneros de guerra, 

V) TESTAMENTO MILITAR 

Esta especie de testamento est6 reservada exclusivamente a

los mllltares aslmllados del eJ•rclto y a los prisioneros de 94§ 

rra. El testador puede declara,.. su última voluntad en el mo

mento de entra,.. en accl6n de guerra, o estando herid o sobre-
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el campo de batalla, hacl (md olo ante dos testigos o entregan

do a los mismos el pllego cerrado que contenga su Ciltlma dls

poslcl6n, firmad a de su pul'\o y letra (Art, 1579), 

VI) TESTAMENTO MARITIMO 

Este es un testamento especial que otorga el testador estando 

en alta mar o a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean -

de guerra o mercantes, 

VII) TESTAMENTO HECHO EN PAIS EXTRANJERO 

Este es un testamento especial que puede sujetarse a tas forma.U 

dad es de la ley extranjera, cuando tenga sü ejecuc16n en la R~ 

p(Jbflca Mexicana, o blbn, puede otorgarse ante los Secretarlos 

de Legacl6n1 los C6nsules y los Vlcec6nsules Mexicanos, obsei:, 

vfindose las formalidades de la ley mexicana, 

8, TESTAMENTOS INOFICIOSOS, 

La ley establece en su artículo 1374 la inoficlosldad del testa

mento pare sancionar el Incumplimiento de la <>bllgacl6n alimenticia, sin 

embargo, une vez cumpllda esta obllgac16n1 el testamento surrlr6 todos 

sus efectos. 

El Art. 1368 del C6dlgo Clvll sel'\ala las personas que tienen -

derecho a que se les proporcionen alimentos: 

1, A loa descendientes varones menores de 18 arios. 

2. A los descendientes varone1 lmposlbllltados para trabajar, 

y a las hijas que no hayan contraído matrimonio y vlv1'n :.. __ 

h0nestamente1 sin llmltacl6n de edad. 

3, Al c6nyuge supflrstlte,. siempre que siendo var6n estb lmpofil 
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blllta<!o de trabajar, o que siendo mujer, permanezca viuda 

y viva honestamente. 

4. A los ascendientes. 

s. A la mujer con la que el testador viv16 en concubinato dura.!' 

te los cinco al'\os anteriores a su muerte, con la que tuvo hi

jos, siempre que ambos c6nyuges hayan permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato. 

La concubina tendrli derecho a alimentos mientras observe 

buena conducta y no se case¡ si son verlas concublrias no -

procede el derecho a alimentos, para ninguna de ellas. 

6. A los hermanos y demlis parientes colaterales dentro del

cuarto grado, si estlin Incapacitados o mientras no cumplan 

d iectocho al'los; y s61o mientras no tengan bienes para subv~ 

nlr a sus necesidades. 

Una vez cumplidas o garantizadas las pensiones alimenticias, -

el testamento surte todos sus efectos. 

9, EL LEGADO. 

Ahora, pesaremos a estud lar la figura del legad o. Nos d Ice -

al respecto el maestr-o De lbarr-ola1 que es sumamente Interesante estu

d lar todas las razones que Justifican la existencia de los legados, y -

que se basan en que una persona puede desear transmitir a otra, por- -

causa de muerte, alguna cosa en especial pero sin lnstltuírla heredera. 

En este sentido los legados 1tenen tanta vida como la lnslltu-

cl6n de hered e,.o. (22) 

(22) DE ISARROLA, Antonio. Obra Citada. Pliglna 675 
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Nuestra leglslacl6n no define el legado, pero nos d6 una Idea 

de su contenido, El artículo 1392 del C6dlgo Clvll señala: 

11 El legado puede consistir en la prestacf6n de la cosa o en la 

de algt'.m hecho o servl clo "· 

La figura del legado, la Iremos analizando, utilizando para -

ello el estud lo e lnvestlgacl6n que nos ofrece el maestro Rojlna Vllle--

gas, el cual reproduciremos en sus rasgos sobresalientes (23), 

Para el maestro RoJlna VI llegas: 

11 El legado, al Igual que la herencia, tiene dos acepciones, -

significa, tanto el acto de transmlsl6n a título particular de una cosa o 

derecho, como el objeto mismo que se transmite"• 

Notemos, una vez mf.ls, que la termlnología es Imprecisa: el 1!, 

gado, no s61o es el acto de transrnls16n, sino tamblltn el objeto mismo -

transmitido. 

11 El legado consiste en la transmlsl6n gratuita y a título parti

cular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptlble de -

d etermlnarse, en favor de una persona y a cargo de la herencia de un 

heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesl6n se transmite en 

el momento de la muerte del testador"• 

De la d eflnlc16n anterior sed esprenden varias consecuencias 

y sobres11len Interesantes características, que trataremos en el tema -

siguiente: 

(23) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Obra Citada, P6gtna 302. 
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10, CARACTERISTICAS DE LOS LEGADOS, 

Aquí estud !aremos el legado a manera de comparac16n con la 

herencia: 

l. El legado consiste en la transmls16n a título particular y -

por consiguiente, el legatario adquiere bienes determina

dos o determlnables, No acontece lo mismo con el hered~ 

ro, pues f!ste adquiere a título universal, recibe un activo 

y un pasivo y responde de las deudas que f"'sen sobre la.-

El legado excepcionalmente puede transmitirse a título unl-

versal; esto t1contcce cuando toda la herencia se distribuye 

en legados, los legatarios, por esta raz6n, serlin conside

rados como herederos, y a trav~s del legado reclblr6n la 

totalidad de los bienes, derechos y obllgaclones, y en ge

neral, cuanta relacl6njurídlca aparezca concarlicter --

patrimonial, constltuylmdose a su favor un activo y un pasl 

voy debiendo responder de las cargas de la herencia, 

hasta donde alcencen los bienes que heredan, 

2. El legado constituye una transmls16n a tÍlulo gratuito, es -

decir, el legatario adquiere un bien sin que tenga que cu

brir una contrapresuscl6n, y atín cuando la cosa legada sea 

transmitid a con una carga o un gravlimen, o bajo la cond 1-

cl6n. de cumplir otro legado, siempre quedar6 un valor que 

se transmite gratuitamente, supuesto que la carga no puede 

Igual o superior al valor del legado, porque si lo fuera, no 

e>Cfatlrra propiamente 6ste. 
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3, Los legad os se lnstl tuyen siempre por testamento, en tanto 

que la herencia, puede transmitirse por testamento o por -

dlsposlcl6n de la ley, 

4. El legado Implica la responsabllldad subsidiarla de los -

legatarios; lo que significa que, cuando los bienes dejados 

al heredero, sean Insuficientes para Cl1brlr las deudas de 

la herencia, entonces se cubran listas con los legados; por

que se considera Injusto perjudicar a los acreedores del -

testador cuando hay otros bienes del autor de la herencia 

que los ha dlstrlbuído en legados. El pago de estos deu-

das se harti aplicando primero los bienes dejados a los - -

herederos, y despulis, la parte que falte, habrli de distri

buirse proporcionalmente entre los legatarios. 

5, Todo legado lmpllca la transmlsl6n de un bien determinado 

o determinable que puede consistir en un derecho, en una -

cosa o en un servicio, a cargo de un heredero, de otro leg,9. 

tarlo, o de la masa de la herencia, pero estar& afectando a 

una persona de terminad a. 

6. En la lnstltucl6n del legatario deben observarse las mismas 

reglas que rigen la tnstltucl6n del heredero, es decir: 

a) la capa el dad que se requl ere para dejar bl enes por here.ri 

cla, es la misma que para dejar bienes en calld ad de le -

gado. 

b) las condiciones que pueden Imponerse a los herederos, -

se aplican tambl6n a tos legatarios y las que anulan la - -

tnstltucl6n de heredero, anulan las de legatario, 

c) En cuanto a los t6rmlnos, la sltuacl6n es distinta: 
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el heredero no puede qued11r sujeto a un pla.c;o suspensi

vo ni e un tC!rmlno extintivo; el heredero lo es desde un 

principio y d eflnltlvamente, nlnca en formo temporal. En 

cambio el legotarlo puede quedor sujeto 11 un t6rmlno su~ 

penslvo o resolutorlo 1 siendo simplemente usufructuarlo 

del legado, debiendo entregarlo cuando se cumpla el Ple. 

zo fijado por el testador, al albacea, para que entre en

la masa hereditaria, 

7. El legado puede consistir, tanto en la prestación de un - -

bien, como de un servicio, es decir, existen legados de -

d ar y de hacer : 

a) Los legados de dar que tienen por objeto cosas, bien -

sea, transmlsl6n del dominio, goce o uso, suponen los -

siguientes requlsl tos: 

l. Que la cosa exista en 111 naturaleza. 

ti. Que estb en el comer-cío, 

111. Que sea determinada o determlnable. 

b) cuando el legado tiene por objeto, la prestación de .ser

vicios, es d eclr, cuando es un legado de hacer, el he

cho debe ser poslble, tanto física como legalmente y ad~ 

mlts debe de ser líclto. 

e. No es necesario que med fante el legado aumente el patrl1T12, 

nlo del favorecido y disminuya el del gravado¡ basta por -

ejemplo, el simple aseguramiento de anteriores prestacio

nes, por medio de prenda o de otras actuaciones semejan

tes, 
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Una vez sei'\aladas las carecterfstlcas de los legados, se da 

por conclufdo su estudio, no creemos que tenga gran utilidad que --

examinemos aquí, todas las clases de legados que nuestro C6dlgo Clvll 

regula¡ pasemos ahora a estudiar, algunas generalidades, sumamente

lmportantes1 sobre la sucesl6n legftlma, en el capftulo 11 de esta tesis. 



CAPITULO 11 

LA HERENCIA 

NOCIONES FUNDAMENTALES 

e o N T 1 N u A e 1 o N. 

SUMARIO 

1, Nocl6n de la Sucesl6n Legítima o Intestad a, 

2. Justlflcacl6n Jurídica de In Sucesl6n Intestada. 

3, Casos en que procede la Apertura de Ja Herencia Intestada. 

4, Persones que tienen derechos a He red ar, 

5, La Regla de los Parientes mas Pr6xlmos en Relacl6n con los mas 

Lejanos, 

6, La Sucesl6n por Cllbezns1 por Líneas y por Estirpes, 

7, El Parentesco. 

8, Especies de Parentesco, 

9. Ordenes de Herederos • 

IO. El CHO de la Suce&l6n de Extranjeros, 
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1. NOCION DE LA SUCESION LEGITIMA O INTESTADA. 

Nuestro Derecho positivo, admite y regula, tanto la suceslbn

testamentarla como la legítima; creemos que el legislador obr6 con toda 

justicio al establecer que los bienes del de cujus, puedan ser hereda

dos, aCm cuando no exista testamento. 

La ley suple1 con fa sucesf6ri legítima, la voluntad del de cu

Jus¡ el legislador ha considerado los estrechos lazos del parentesco -

para presumir ·'que cuanto m&s cercanos fueron los parientes, mfis quei:.I 

dos fueron del al.!tor de la herencia, y por lo tanto cor> mas derechos

para adquirir sus bienes al morir, En estricto sentido, fa sucesi6n l,t 

gftlma, cumple con una obllgac16n natural que nace a favor de los - - -

descendientes por el solo hecho de haber sido traldos al mundo, 

1 

La Suces16n es legítima o Intestada, cuando se realiza la tran~ 

mlst6n de los bienes, derechos y obllgaclones del de cujus entre tos-

herederos designados expresamente por la ley, en raz6n de su paren

tesco consanguíneo o civil con el d lfunto. 

Nos dice el maestro Araujo Valdfvla, que debemos considerar 

que cuando falte testamento, "La ley se encarga de sustltuír la expre

sl6n de la voluntad del autor, lnterpretfindola dentro del orden natu-

ral de los afectos, con el prop6slto de consolidar así la tranqullldad -

familiar, llamando en primer t6rmlno a los descendientes y al c6nyuge, 

despu&s a los ascendientes, a tos colaterales y a la concubina en su C!!, 

so, y finalmente a la Asistencia Pl'.Jbllca, en las proporciones y con las 

modalidades que la propia Ley establece u (1). 

(1) ARAUJO VALDIVIA, Luis, Obra Citada, Pliglna 519. 



2. JUSTIFICACION JURIDICA DE LA SUCESION lf'ITESTAOA 

Es sum11mente lntores11nte, refle><lonar sobre las razones que -

justifican la transmlsl6n de la sucesl6n Intestada a los miembros de le 

famllla. ' \ 

En primer lug11r, cabe destacar que la suces16n Intestad a ob!_ 

dece al cumpllmlcnto de deberes morales y familiares¡ pues es lndud!!. 

ble, que le mayorra de las veces, le familia trabaja y se d.esenvuelve

en armoniosa colaboracl6n, consolidando asr el bienestar socia·! y fa"1.l. 

llar. 

AhOra blbn, siendo la familia la estructura b!slca, sobre la -

que tradicionalmente se ha cimentado la sociedad, y estando sus mlern. 

bros estrechamente vinculados por los nexos de sangre, afecto flllal,

trabajos compartidos y ademfts movidos hacia un fin común que se tra

duce en el bienestar familiar; es natural, que al d lrlglr ese esfuerzo -

para la consecusi6n de este fin, lo hagan con el fmlmo y la Idee. de fOJ:. 

talecer la uni6n familiar y acrecentar el patrimonio comCm, resultando 

justificado, por tanto, que a esta actitud se le concedan derechos so

bre un caudal hereditario que contrlbuy6 a formar, 

.... ' •'Podemos decir que los miembros de una famllla tienen 

con relacl6n a la herencia, un derecho subjetivo, considerando 6ste -

como un lnterbs jurfdlcamente protegido, que se otorga tambl6n al ---
' 

concebido y no nacido y al Incapaz" (2). 

(2) PENICHE LOPEZ1 Alda María. Obra Citada. Pfiglna 83 y 84, 
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Actualmente existe preferencia por la sucesl6n testamentar-ia, 

siendo la legítlmo supletoria de f:sta¡ se ha 1>rocur-ado evitar injustici

as dentro del orden legítlmo de las sucesiones, pero a veces no se ha 

logrado al no haber testamento e:"I donde se hubiera expresado la últi

mo voluntad, el legislador sustituye, reemplaza este voluntad y consi

dera que es la familia la que debe heredar, pero no solo la familia les!, 

tima que se deriva del ma:rlmonlo, sino tambl6n la que deriva de unio

nes libres, protegiendo asr e los hijos naturales y algunas veces a ta -

concubina, pues es de justicia que se cumplan con ellos deberes de fa

mille. 

Ald e Marre Penlche L6pez, al expresar su apoyo a la suces16n 

Intestada, nos d Ice: "Se debo tener en conslderacl6n la utilidad soci

al que se manifiesta en el hecho de que un Individuo tr-abaJe, se.esfuel"

ce, se supere, ayudad o por el pensamiento de que ese esfuerzo y ese -

trabajo se perpetuar-lin en los se;•es de su afeccl6n, en los que tienen -

su misma sangre, o bltm en aquellos otros que por- su voluntad adQulrl

rlin el fruto de su trabajo; utilidad social que se manifiesta en el cump!J 

miento de deberes morales y familiar-es" (J) 

3. CASOS EN QUE PROCEDE LA APERTURA DE L.A HEREI:! 

CIA INTESTADA. 

Se abre Ja sucesión Intestada, e><Actamente en et momento mis

mo en que una persona ha dejado de existir, sin haber expr-esado pr-e

vlamente su voluntad en cuanto a sus bienes, y cuando se declara la --

(3) PENICHE LOPEZ, Alda María. Obra Citada. P6glna 83 y 64, 
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presuncl6n de m~rte de un ausente (Art. 1649). 

Ya estud lamos que el presupuesto Inicial y la fase primera P.9. 

ra abrir una sucesl6n, es la muerte, A este aspecto, el maestro Oe -

lbarrola nos dice: 

, • , • , "La muerte de termina la apertura de la herencl a y hace 

operar la transmlsl6n de la propiedad y posesl6n de lns bienes a los -

hel"'ederos y legatarios¡ Vlventls non datur heredltas: no se dA la he-

rencla de una pe,..sona viva" (4). 

Queda corroborado este enunciado, con el contenido del ar-

trculo 1649, que a la letra d Ice: 

"La sucesl6n se abre en el momento en que muere et autor de

la herencia y cuando se declara la presuncl6n de muerte de un ausen-

En el caso específico de la sucesl6n Intestada, debemos apU.!J. 

tar que, solo Pl"'ocede la apel"'tura de esta sucesl6n, si ademfts de la -

muerte, acontecen las circunstancias que se mencionan en nuestro C6dl 

go Cfvll, en el artfculo 1599, que a contlnuacl6n transcribimos: 

Cuando no hay testamento o el que se otorg6 es nulo o per-

dl6 su valldez. .1 

11 Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, 

111 Cuando no se cumpla la condlcf6n Impuesta al hel"'edero. 

IV Cuando el heredero muere antes que el testador, repudla

ia herencia o es Incapaz de heredar, si no se ha nombrado 

sustl tuto. 

(4) DE IBARROl...A, Antonio. Obra Citada. P6glna 739 
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Fundamentalmente, las clrcunstancl os antas d eser! tas d etor

mlnan la apertura de la herencia dol de cujus, 

4, PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A HEREDAR, 

El derecho hereditario ha venido evolucfonando y los hereds_ 

ros leg(tlmos han sido d lstlntos, seg!'.in las 6pocas y los lugares de que 

se trate. Los pretendidos Ideales ele Justicia por parte de nuestros

leglsfadores, nos Inclinan a pensar en una regulacl6n mas digna y hu-

mana de los bienes hereditarios, mediante el reconocimiento justo de

los derechos a quienes les corresponde¡ a este respecto el maestro - -

Arauja Vald lvla corrobora nuestra tesis, apoyado en los preceptos le

gales, y nos d leo: 

, , , , • "Nuestro C6d lgo Civil en vigor, ya no d lstlngue entre -

los hijos naturales y los legítimos (Art, 1607), y establece la suces16n

legítlma de la concubina, esto es de la mujer con quien el autor vlvl6 -

como si fuera su esposa, durante los cinco ai'\os anteriores a su muer

te o de la mujer con quien tuvo hijos, aunque ro hubiera vivido con el -

autor durante el tiempo expresado (Art. 1635), Esta es una de las - -

Innovaciones mas Importantes del C6d lgo Civil de 1928, porque preten 

de resolver en justicia la sltuact6n de la mujer que ha hecho vida con

yugal con el de cujus y porque reconoce algunos de los efectos juríd 1-

cos del llamado matrimonio por comportamiento, definiendo de paso el 

concepto de concubina para distinguirlo de otros con los cuales se ha 

prestado a lamentables confusiones" (5), El derecho de la concubina-

(5) ARAUJO VALOIVIA, L.uls. Obra Citad a, P'g!na 527, 
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tiene lugar, slemp~e que no heyu c6nyuge supfirstlte, pues s,e rinde - -

homenaje el m11trlmonlo por encima de cualquier unl6n, 

De acuerdo con nuestro artfculo 16021 las persones que tienen 

derecho a la herencia Intestada son: 

Los d escend lentes, el c6nyuge1 los ascend lentes, los pa

rientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos C.!!, 

sos la concubina. 

il A falta de los anteriores, la Asistencia Pública. 

5, LA REGLA DE LOS PARIENTES MAS PROXIMOS1 EN Rg 

LACION CON LOS MAS LEJANOS. 

Son numerosas las razones que nos lnd ucen a pensar que el 1,2, 

glslador ha procedido acertadamente al establecer cierta prioridad -

de unos herederos con otros respecto a la herencia, y d !cha prlorld ad 

tiene su fundamento dentro del orden naturol do los afectos, pues se -

estima que un mayor acercomlento y urni real convivencia con el eutor -

de la herencia crea y estimula, el afecto recíproco, favorece el entengj 

miento y engendra una permanente comunl6n de ayuda, comprensl6n y -

apoyo moral mutuo. 

El legislador mexicano Inspirado en estas consideraciones, ha 

querido que la sucesl6n lntesteda favorezca a estos herederos, porque 

supone, han contrlbuído a la formacl6n del patrimonio famllla!", 

Sin embargo, no obstante lo Justificado de este criterio, nos

lnquleta contemplar en la vida real, que, a veces resulta Injusta e lm-

propla, la regulact6n que hace la ley respecto a la herencia Intestada,-
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pues alcanza uno a observar que, en lamentables ocasiones, son los fa

mi 11 ares en 1 fnea recta, los parientes más pr6xlmos, los que se encuen 

tran mas dispuestos a atacar los sagrados Intereses fomlllares antes -

que d ofenderlos; tal acontece con la lngratl tud manifestad a por muchos 

hijos que habiendo recibido la vida, la educacl6n1 el apoyo moral y -

ocon6mlco y en síntesl s una formación rntegra para que se d osenvuelvan 

con habllldad y dignidad dentro del 6mblto social, que corresponden 

a esos loables esfuerzos y sacrificios de los padres, con ambiciosas -

exlgencl as, agresiones y pretenclonos torpes que lnd ucen a poner en -

duda su salud mental, 

Por lo anterior, estimamos que existe la necesidad de hacer -

una reflexlón sobre nuestros ordenamientos legales, procediendo a analJ 

zar las anteriores Injusticias de la herencia Intestada para establecer -

una mejor, mas moral y justa regulaclón de nuestra succsl6n. 

En aste proceso de d lgnlflcación del Derecho Sucesorio, cree

mos convenl ente atender a los factores rea 1 es por encl ma de 1 as presu11. 

clones engal'losas que, al valorar exclusivamente el legislador, d egra-

dan los Ideales btlcos y los altos conceptos de la ley, Sucede en mu-

chas ocasiones que algunas personas que no tienen vínculos famlllares, -

ni ligas de parentesco, y que contribuyen desinteresad amente al blene~ 

tar del autor de la herencia, y siendo estas personas Indispensables -

en la formación del patrimonio, por las razones legales apuntadas, que

dan relegadas de las sucesiones Intestadas. 

La sucesión Intestada se rige por dos principios fundamenta-

les consagrados en los artfculos 1604 y 1605 del C6dlgo Clvll vlgente¡

estos principios marcan la pauta de d lstrlbucl6n de bienes, que se ver.! 

flca en la forma siguiente: 
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Los parientes mfis pr6ximos excluyen a los mb lejanos. 

11 Los parientes que se encuentr-en en el mismo grado hereda

rtm por partes Iguales. 

Por lo que respecta al principio fundamental en que los parle..ti 

tes m6s pr6xlmos excluyen a los mlis lejanos, existe una excepc16n a e,! 

ta regla, tal es el caso de la sustftucl6n, que funciona cuando el here

dero ha muerto, es Incapaz de heredar o ha ropud lado la herencia, -

quedando sustltuído por sus hijos, como estirpes¡ en este caso, here

deros de gr-ad o mlis remoto concurren a la sucesl6n--<:on otros mlis - -

pr6xlmos en grado, 

6, LA SUCESION POR CABEZAS, POR LINEAS Y POR ES -

TIRPES. 

Vamos a ocuparnos ahora, de un tema que merece especial ate.!,\ 

cJ6n por las dificultades que plantea su estudio¡ el sistema de heredar, 

por cabezas, por líneas y por estirpes. 

Estas tres formas rigen la distrlbucl6n de la herencia y esta

blecen d lferentes derechos y proporciones del caudal hered ltarlo, se

gún se trate de peri entes de grado mlts pr6xlmo o d lstante del autor de 

la herencia¡ queda justificado este orden de elemental Justicia, pues se 

da preferencia a los seres m'1& pr6ximos de-1 tronco comCin, es decir, se 

trata de favorecer principalmente, a los hijos y al c6nyuge¡ a falta de -

6stos, podrfin participar y concurrir a recibir la herencia, los padres, 

hermanos y los demlis parientes que en la escala familiar son de grado 

mb distante o menos pr6xlmo al tronco común. 

Pasemos a examinar estas tres formas que rigen la d lstrlbucl6n 
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de los bienes de la herencia, 

1 HERENCIA POR CABEZAS. 

El maestro Rojlna Vil legas (6) nos ofrece una Interesante exptl 

cacl6n sobre las formas de heredar, nos dice: 

, , •• , 11 Hay herencias por cabezas, cuando el heredero recibe 

en nombro propl o¡ es d ecl r 1 no es 11 amad o a la herencl a en representa

cl6n de otro "· 

contln6a dlclbndonos, el aludido autor: 

, •• , , "La herencia por cabezas la tenemos en todos los hijos, 

en los padres y en los colaterales. Pero en los descendientes de se

gundo o ulterior grado y en los sobrinos la herencia es por estirpes 11, 

Bastante el aro resulta el concepto de herencl a por cabezas¡ no 

creemos que sea necesario que profund Icemos mas este estud lo, por -

tanto, pasamos a la segunda forma de heredar, 

11 HERENCIA POR LINEAS. 

Por lo que respectll a esta forma de heredar, el C6d lgo Civil 

nos ser'lala en sus artículos 1617 y 1619, que la herencia por lfneas se -

presenta en los ascendientes de ulterior grado (segundo grado), de- -

blenda dividirse la herencia en dos partes Iguales, una para aplicarla 

a los ascend lentes de la lfnea paterna y otra a la materna; lnd epend lent,!! 

mente de que en una línea haya diferente n6mero de ascendientes que en 

la otra. 

La herencia por lfnea la tenemos representad a por loa abuelos, 

bisabuelos, etc. 

(6) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Obra Citad a, Plglna 419, 
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Nos acla~a el maestro RoJlna Vlllegas, que en el c~so de 111 f1!t 

rencla por trnen, no Importa que soto haya un abuelo en la línea paterna, 

y los dos abuelos en la materna, La herencia se divide en dos partes 

y d espubs e' da mitad se subd lvld e en el número de ascend lentes de -

cada trnee. 

111. HE.RENCIA POR ESTIRPE, 

Consideramos Inútil desar-rollar este tema, como en los casos 

anteriores, siguiendo algunos rasgos esencia les del estud lo que hace 

el maestro Rojlna Vlllcgas¡ esta tercer forma de heredar ofrece mayor 

dificultad para ser expllcada por lo complejo de los conceptos y tfirlTl!, 

nos que se emplean en su tratado, 

El maestro RoJlna VII legas comienza por decirnos que la here.D 

eta por estirpes es la que presente mayores dlflcultades en su r6glmen1 

dando orígen en realidad a un derecho de represcntacl6n, 

Continúa dlcl{mdonos este autor, que esta forma de heredar

se puede definir de la siguiente manera: "Hay herencia por estirpes -

cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un ascend lente 11, 

En segul da nos da un ejemplo: n El hijo puede entrar a he red ar en re

presentacl 6n de su padre, cuando tiste ha muerto antes que el de cujus" 

(7). 

ºLa herencia por estirpes - contln6a dlcllmdonos - se preseu 

ta en la 1rnea recta descendente, sin llmltac16n de grado, quiere esto 

decir que el hijo representa a su padre, si l!ste muere antes que el de 

cuJus; o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre 

(7) ROJINA VILLEGAS, Rafael •. Obra CI tad a, Página 420, 
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y su abuelo¡ o el bl snleto puede he red ar por estirpes, si a su vez mu

rieron su padre, su abuelo y su bisabuelo 11, 

11 La herencia por estirpes - concluye el alud Ido autor - puede 

existir tamb1lrn en la líneo colateral, pero limitada solo en favor de los 

sobrinos del de cujus¡ es d eclr, cuando mueren los hermanos del autor 

de la herencia, sus hijos, como sobrinos del de cuJu-,. pueden repr!')-

sentarlos 11 (8). 

Hemos venido transcribiendo los conceptos del maestro Rojlna 

Vlllcgas y hemos notado que, tanto esto autor, como el Jurisconsulto -

Bald assarre (9) usan el tbrmlno representac16n como trad lclonalmente -

se ha venido usando; slrvl(mdose de 61 parn explicar el régimen de la 

herencia por estirpes, es decir, cuando un descendiente entra a ocu-

par el lugar de su ascendiente muerto antes que el de cujus, o que haya 

repudiado la herencia o se haya vuelto Incapaz de heredar, En estos -

casos dicen tos autores citados, se origina el derecho de reprosenta-

.sJkl.. 

Nos lnct lnamos a pensar que sería mejor que, al tratar el rbgl

men de la estirpe, se mod lflcara el t'rmlno representacl6n por el de -

sustl tucl6n o subrogacl6n¡ ya que el uso del tbrmlno representacl6n, au.!l 

que es saludableme'"!te expllcatlvo, en realldad no es correcto su uso. 

El maestro Rojlna Vlllegas emplea el t6rmlno representac16n en 

algunas ocasiones, y en otras lo tacha de Incorrecto admitiendo que, -

efectivamente, ta representac16n supone la existencia del representante 

y del representado¡ por nuestra parte pensamos que sería absurdo supg, 

ner que en el caso de que el ascend lente muriera antes que el autor de 

(9) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada. PAglna 420 

(9) IOEM. 
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la herencia, el descend lente como estirpe pasar6 a representarlo, Los 

muertos, sabemos, no se pueden representar, y aunque el cllado autor 

alude a que s61o1 por una flccl6n de la ley, se admite la representacl6n¡ 

creemos que la ley no necesita establecer ficciones, pues como lo expli

ca correctamente Tol1lller (10) 11La ley no necesita establecer ficciones, 

las neceslt6 solo el pretor romano, en cuyas manos no estaba mod lflcar 

el derecho clvll y que tenra que supllrlo o burlarlo utll' !ando flcclones11, 

Por !Jltlmo, cabe sel"talar que los derechos que nacen de un -

llamamiento por estirpe, no son efecto, ni de un derecho de represenl.!, 

c!6n1 ni de un derecho concedido por el substltu(do, Cuando se here

da por estirpe, el sucesor sucede en virtud d1! un derecho propio que

la ley le otorga, por tanto debe considerarse, que el derecho de estir

pe que adquiere el sustituto, emana de una dlsposlcl6n de la ley, y no·· 

es, ni ser6 ronca, efecto de la voluntad del sustlturdo, que en todo c&-

10, no puede ceder ni tr1msmltlr, un derecho que no tiene. 

7. EL PARENTESCO, 

Siendo la herencia Intestada transmisible Cmlcamente a los - -

miembros de la famllla, se considera de gran trascendencia, para el -

derecho sucesorio, le ldentlflcacl6n plena de la comunidad de parien

tes, que, por haber descend Ido de un mismo tronco comCm, se encuen

tran vinculados por caracteres flslol6glcos, psrqulcos y morales, que 

la naturaleza humana ha determinado, 

(10) TOLLLIER. Cit. por DE IBARROL.A,Antonlo, Obra Página 747. 
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Cabe aestacar, 111 notable trascendencia de los vínculos de la 

sangre, dado que 6stos contribuyen a fa porpetuacl6n de fa especle,-

tan necesaria en fa estructura de la fomllla y en consecuencia de fa so

ciedad. 

En nuestro sistema de derecho sucesorio, es bltslco y de fun~ 

mental Importancia, Identificar el parentesco toda vez que sobre esa rll., 

lacl6n, gira el nacimiento de todos los derechos que han de operar - -

cuando muera el tronco común. 

Entende;mos por parentesco, fa relacl6n que se establece entre 

personas ligadas entre sr por los lazos dol matrimonio, de la fllfacl6n-
' o de Ja adopcl6n. 

S. ESPECIES DE PARENTESCO. 

Nuestro artículo 292 del C6dlgo Clvll, reconoce tres especies 

de parentesco, que son: el de consanguinidad, el de afinidad y el clvll, 

con las siguientes caracterfstlcas i 

El parentesco de consanguinidad, es el que se establece en

tre personas que d esclend en de un mismo progenl tor o tronco 

comCin. 

11 El parentesco de afinidad, o parentesco pofítlco, es el que -

, nace por el matrimonio, y se establece entre el var6n y los -

parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del -

var6n (Art. 294), 

111 El parentesco clvll, es el que nace de la adopcl6n y solo - -

existe entre el adoptante y ol adoptado. 
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El parentenco esplrl tual, surge entre pad rlnos e a)iljados, se 

encuentra regullido por el c6dlgo can6nlco1 pero carece de efectos le

gales en el Derecho Civil Mexicano, 

Para los efectos de la sucesl6n Intestada, s61o dan derechos 

a la herencia, el parentesco por consangul ni dad y el clvll que nace de 

la adopcl6n, No existe herencia Intestada por afinidad (Vgr. entre -

yerno, cur'lada y afortunadamente tampoco tiene efectos la herencia In

testada en favor de lns suegras, puesto que ellas muchas veces, son -

las que contribuyen a que haya un mayor índice de mortalidad), 

9, ORDENES DE t-EREDEROS, 

La sucesl6n Intestad a en nuestro sistema de derecho sucesorio, 

se abre respecto de sel s ordenes fundamentales de herederos: 

1) Descendientes; 11) c6nyuge supl!rstlte; 111) Ascendientes; IV) 

Colaterales; V) Concubina y VI) Asistencia Pi'.ibllca, 

Remont&ndonos ni Derecho Romano, encontramos que antigua-

mente los hijos eran los herederos preferentes, y actualmente vemos que 

lo siguen siendo¡ son eflos, los llamados en primer lugar a fa sucesl6n 

legítima. 

Veamos las razones que tom6 en conslderacl6n el leglsfador, -

para establecer y determinar este orden de herederos: 

1 ...e.RENCIA OE LOS DESCEN:>IENTES. 

Este primer orden se Justifica de acuerdo con el principio de 

la afeccl6n presunta al autor, ya que por regle general, se tiene prefe~ 

rencla afectiva por los descendientes en primer lugar, ademlis este or-
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den en favor de los d escend 1 entes: obedece 11 una obl lgacl 6n n<.i lura 1 -

que recae en los padres por t¡•aer al mundo a sus hijos, obllgacl6n que 

se traduce en procurarles educacl6n, asistencia, cuidados y sobre tg, 

do protejerles su porvenir para despu~s de que estos mueran. 

SI ex! ste este orden de herederos se excluyen los d emlis, a -

excepc16n del c6nyuge, que entra a Integrar la mayoría de 6rdenes c;le 

herederos, 

Existen siete casos sef'\alados en el C6dlgo Clvll, pero no los 

transcribiremos, dado que, consideramos que sería de poca utllldad -

en nuestro tema partlcular, s61o observaremos que, el legislador ha -

Interpretado con gran acierto, la relacl6n de afecto creada entre - - -

padres e hijos, por lo cual se consld era que los hijos deben participar 

como los herederos preferentes, y al efecto deben ser llamados en pr_L 

mer lugar a rec:lbl r la herencl a excluyendo a todos los d emlts. 

11 HERENCIA DE LOS ASCENDIENTES. 

El segundo orden de herederos estA Integrado por los ascen

d lentes del autor, pues se presume que si el afecto no puede d aseen- -

d er, entonces a sel ende. 

Los ascendientes s610 llenen derecho a heredar a falta de 

d escend lentes; debe tomarse en cuenta la concurrencia del c6nyuge S.!:!, 

p&rstlte. 

Por las razones sef'\aladas anteriormente, omitimos la trans-

cr tpcliin de este orden de herederos, y en la misma forma procedere

mo~ r·e9Pt1cto a los d em6s, solo nos llml taremos a hacer su justlfl cacl6n. 
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111 HERENCIA DEL CONYUGE, 

Este orden de herederos, tiene de partlculer que concurre -

con todos, ya sea para Integrarlos o para exc1urr1os. En su reglamen

tacl6n comprende, al c6nyuge supl!rstl te, marl do o esposa, 

IV HERENCIA DE LOS COLATERALES, 

El parentesco colateral es el que existe entre el de cujus y -

sus hermanos, así como los d escend lentes de listos¡ en nuestro sistema 

sucesorio tienen derecho a la herencia los colaterales del de cujus ha§. 

ta el cuarto gr ad o Inclusive, 

Antiguamente en 101 c6dlgos de 1870 y 1884~ se concedte et -

derecho a le herencia a los parientes hasta el octavo grado, pero esa -

sltuacl6n fu6 modificada, en virtud de que se consideraba dudoso un -

afecto entre parientes lejanos que quizli ni se conocieron, debido a que 

los vínculos feml llares llegaban e ser muy d 6bl tes. 

V HERENCIA DE LA CONCUBINA. 

El C6dlgo Clvll actual reconoce ciertos derechos hereditarios 

a la concubina, que anteriormente, en las leglslaclones de 1870 y 1884, 

no se le reconodan. 

La exposlcl6n de motivos del C6d lgo Civil que nos rige JusilQ 

ca que sea Incorporad a al régimen Jurtd leo, la figura de la concubina¡ 

creemos que el legislador ha actuado con acierto al crear este nuevo -

orden de herederos, por la raz6n de que no trata de debilitar la lnsU 

tucl6n del matrimonio, ya que el derecho de la concubina, tiene lugar

solamente que no haya c6nyuge supbrstl te. 

Tampoco se trata de crear alicientes a la$ uniones accidenta• 

les, ni se trata de estimular la vida licenciosa, pues para que herede-
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la concut:>lna necesita cL1mpllr estrictamente con ciertas condiciones, -

como son¡ la de hacer vida marital con el autor de la herencia al morir 

ésto¡ y que, haya tenido hijos de él o haya vivido en su compañía los -

Últimos 5 años que precedieron a su muerte, siempre que ambos sean -

llbres de matrimonio, 

Esta Importante lnnovacl6n en el Distrito Federal, permite a 

la mujer que ha sido compañera de la vida del autor de la herencia, y 

ha contrlbuído a la formacl6n de su patrimonio a que herede, aunque -

sea una parte mínima de estos bienes, 

Este nuevo orden de herederos, ha sido duramente criticado 

por algunos autores Ilustres, sin embargo, creemos que es justo que la 

concubina tenga alguna partlclpc¡cl6n en la herencia legftlma, pues la -

existencia de lista, responde a una '"Calidad pr!ctlca y social que se -

presenta en nuestro país. 

El reconocimiento del concubinato se ha constltufdo en una - -

creacl6n digna y humana del leglslador 1 su aparlci6n repercute en fa

vor del pueblo mexicano, que vive desafortunadamente, ajeno a los Ido.!) 

les patrios, pues la mayoría de las veces, recurre a 6ste como solucl6n 

a una sltuaci6n que guarda la gente por Ignorancia, por excesiva pobre

za o a veces temblfm.por le lejanía de los lugares en que se hallan las -

autorld ad es competentes para celebrar un matrimonio. 

Creemos, sin embargo, que el concubinato tiende a desapare

cer con el tiempo, no porque sea un r6glmen absolutamente ex6tlco1 como 

lo cita el maestro De lbarrola (11), sino porque actualmente, est6n ha--

(11) DE IBARROLA, Antonio, Obra Citada. P6glna 773, 



• 60. 

ciando grand es esfuerzos humanitarios, las autor Id ad es gubernamentA 

les, para celeorar matrimonios colectivos en forma gratuita, logrando 

con esta medida, Incorporar al seno de la sociedad, a las estructuras 

famlllares que han vivido y se han desarrollado al margen de la ley, 

Habiendo quedado justificad a la lnstltuci6n del concubinato, -

es conveniente aclarar que e><I ste una sola restrlccl6n a los derechos -

de la concubina, y 6sta se presenta cuando se db el caso de que el au

tor de la herencia muere dejando varias concubinas, La ley sef'\ala que 

en este caso, ninguna de las concubinas heredar6; tal sltuocl6n correá 

ponde al amasiato, un16n que difiere en mucho al concubinato, 

Por ~ltlmo, cabe sel'\alar la notable aportacl6n que hace el Dr. 

RaCil Ortíz Urqu,fdl, al comentar el artículo 70 del C6dlgo Clvll de --

Tamaullpas, Este eminente catedr6tlco usa la cxpresl6n, "Matrimonio 

por Comportamiento 11, para deslgner con ella al concubinato, 

Creemos que es muy apropl ad a ta 1 expres l 6n, porque responde 

a una exacta y precisa realidad, 

VI SUCESION DE LA ASISTENCIA PUBLICA. 

Anteriormente analizamos la sltuacl6n de los herederos cuan-

do existe testamento o cuando, no habiendo testamento, la ~ey suplien

do la voluntad del de cujus, determina a los herederos, tomando corno 

base el parentesco que los unl6 con el autor de la herencia, 

Toca ahora, anal Izar la sltuacl6n que se presenta, cuando no -

existan herederos, cabe preguntar: ¿ qué pasar~ con los blenlfs de una 

persona que muere, sin dejar testamento y sin tener nlngCm pariente co

mo heredero ? , 
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La respuesta a la anterior pregunta nos la d 6, el artículo 1636; 

que a la letra dice: 

11 A falta de todos los herederos llamados en los caprtulos an" 

rlores, sucederA la beneflclencla pGbllca "• 

Salmans (12) considera que la sucesl6n del Estado, es mAs -• 

blén una aproplacl6n de bienes vacantes¡ no cree que se trate de un vec. 

dad ero derecho de su ces r 6n. 

F>lanlol (1 J) plantea un Interesante problema: 

11 ¿ Qul:t ocurre si el autor de la herencia muere sin parientes y en su -

testamento se llmlta a desheredar al Estado?. Creemos que no lo PU!}. 

de hacer¡ el Estado no viene a ser realmente un heredero, no sucede -

al difunto por una vocacl6n hereditaria sino ejerciendo su derecho de 

soberanía 11 - nos contesta - • 

La Asistencia PGbllca estA actualmente facultada para recibir -

los bienes sin duef"io que d eJa una persona al morir¡ sin embargo, no P4!? 

de adquirir toda clase de bienes, la misma ley le Impone ciertas restr!E 

clones, por ejemplo: El artrculo 23 de la Ley Federal Sobre Derechos

de Autor, priva al Estado de ser titular, y seí'lala que transcurridos 30 

al'los despul:ts de la muerte del autor, si no aparecen herederos, la obra 

pesar6 al dominio públlco. 

Otra restrlccl6n la encontramos ~n el artrculo 27 de la Constlty 

cl6n de ta Rep6bllca, que ser'\ala que los bienes Inmuebles (bienes ralees) 

no pueden ser objeto de propiedad de la Asistencia P6bllca, salvo los-

(12) SALMANS. Cit. por DE IBARROLA1 Antonio. PAglna 777. 

(13) F>LANIOL., Cit. porOEIBARROLA, Antonio. PAglna778. 
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que sean lndlspensables para sus fines, 

En los casos, en que, la Asistencia PCibllca herede bienes lnv

muebles que no puedan adqull"lr en pl"opledad, conforme al artículo 27 

Constitucional, F:raccl6n 111 1 t:!stos blcmes deberlin rematarse en suba!_ 

ta pCibllca, y se apllcar6 a la lnstltucl6n de Beneflclencla, el precio -

obtenido en su venta, (artículo 1637 del C6dlgo Clvll), 

l O, EL CASO DE LA SUCESION DE EXTRANJEROS, 

Pasaremos a estudiar poi" Ciltlmo, p11l"a concluir este segundo 

capítulo de esta tesis, el caso de la sucesl6n de extl"anjeros, 

Los extranjel"OS tienen capacidad jurídica pal"a adqull"lr bie

nes por testamento o por Intestado, pero su capacidad tiene las llmtta

clones establecldas en nuestra Constltucl6n y en las t-espectlvas leyes 

reglamentarlas de los artículos constltuclonales (1327 del C6dlgo Cl-

vll), 

Al heredar Inmuebles en las zonas prohibidas, dentro de 100 

Km., a lo largo de las frontePas y dentro de SO Km, a lo largo de las

playas (Art. lo, Ley Orgtmlca de la Fracc. 1 del Art. 27 Constltuclo -

nal) 1 "Deber!n transmltll" los derechos de que se tratan personas ca

pacitadas conforme e la ley, dentro de uñ plazo de 5 al'íos, contados a 

partir de la fecha de la muerte del autor"· 

Por CJltlmo, sel'lalal"emos que por falta de reciprocidad lnter

naclonal, son Incapaces de hel"edar por testamento o por Intestado, los 

extranjeros que, segCin las leyes de su país, no puedan testa!" o dejar 

PO!" Intestado sus bienes a favor de mexicanos. 
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En los suco slones de ox tran)cros, se d arli a los i::6nsules o -

agentes consulares la lntcrvenci6n que los conccd a la ley, 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es Indudable el hecho de que el problema sobre la naturaleza 

jurídica de la herencia es muy complejo, siendo uno de los mAs dlsc¡¿ 

!Idos en la ciencia del derecho, Muchos son los autores que aCm si- -

guen elaborando teorías sobre este tema, sin lograr ponerse de acuec. 

do respecto a su contenido, 

El problema sobre la naturaleza jurídica de la herencia en -

nuestro derecho positivo, presenta varios aspectos de gran lnterbs, -

que bll!n pueden descomponerse en las siguientes Interrogaciones: 

1) ¿Goza la suceslbn de personalldad Jurídica en el Derecho 

Mexicano ? • 

2) SI la sucesión no constituye una persona colectlva en nue,J 

tro derecho, entonces ¿ qub es la sucesión?. 

3) ¿Alguna ley del orden jurfd leo mexicano, reconoce perso

nalidad a la sucesl6n?, 

4) ¿En qu6 forma regula nuestra leglslacl6n positiva mexica

na a la sucesl6n ? • 

5) ¿Ser& una buena solucl6n conslderarla como una copropie

dad?. 

Tiene gran lnter6s1 y es de suma Importancia, conocer la foc. 
ma como nuestra ley regula a la sucesl6n, para poder comprender el

alcance de sus múltiples relaciones Jurfd icas. 

Algunos autores sostienen que la sucesf6n se presenta como -

si tuviera capacidad jurídica, porque actúa ejercitando sus faculta-

des y acciones, y ademfis, porque Interviene en mCiltlples negocios -

judlclales. 
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SI nos apresuramos a determinar el carfscter Jur:rd leo de la -

sucesl6n, beslindonos en lo que sos ti cnen estos autores, con relativa -

facl lid ad aceptaremos que la sucesl6n goza de una persomslld ad pro

pia e Jndlvldual, y tambllm admltlr1~mos que tiene plena capacidad pa

ra actuar por sr misma, como lo hace cualquier persona jurídica, 

Existen otros autores que opinan lo contrario, y que sef\alan, 

que de acuerdo con nuestras d lsposlclones legales, 1a suces16n care

ce de personalidad jurídica, por la scncllla raz6n de que no se la -

reconoce nuestro sistema de dt>recho y ademlis..porL¡uo.la misma 11'" le 

d6 una reglamentacl6n especia! distinta. 

Es conveniente, por lo tanto, lr.lclar nuestras Investigaciones 

pere resolver si le suces16n es persona Jurfd lea o tiene otra natural e-

za. 

Primeramente Iniciaremos nuestro estudio explicando el con

cepto de persona, para lo cual, hemos de remontarnos a su origen, es 

decir, al Del"echo Romano Primitivo¡ luego veremos lo que es una per

sona jurrdlca, para resolver si la herencia se Identifica con tal carli.s, 

ter' o tiene otro diferente; en seguida, estudiaremos la herencia yacea 

te en el Derecho Romano y en el Derecho Mod crno Muxl cano, continua

remos luego haciendo una breve exposlcl6n de las leerías sobre la --

personalldad juríd lea, refiriendo los argumentos de cada una de 

ellas a la sucesl6n y oponiendo en contra de estos argumentos las 

caracterfstlcas propias que existen en el r{)gfmen hered 1 tarlo mexica

no, siguiendo en sus rasgos esenciales el plan conforme al cual, lo ªli 

pllca y ¡snallza con toda clarldad, el maestro Rojlna Villegas. 

Finalmente concluiremos este tema haciendo algunas consl- -

-deraclones per-sonales sobre la naturaleza juríd lea de la herencia, - -
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definiendo su carlictcr Juríd leo. 

2. EL CONCEPTO DE PERSONA, 

El connotado maestro Manuel Cervantes1 en su llbro "Histo

ria y Naturaleza Jurídica de la Personalidad "• nos dice que: 11 En -

el Derecho Romano Primitivo no se utilizaba la palabra persona para -

designar al sujeto de derecho, que era la palabra Caeut la que se US!!, 

ba para d eslgnarlo. Que caput era el hombr•e, y solamente el hombre 

con estado juríd leo, o sea, el ser humano que tuviera estos tres ele-

mentes: la libertad, (status llbertatls - ser libres no esclavos) la - -

ciudadanía, (status clvltatls - ser romanos no extranjeros) y la famllla 

(status famlllae - ser Independientes dela patria potestad)¡ y que al -

fallarle alguno de estos tres elementos se le restringra su estado jurl 

dlco, como por ejemplo en el caso de los esclavos" (1) que no eran-

personas sino objetos o cosas, 

A esta expllcact6n cabe agregar lo que nos señala el maestro 

Arturo Puente, quien nos d lee: 11 El vocablo latfno persona, tuvo su -

orí gen en las antiguas lenguas clfislcas¡ el primer antecedente de esta 

palabra se encuentra en los griegos y en los romanos de la antlguedad 1 

ellos d eslgnaban con este tl:!rmlno a la mfiscara que usaban los actores 

para caracterizar un personaje, esta m&scara 1 tenra una boca abierta -

provista de lenguetas metltllcas d estlnad as a amplificar la voz y cubr(a 

(1) CERVANTES, Manuel, 11 Historia y Natur-aleza Jurídica de la - -

Personalldad 11 Ed, Cultura, Mltxlco 1932, P6glna 13, 
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la caro de los 11nores en lo escena al hacer éstos sus representaciones 

tontrtill'S c•r1 pla.~as el .~ire llbre " (2). 

Dich:i e1imolo9íü es sumamente lntoresantc, nos d lee el maos-

tro Florls Mar~1<1dnnt, quien adcm6s,ngrega: 11 Desdo su orígen el con

cepto de p('rso1~~ ha 5ldo alao artlflclal, una creacl6n de fa cultura y -

no de la natur,11•.•za. No lnter•esan al derecho todas las calld ad.es re!J. 

tos, físicélS o pd•.1ulcfls de los sujetos del derecho, sino s61o algum1s

cnractef'Ís1ici1r: r·•d1)v;ir1tr~s p¡1ra la sltuaci6n jurídica del sujeto en cuo.[ 

ti6n: Que sr:a d« tnl n·,don<tlldad 1 que tenga su domiclllo en tnl parte, 

que sc;1 111.1yor• '.i •.· ed ;:id, t)tC:, ¡ estos da tos for•man juntos la rnfiscara 1 - -

que este dr.-1•:rniin•1do <1c101· llevo en el dr11rna del derecho, El resto -

pod rfi int<'re'."ó"' .. ·1 su '-'~~.posa, <1 su rn6d ico o a cualquier otra pcrsonn, -

pero no ticrwn in1porl<1ncia en la escena jurídie11 11 (3), 

Contlnuc1ndo con el Maestro Manuel Cervantes, notamos que -

tarnbll!n 61 sd'wla que (•I concepto de persoria ha cambiado de significa

do, nos dice qut' si en u11 prlnclplo se us6 esta palabra en un sontldo -

representativo rJ el personaje o del papel cscilnlco do unil obra, luego -

con el tiempo ha pasado a formar parte del lenguaje del derecho, slgnl 

ficando el pap(!I que el hombre representa en el escenario Jurídico de

la vida real (4). 

(2) PUENTE y F,, Arturo, u Principios de Derecho 11 Tercera Ed 1- -

cl6n, Edltorlal Sanca y Comercio, M6xlco 1947. Pflglna 34, 

(3) MARGADANT s. 1 Guillermo Florls. "El Derecho Privado Romano" 

Primera Edición. Ed. Esfinge, s. A.México 1960. Pilgina 109, 

(4} CERVANTES, Manuel. Obra Citada. Pflgtna 11, 



• 69. 

Por las vellosas ensel'lanzas que nos ofrece el Der~cho Roma

no, como grande escuelo del pasado que es, podemos decir que debi

do a sus aportaciones hemos comprendido mejor las Instituciones ac-

tuales de la ciencia juríd lea, y a eso se debe que nos remontemos a 61 

en busca de una m'ayor comprensl6n. 

Haciendo un anlilisls de la l!poca de la Roma antigua, obser

vamos que el Dcrecllo Romano, el sujeto a Quien pod fo1, atrlburrsele -

derechos e lmput~rsele deberes jurfd leos, es decir, a quien se le - -

reconocía plena capa el dad juríd l ca era únl ca y excJ~slvamente al ser..,_ 

humano, al hombre¡ pero no a todos los hombres, sino que únicamente 

e. los que reunían ciertos requisitos, es decir, los que tuvieran los -

tres elementos ya sel'\alados: la Hbertad, la ciudadanía y la familia¡ -

prlictlcamente, 18 personalldad era el resultado de la reunl6n de es

tas tres características, Tamblbn vimos, que en un principio, los horn 

bresque tenían estado Jurrdlco eran d eslgnados con el vocablo caput, 

pero con el transcurso del tiempo, dejaron de usar ese t6rmlno, - - -

sustltuybndolo por el de persona, que querra significar tambllm: suje

to de derecho. 

La evolucl6n del Derecho nos perml te precl sar en forma mh -

complete el significado de los conceptos que tratamos, asr tenemos que, 

tos Jurisconsultos de la escuela del 11 derecho natu,..al "ampliaron el -

concepto de sujeto de derecho¡ para el los no eran solamente sujetos de 

derecho los hombres que tuvieran estad o Jurrd 1 co, esto es, los que tu

vieran los tres elementos que les concedra el derecho clvll¡ sino que t2 

dos los hombres por el slmple hecho de ser hombres eran sujetos de d_s 

recho, ya que es el derecho natural, el que les concede esa facultad -

a los hombres y no el derecho pos! tlvo. 
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El hombre pose6 por su .naturaleza misma, ciertos derechos -

fundamentales Innatos, entre ellos, ser reconocido como persona, y -

por tanto, como sujeto de d orecho, 

Notamos pues, que, si en un principio on la Roma antigua, 

persona y hombre fueron tl!rmlnos d lforentes (el hecho de ser hombre 

no bastaba para sor una persona) luego, con el desarrollo de la cien

cia del derecho en la Roma cllislca, el concepto do persona coincidió 

con el de ser humano¡ todos los hombres por el slmple hecho de ser -

hombres eran sujetos de derecho y por Jo mismo gozaban de capacl- -

dad Juríd lea, es d eclr, pod fon atrlbufrseles derechos e lmputltrseles 

deberes, 

J. LA PERSONA JURIDICA EN LA ANTIGUEOAD. 

Oesd e el momento en que los antiguos romanos, sus ti luyeron -

el tbrmlno caput, por el de persone, para designar al sujeto de dere

cho, d aben muestras de .su gran vi sl6n respecto al uso de algunos COQ. 

coptos que m6s tarde serían fundamentales en la ciencia del derecho -

moderno, 

Ellos, que utll Jzaron por primera vez el tbrmlno persona para 

d eflnlr el estado JurÍd leo del hombre, no pud leroti sin embargo, lmagj 

narse que pud leran e:'< . .itlr personas d lstlntas del hombre, A los rom!!_ 

nos en ésta 6poce les fu#! Imposible concebir la existencia de personas 

que no fuer-an seres humanos, como son las 12ersonas morales, que con_g 

cemos actualmente en el r6glmen del derecho moderno y que se consti

tuyen en una concepcl 6n de nuestra 6poca • 

Sin embar-go, nos lnd lea el maestro Cervantes: "aCm cuando-
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los r-omanos del derecho antiguo, no conocieron a las per-¡;onas Jurfdl 

cas como se conocen en la actualld ad, si aceptaban y reconodan la -

existencia de ciertas agrupaciones de hombres unidos voluntariamente 

o por la fuerza do la tradlcl6n y que aunque no las llamaron per;:¿onas

mor9!ts. las conocieron y las tomaron en cuenta bajo el nombre de - -

"personee vlnce fungltur "• destacando entre ellas, las Unlversltas y 

la Herencia Yacente (5), 

Ml• adelante surgieron nuevas figuras en la pr6cttca romana, 

que s• •regaron• las ya existentes, siendo las m~s relevantes: las -

gens, •I colegio, las oorporaclones y las fundaciones, y aunque los r2, 

manos no •upleron cual er• su verdadera naturaleza dentro del campo 

del derecho, 6stas fueron regulad as como verdad eras personas jurf

d lcas, •unque ellos, aus cr••dores nunca les dieron tal carficter, d.!?, 

dan que ••tas figuras Cmlcamente hacían las veces de personas pero -

9ue 09 ¡,e 1r90, por eso les llamaban rtpersonae vinco fungltur "· Los 

romanos organizaron estos entes colectivos con las caractedstlcas de 

las per•onas jur(dlcas, sin ember90, no usaron el t6rmlno "personas

mort1les 11 para ldentlflcarlo$. (••t•, eabernbs, es un concepto de re

ciente creacl6nl. 

El de5'rrollo d•I concepto persona Jyrfdlca, y su regulacl6n 

en la ciencia del d ... •c:ho han sido muy lentos. Esto se puede confir

mar, examlNndo la e.-poalcl6n del maestro Cervantes quien, en la si• 

gulente expllcecl6n nos dlc:.e: 

(5) CERVANTl!a. Ma ..... I, Obr-a Citad•. P6glna 13. 
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11 Los glosad ores y los post-glosad ores aunque no crearon -

una nueva concepcl6n de la persona, son los autores de la expresl6n: 

!.l.~tn personae, persona ficticia, pues al respecto el pensamiento de -

los romanos, de que las unlversltas y la herencia yacente no eran pe~ 

sonas sino que hacían las vec~s de 6stas, los glosadores declararon

que no por una flccl6n hacen las veces de personas, sino que eran pe.e. 

sonas, personas ficticias" (6). 

Continúa el maestro Cervantes d lcllmdonos: 

11 Los romanlstiss del siglo XVIII siguen considerando al holJl 

bre como persona jurídica, pero no consideren que las unlversltas, CJ? 

molo habran hecho los romanos, hicieran las veces de personas, ni sl 
guen tampoco la Idea de loa glosadores y postglosadores, pues no - -

consideran que las u.nlversltas sean personas ficticias: únicamente nos 

dicen que los bienes y derechos de las unlversltas pertenecen a la -

comunidad, al grupo de hombres que la forman, Sin embargo, sí coa 

slderan como persona ficticia a la herencia yacente, en lo que no ven

ia existencia de una corporacl6n ni de un grupo de hombres" (7), 

Los romanos a6n tenl end o estud 1 ad as y regulad as en su der.; 

cho a las personas Juríd leas, las que llamaban pe1•sonae vlnce fungltur, 

que hacían las v.eces de personas pero que no lo eren, no lograron, sin 

embargo, comp,.ender la e)(lstencla de personas distintas del hombre, 

no concibieron la existencia, de personas que no fueran seres humanos¡ 

se confundieron desde un principio.en estos conceptos: hombre y persg, 

na. 

{6) Obra Citada, P6glna 24. 

(7) Obra Citada, P6glna 25. 
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Y es natural que al persistir los Juristas en esa pqulvocacl6n1 

sea d lflcl! conocer clentiflcamente el verdadero concepto de persona 

jurfdlc11. 

Es el gr:-an Jurisconsulto Hans Kelsen, de orrgcn austriaco, -

quien nos viene a dar el conocimiento de la persona Jurrdlca, Tuvo -

este pensador que empezar por separar los conceptos de hombre y pe.e 

sona, que, segCin 61, era el (mico motivo de toda fa e...¡ul\(ocacl6n en -

ese estud lo, 

" Hombre, nos d Ice Kelsen, es un concepto d"oJa blologra y -

la flslología, es una palabra de las ciencias natur~les,-Persona es un 

concepto de la Jurisprudencia una nocl6n derivada del anfillsis ae - -

normas juríd leas 11 (8). 

Considera Kelsen, que: 11 la relacl6n entre la llamada perso

na ffslca o natural y el ser humano, con el que la primera es lndebld,!!. 

mente Identificada, consiste en el hecho de que las obligaciones y de

rechos subjetivos comprendidos en el concepto de Ja persona se refie

ren todos a la conducta e; e un ser h1Jmano, no a su constltucl6n física 

o aspiraciones morales, Decir que es un esclavo no es Jurídicamente

persone o no tiene p7rsonalld ad jurrd lea, significa que no hay normas 

jurídicas que califiquen la conducta de 6ste como deber o como dere

cho" (9). 

De lo anterior se desprende que la persona jurídica no es -

mes que un complejo de normas Jurídicas, de derechos y deberes¡ --

(8) KELSEN, Hans. 11 Teoría Gral. del Der. y del Edo,11 Ed, Imp. 

Universitaria. Trad. García Maynes. México 1949 Pliglna 97. 

(9) IDEM. 
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lo que viene a corroborar que las corporaciones formadas por los rom.§ 

nos: las gens, el colegio y las unlversltas, fueron verdaderas perso-

nas jurídicas, aún cuando aqu611os, sus creadores, no las hayan cont[ 

derado como tales, precisamente por no haberse dado cuenta del verd~ 

dero concepto de personalld11d. 

l:::i:;te problema de los romanos, de no poder comprender que -

pudieran existir personas distintas del hombre, con capacidad para-

celebrar actos jurrd leos, fu6 superad o con el tiempo, Los jurl stas ro

manos comprend fan que dentro do las corporaciones se encontraban el 

Estado y el Municipio y que ambos, tenían en su poder bienes que no P.!? 

dían considerarse como nropiedl.'ld de todos los ciudadanos, sino que 

correspondían a un titular distinto: el Estado o el Municipio, pero el -

problema era el siguiente: ¿como otor911rlo capacidad para poseer bi.2, 

nes al Estado o al Municipio, si eran entidades carentes de voluntad -

y por lo tanto no pod fan consentl r ? • 

Este problema los hizo meditar sobre el modo de regular la -

posesl6n de bienes que tenra el Estado y el Municipio, ad emla, tenran 

que superar el obst!culo plasmando en sus propios principios jurídicos, 

que segCtn la Ley 1 Nt'.Jm. 22, Título 2, Libro 41 del Digesto, decfa: 

"L.os municipios no pueden poseer por sf cosa alguna¡ porque 

como colectividad no pueden consentir. Tampoco poseen el foro, la -

basrrtca y las cosas semejantes a •stas; sino que las usan promlscua-

mente 1' (10), 

(10) CERVANTES, Maruel, Obra Citada. Pflglna 242. 
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Sin embargo, los romanos, como grandes observacjores del

cllma potrtlc:o, social y Jurídico en que se desenvolvían, pronto se di.!! 

ron cuenta que la ciudad en que vivían tenía un gobierno Interior de -

admlnlstraci6n, conslder6ndose bste como un cuerpo u orr:innlsmo so

claÍ1 en el que todos l"s duc11.1dnnos eran miembros que decían coope

rar para el bienestar común, 

Sef"iala el maestro Cervantes, que: " al concebir los jurlscou 

sultos a la ciudad como una sociedad clvll, necesariamente tenfan que 

pensar en someterla a los preceptos de la leglslacl6n común, ya _que -

esa sociedad, para realizar sus flnei tenfo que adquirir bienes, cel~ 

brar contratos, comparecer en juicio y ... ún entrar como heredera o -

legataria en una suces16n" (11), 

La ciudad romana, en su creciente y destacado desarrollo,

hlzo lnd lspensable la creación de ciertas normas para d lstlngulr, que 

los bienes que ella posefa no tenfan nada que ver con los bienes de sus 

miembros o de los ciudadanos romanos¡ la ciudad tenía la poscsl6n -

aut6noma de ciertos bienes y de ciertos organismos; necesitaba tener, 

y de hecho tenía, sus cofradías rellglosas, su basrtlca, su estadio, -

su foro, sus esclavos, sus archivos, etc, 1 y pensaron entonces, con -

forme a las f6rmulas legales admitidas, buscar el medio de solucionar 

el problema. 

Tuvieron que Ir buscando soluci6n a ello y aceptar la existen

cia de entidades Independientes de los miembros que las constltufan,

como era el caso de e 1 munl clpl o, la unlversl dad 1 la basr11 ca, etc. , que 

(11) IDEM. 
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sin tener voluntad y careciendo de consentimiento, pod ran ad qutrlr -

en propiedad y realizar sus fines para lo cual se habían formado, 

Fué en In fase Imperial cuando se organizaron las personas -

jurrdlcas (12), so les decldl6 denominar como al principio "Pel"'sonae 

vinco fungitur 11 pero ahora habían evolucionado al grado de conslde-

rarlas con el carlicter de absoluta lndepend encla 1 tanto para ejercitar 

sus facultades, como para actuar con propia personalldad¡ entre ellas 

surgieron las corporaciones, las fund11clones, etc, 1 que aunque no las 

llegaron a denominar personas morales, como ahora se les conoce, sin 

embargo si cumplían con los requlsltos·proplos de 6stas, 

Al crearse una corporación o una fund ac16n, lnmed latamente -

se solfa reglamentar su funcionamiento, el modo de nombrar a sus --

representantes, la afoctacl6n de sus bienes al cumpllmlento de un fín -

determinado, etc,,. 

Poco a poco se le Iba dando mAs forma y m!s fondo al d ere-

cho romano antiguo, qure con el tiempo fu6 constl tuy6nd ose en el más -

amplio y valioso compendio, que fuera legado al mundo para una mejor 

comprensl6n de la ciencia juddlca. 

Sobre este avance lograd o, Ulplano nos sei'lala que: a los --

municipios se les concedía abiertamente la capacidad de poseer y USJ.!. 

caplr bienes de toda especie, sea por medio de los esclavos, sea por 

medio de hombres llbres, es decir, por medio de sus representantes 

legales, sus magistrados o sus administradores¡ Uf plano: Ley 2, Ttti¿ 

fo 21 Libro 41 del Digesto,,, llpero usamos este derecho: que los - -

(12) MARGADANT1 S. GulllermoFlorls. Ob, Citada. Página 112. 
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municipios puedan poseer y usucapir¡~' que adquieran por: medio de un 

esclavo o de una persona llbre" (13). 

Aqur encontramos una personlflcacl6n en la entld ad que admi

nistra, es decir, encontramos el verdadero concepto de persona jurí

dica, el ser distinto del hombre, capacitado por el derecho para 8!=-

tuar- Jurld feamente como sujeto activo o pasivo en las relaclones Jurídl 

casque sur-jan, 

Para corr-oborar lo enter-lor, basta atender a la ser-le de tex

tos que surgen con este motivo, y que en su contenido admiten.la capa

cidad jurídica de la universidad, del coleglo o de cualquier corpora

cl6n para poseer y para actuar con propia personal Id ad. 

Los textos romanos antiguos comenzaron a establecer ciertos 

pr-lnclplos que marcaban notables d iferenclas entre los d erec-.hos de -

las personas físicas y de las morales, por ejemplo decían: 

..... "SI se debe alguna cosa a la Universidad no se debe a 

cada uno de los Individuos¡ ni lampoco deben esos lnd lvlduos lo que -

debe la Universidad" (14). 

El maestro Cervantes nos sei'\ala una serle de circunstancias 

que atribuyen características especiales al rbglmcn de la Universidad, 

nos dice: 

llNada Importa que en las decurias u olras universidades - -

subsistan todos sus miembros, o s61o una parte de ellos o se renueven 

(13) LLPIANO, Cllado por CERVANTES, Manuel. Pllglna 244. 

(14) CERVANTES, Manuel, Ob~a Citada. PIJglna 246, 
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totalmente. Pero si la Unlve,..sld ad qued6 !'educida a un solo lnd lvl-

duo, m!s bien se admite que 6ste pueda demandar y ser demandado -

Jud lclalmente; porque el derecho de todos y el nombre de la unlversl-· 

dad recae y se observa en 61 " ( 15), 

Continúa dlclbndonos este autor: 

11 A aquel los a quienes se perml te fundar colegfos 1 socled ad es 

u otras corporaciones semejantes, a lmltacl6n de la República, se les -

permite tambi6n tener cosas comunes, arca común y actor o srnd feo por 

medio del cual, como sucede en 1 a Repúbl 1 ca, que trate y haga 1 o que -

convenga al común" (16), 

Con Ulplano se establecl6 ese complejo de normas, que hicie

ron de la Universidad, un·conjunto de derechos y obllgacl_ones, y fu{, 

a rarz de 61, que surgieron la serle de leyes que transcribimos ante-

rlormente y de las cuales se desprende, que, el antecedente de la - -

persona juddlca fu6 la Universidad, y si los romanos no la conslder,a 

ron con et5e carllcter, ni la denominaron persona moral, fub Ontcamen-

te porque no pod ran concebir que existiera una persona Jurrd rea que no •. 

fuera un ser humano. 

4, LA HERENCIA YACENTE EN EL DERECHO ROMANO 

eRIM!T!yO, 

"La Herencia Yacente, es decir, la herencia quae lacet, o -

sea, u que yace allr 11 sin protección, es una herencia que temporalmen-

(15) IDEM, PAglna 247. 

(16) IDEM, 
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te queda sin tltular, ya que el heredero Indicado en el testamento aCm 

no se decide a aceptarla. En el Intervalo entro la muerte del de cujus 

y le ad ltlo, la bpoca precll!slca no otorgaba proteccl6n alguna a tales -

11 Herencias Yacentes 11, Quien la saqueara, no cometía un robo, pues -

los bienes en cuestl6n eran como res nullius (cosas cuy~ propiedad no 

era de nadie) según sugieren todavra algunos textos del Digesto "(17), 

El derecho clblco, .modlflc6 esta sltuacl6n y fu6 tomando me

didas para evitar el peligro de e1tponer un patrimonio a riesgos espe-

clales1 cuando su tltular ha Iniciado el camino .a,la vida eterna. 

Es muy Interesante la llustracl6n que nos t:Jace el maestro-Flo

rls Margadant, quien al respecto nos explica: 11 un senadoconsulto del

tiempo de Adrlano suprlm16 la usucaplo pro-herede, y, bajo Marco Au

rello, el saqueo de una herencia yacente se convlrtl6 en un delho c!3P!!, 

clal, Adem6s, se elaboraron varias teorías para dar a la herencia ya

cente un ti tul ar, Según unos, seguía sll!nclolo el d lfunto¡ según otros, 

el heredero, aunque todavía Incierto, ya era de antemano el titular del 

patrimonio sucesorio" (18),., Seg(m el Digesto D. 46, l. 221 la heren 

cla yacente se equiparaba a la fundacl6n, en tanto cuanto hadan refe

rencia a un patrimonio afectado a un fin determinado, 

Por otra parte, el maestro Manuel Cervantes (19) nos d Ice: -

"La herencia yacente vino a constlturr, para los jurisconsultos roma

nos un problema completamente análogo al de las unlversltas 11, 

(17) MARGADANT, S. Guillermo Florls, Obra Citada. Pliglna 273. 

(18) IDEM. 

(19) CERVANTES, Manuel. Obra Citada. Pflglna 256, 
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Era de esperarse que suced lera enteramente lo mismo, pues -

era exactamente el mismo problema; es decir, la existencia de la here.!) 

cla yacente considerada tambllin como· una personae vlnce fungltur sin

titular determinado¡ los Jurisconsultos romanos de aquella &poca se -

daban cuenta del problema tan delicado que se producía cuando un hom 

bre llegaba a morir y dejaba bienes¡ les preocupaba el destino lnmed ~ 

to de listos, y se preguntaban: ¿A quien le debe de corresponder ese 

patrimonio durante el tiempo de falleclmlento y la fecha de la adlc16nde 

la herencia por el herod e1•0?. ¿En qul(m r11r::l lcaban durante ese lapso 

los derechos y obllgaclones?. Ellos no se decid rana deflnlrlo y por -

eso en esa ~poca precl6slca no otorgaban ninguna proteccl6n a tales he

rencias yacent,cs, quedando 6stas expuestas al robo y al aprovechamle,0 

to del mlis h&bll usurpador. 

Era para los romanos un verdad ero enigma ese problema y -

comprend leron el grave peligro que significaba el abandono de ese patr:.1 

monlo, por ello, comenzaron a corr-eglr esa sltuacl6n d6ndole tltularl

d ad a esos bl enes. 

Quisieron resolver ese problema dAndole a la herencia yacente 

la misma categor-ra de la unlversltas, es doclr- 1 considerarla como per

sonae vlnce fungltur¡ sin embargo, aún no tenran resuelto todo el probl,! 

ma, pues no hab"ran establecido aCm, si la herenda representaba al di

funto o al heredero, que, aunque todavfa era lncler-to, ya era de antelTl!, 

no, el ti tul ar del patr-lmonlo sucesorio. 

Ulplano d ecfa que la herencia yacente representaba al d lfunto, 

y sobre esta oplnl6n se Inspiraron las Instituciones, que lu~go estable

cloron: 

"La herencia no adlda representa la persona, no del hor-ede-
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ro, sino del d lfunto 11 • 

Pero Pomponto no estaba de acuerdo con esta aflrmacl6n, pa

ra f!I la herencia representaba a la persone del heredero. 

Esta oPlnltin, según el maestro Cervantes, es evldentemente'

la correcta, porque: "la persona Indeterminada y que se debe de de

tnrmlnar es la del heredero, le del finado ye ces6 de ser, es le nada, 

y por lo tanto muy absurdo pensar en su representecl6n Juríd lea " (20). 

CI orto es que resulta absurdo pensar que te herencia .. repre- -

sentar& al difunto, Le represenuicl6n supone siempre le coexlstencla

en vida del represtmtante y el representado, Tampoco sería posible -

edmHlr por otra parte, que, le herencle representa al heredero, aun

que todavfe fuera Indeterminado o Incierto, porque no se puede repr.!! 

sentar a seres o sujetos Indefinidos, pues se crearía una Incertidum

bre en la ciencia del derecho. 

La herencia no representaba a nadie¡ era una unidad distinta 

de sus elementos, ademlis de que, los tJnlcos que pueden representar 

jurídicamente a alguien son las personas; no obstante Ulplano y Pompg, 

nlo decían que la herencia yacente representaba, al difunto o e la per

sona del heredero, con lo que, tecl lamente estaban reconoclend o que -

la herencia era persona, pues representaba jurídicamente a alguien, y 

como la unlversltas upersonae vlnce funglturu, que hadan las veces de 

personas, la herencia yacente fuft consld erad a, como un conjunto de -

derechos y obllgaclones aparentemente protegidos, por tanto, al morir 

une persona y deja un patrimonio, bste quedaba ya representad o por -

un titular, aunque fuera temporalmente Incierto, 

Sin embargo, los Jurisconsultos de la antlguedad, que eran -

tan especlales en la elaboracl6n de sus normas Jurfdlcas, no pudieron 

(20) IDEM. P~glna 259. 
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resolver el problema sobre ia situacl6n jurídica de la herencia yacente, 

lo único que hacían era dar explicaclones vagas y supcrfk:iales, pero -

no llegaban ni fondo del problema¡ decían que: "la herencia yacente no 

quedaba en ningún momento desprotegida, ya que la personalidad del -

difunto se prolongaba hasta el momento de la aceptaci6n de la herencia, 

o que el heredero aceptaba siempre con efectos retroactivos, de mane

ra que una herencia yacente ya perteneda de antemano al futuro hered~ 

ro, aunque todavía no constara quien fuera "(21). 

A lo que m6s se 11 egaron a acercar los romanos para explt car

la si tuacl6n Jurfd lea de la herencia, fuf, a plasmar en el Digesto O, 46, 

l. 22, que la herencia yacente era algo así como una fundacl6n, es de

cir, era como un patrimonio afectado a un fin deturrnlmido que temporqt 

mente se manifestaba sin t1 tul ar. (22), 

5, LA HERENCIA YACENTE EN EL DERECHO MEXICANO, 

Muy d Is tinta se nos presenta la sltuact6n de 14 herencl4 y4ceu 

te en el Derecho Mf!xlcano con respecto a la que existía en el antiguo -

r6gimen del Derecho Romano Primitivo, 

Nos dl~e el maestro Araujo V41dlvla. 

u La herencia Yacente, por la cual ha de entenderse el patri

monio d eJad o por el de cujus sin que se presente el hored ero a acep-

tar la herencia, bien porque no sea conocido sabl6ndose que existe, --

(21) MARGAOANT, S. Gulllermo Florls. Obra Citada, PAglna t 13. 

(22) IDEM. 
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bien porque hubiera dejado de cumplirse la condlct6n lmp.uesta por el 

testador y, abierto el Intestado, no concurran Interesados¡ durante

esa sltuacl6n de duda e Incertidumbre se dice que existe, la herencia 

yacente, a la cual no debe atribuírsele personalldad juríd lea alguna,

porque como ha establecldo la Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n 

al resolver el amparo directo 7517/1958 el 26 de agosto de 19591 con 

la ponencia del ministro García Rojas, la herencia yarente por su pro

pia naturaleza no puede ser una persona jurídica, pues no existen las 

personas que se junten con un prop6stto comCm, ni los mod los patrlmo

ntales subordinados al fín propuesto, que constituyen los presupuestos 

lndlspensables para crear la pei·sonalldad Jurídica, ni ná habldo·1ey

que confiera a la herencia yacente esa personalidad, En consecuencia, 

mientras subsista esa sltuacl6n, el patrimonio hereditario queda enco

mendado a la otencl6n y vigilancia del Juez, del Ministerio PCibllco y -

del Interventor o albacea Judicial que se designe seg6n el caso, de -

acuerdo con las disposiciones del C6dlgo de Procedimientos Clvlles 

relatlvas al juicio sucesorio y sin perjuicio de la poses16n y admlnls-

tracl6n que tendr6 el c6nyuge supltrstlte de los bienes de la sociedad 

conyugal hasta que practique la partlcl6n" (2J), 

Lo anteriormente expuesto nos da elementos suficientes para -

fundar la tesis de que, en el derecho mexicano, la herencia yacente no 

es una persona Jurrd lea en virtud de que tiene una naturaleza d !versa 

de lo que constituye la persona Jurídica, principalmente porque en ella 

no existe la caracterrstlca esencial que Identifica y d! sentido a esas 

entidades, es decir el prop6slto com(m de las personas que se juntan¡ 

(al) ARAUJO VALDIVIA, Luis, Obra Citada, Pfiglna 359, 
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presupuesto Indispensable para crear la personalidad Jurrdlca, 

Por 1.tra parte, resulta absur·,jo pensar que la herencia yacen 

te pud lera eq• 1lpararse con una person<i juríd lea, ya que ambas figuras 

o lnstltuclone; son d lferentes, como paso ad emostrarlo en seguida: una 

persona colectlva o jurfd 1 ca requl ere para su formacl6n, necesariamen

te el consentlml en to de dos personas como mrnlmo; ad emlis debe obser

var ciertos requisitos lndlspensables para que pueda ser reconocida -

por los ord enamlentos legales con ese carlicter, En la herencia yacen

te no sucede lo mismo, pues su existencia nunca esti.r6 cond !clonad a -

al consentimiento de algCin heredero, la hernnclo y<\r.::ente será recono

cld a como tal sin que ese carfsctcr provenga de la voluntad de los her.!!. 

deros¡ serli plenamente reconor.lda cr.m1~, .un patrimonio, y cuando no -

existan herederos, serA encomendado ese Patl'lmonlo a la atencf6n y -

vigilancia del Juez, mediante li'.l lnte1•vencl6n del Ministerio PCibllco, 

entre tonto no se designe adjudicatario, en la Inteligencia de que a fal 

ta de herederos, la ley determina que ese patrimonio sea entregado a 

la Beneflclencla PC.bllca, para que esltl lnstltucl6n subvenga a las nec~ 

sld ad es de las personas mas menesterosas, 

Por los argumentos anteriores que hemos analizado con todo

cuidado, podemos conclurr que la herencia yacente en el derecho me><.L 

cano, no es una persona Jurrd Jea, 

6. CONSIOERACIOl'ES OOCTRl~IAS SOBRE LA NATURa 

LEZA JURIDICA DE LA SUCESION, 

Con objeto de definir la naturaleza Jurrdtca de la herencia, -

hemos hecho acoplo de las principales obras de los más destacados-

Jurisconsultos, extranjeros y mexlcanost y ha sido, atendiendo a sus 
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teorras y d octrlnas a sus estud los e Investigaciones, como. nos hemos 

orientado)' hemos comprendido In importancia de este tema, que ha iJ 

do el centro de muchas polbmlcas, en donde no son poc":> los autores, 

que lo siguen dlscut[endo sin que hayan llegado todavía a ponerse de 

acuerdo respecto a su contenido, 

Es muy Importante conocer la forme como nuestra ley regula -

el patrimonio sucesorio a partir del falleclmlento de una persona, ha!, 

ta el momento en que se adjudique a sus herederos, .porque su conoci

miento nos permltlr6 comprender el alcance de sus ínCitllples.relaclo-

nes Jurídicas, 

Por ello, Iniciamos este estud lo, que consiste en Investigar la 

naturaleza Jurrdlca de esta Interesante lnstltucl6n del derecho heredl 

tarlo, que es la sucesl6n, 

Los autores que se han ocupado de este estudio, no coinciden 

al d etermlnar la naturaleza de la suces16n pues mientras unos le niegan, 

otros le reconocen personalidad jurrdlca, 

Hemos considerado útll desarrollar n.iestro estudio, slgule'n

do los rasgos esenciales del plan conforme al cual lo expllca y analiza 

con toda senclllez y claridad, el maestro Rojlna Vlllegast a quien con

sideramos una leghlma autoridad en la exposlcl6n de este Interesante 

tema. 

Examinemos pues, esta lnvestlgacl6n que nos ofrece el citado 

autor sobre el referido tema. 

Comienza el maestro Rojlna Vlllegas dlc16ndonos que: "el pr,g 

blema de la personalidad de la sucesJ6n, es el de mayor Importancia

en el derecho hered l tarlo 11; nosotros que venimos haciendo un estud lo 
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sobre ello, nos Inclinamos a pensar que est! en lo justo al hacer tal -

aflrmacl6n, 

Continúa dlcl6ndonos este autor que la suces16n se presenta

como si tuviese capacidad jurídica, aunque 61 no afirma que la tenga,

pero que se ostenta como si la tuviera, tanto cuando comparece en Jui

cio como actorn o como demandada¡ como cuando ejercita sus faculta

des y acciones para crear, transmitir, modificar o extinguir dere--

chos. Es decir, el hecho de que la sucesl6n pueda celebrar actos Jur:.f 

dlcos, como comprar, vender, arrendar, hipotecar, contratar, etc. r 

hace suponer que es una persona jurídica, 

Resumiendo, nos d lee este autor, 11 hay que admitir que exis

te una serlo de hechos de,lndlscutlble realidad que llaparentemente le 

otorgan persona lid ad a la suces16n 11, pero que si únicamente antend e

mos a esos hechos, desconociendo lo dispuesto por ni1estra ley, fa

cllmente podemos llegar a la conclusl6n de que la sucesl6n es una per

sona jurfdlca porque tiene todos los atributos de la misma 11 (24), 

Notamos que el maestro Rojlna Vlllegas aruillza culdadosamen 

te los argumentos con los cuales podría Justificarse que la sucesión -

tiene plena capacidad Juríd lea, tanto porque actúa como titular de -

ciertos derechc;is y obligaciones, como porque celebra algunos actos -

Jurídicos que no dejan lugar a dudas de que se trata de una persona

juddlca, Sin embargo, dista mucho de darle tal car!cter, se"alando 

que estos hechos s61o aparentemente le otorgan personalidad, pero -

que es Indispensable que este carlicter jurfdlco estfl reconocido y -

reglamentado por el C6d lgo Civil, lo que no acontece en la sucesl6n. 

(24) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada. Pliglna 318, 
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Ante tal situacl6n de duda e Incertidumbre, nos r!'comienda 

el maestro Rojlna Vlllegas, analizar las diferentes teori'as sobre 111 -

personalidad jurídica, para referir los argumentos de cada una de -

ellas a la sucesi6n y al mismo tiempo, pura oponer en contra de esos -

razonamientos ~eneraies 1 las características específicas, que confor

me a nuestro derecho positivo, existan en el r6glmen heredltarlo(25). 

Examinemos pues, el estudio comparativo que hace el aludido 

autor, sobre algunas teorías de la personalidad Jurídica, para apllca..c 

las al problemil de lil suces16n y de ahí concluír, si conforme a las mi§. 

mas en relaci6n con nuestro derecho positivo, puede considerarse que 

la herencia es una persona Juríd lea o no lo es. 

A. APLICACION DE LA TEORIA DE LA FICCION AL CASO -

DE LA HERENCIA. 

Es sumamente Interesante esta teoría romana de la flccl6n1 n.Q. 

tablemente popular durante el siglo pasado, on <Ne lleg6 a constituirse 

en un 11 cCiralo todo 11 dada su funcl6n dentro de la problemlitlca Jurídj 

ca, donde sin vacllacloncs, se recurría en ciertos casos de duda e-

Incertidumbre a la expresl6n 11 es una ficcl6n de la ley "· 

El notable Investigador romanista Florls Margadant nos seña

la que antiguamente las personas Juríd leas debían su existencia a una -

" Flccl6n 11, y, como punto de arranque de esta Idea, suele mencionar 

el Digesto O. 46. l. 22, (26). La teoría de la flccl6n full desarrollada 

por los postglosadores y lleg6 a culminar con el Jurisconsulto alem&n-

(25) IOEM. Pliglna 319. 

(26) MARGADANT S. Gulllermo Florls, Obra Citada, Ptiglna 110, 
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Savlgny y con Wlndscheld (Derecho Rom.:ino y Dlrltto dalle Pandette, 

Traduc. Fad da y 8ensa Roma 1902), 

De acuerdo a la teoría de la ficción, la herencia no puede -

ser considerada como una persona Jurídica¡ 6sto lo podemos compro

bar anal Izando los razonamientos que nos ofrece Savlgny: 

l. Según el criterio de Savlgny, defensor de la teoría de la 

flccl6n, solo pueden tener derecho los entes dotados de voluntad, - -

pues s61o ellos gozan de capacidad para consentir. Las personas --

colectivas son resultado de una flccl6n y care~en de voluntad (27). 

Conforme a esta teoría, la herencia no puede ser una persona 

jurídica, pues carece de capacidad Jurídica, ya que no tiene voluntad 

propia y llbre albed rro para consentir, presupuestos lnd lspensables -

de la persona Jurídica, segCin Savlgny. 

2. La ley no declara expresamente que considera a la heren-

cla como una persona moral, 

En consecuencia, si nos apoyamos en esta teoría decldfdame..!:' 

te debemos admitir que fa herencia no est!J calificada como una perso

na moral¡ pero lo m6s conveniente es rechazar los d 6blles argumentos 

que nos ofrece Savlgny, por ser Insuficientes, pues no debemos apoyar 

nuestros razonamientos en ficciones, como lo hace este autor, sino que 

debemos Ir mlls a fondo y ser mfis reaffstas. Creemos que lo mlls crlll. 

cable de esta teoría es hablar de ficciones en una ciencia como lo es -

el Derecho que debe tener fundamentos s61idos y congruentes. 

(27) GARCIA MAYNES, Eduardo, lntroduccf6n al Estud lo del Dere

cho, M6xtco 1949, Pliglna 280. 
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El maestro Rojlna Vlllegas tambifm desecha la teor,ra de la f!,f 

cl6n1 pues considera que sus argumentos no tienen ninguna consisten-

ele. 11 Los argumentos de la teoría de la flccl6n - dice el maestro Roll 

na - nos podrfan llevar a una tesis negativa: negar Personalidad a la

herencia, porque no tiene cap~cldad, ni est!i reconocida por la ley¡ P.!! 

ro en deflnlllva neda hemos adelantado, porque esos argumentos son -

falsos¡ y los mismos servirían para negar personalidad a los entes que 

no teniendo voluntad son reconocidos por el derecho" (28), 

B. LA TEORIA DE BRINZ APLICADA A LA SUCESION. 

Veamos ahora si por medio de la Teorra de Brlnz o del patr.L 

monlo de afectacl6n, llamad a tambllm 11 Teoría de los Derechos sin S?y 

Jeto 11, la sucesl6n puede ser considerada como persona jurrdlca en -

nuestro der-echo positivo, 

Seg(in la doctrina del Jurisconsulto alemlin Brlnz, las llama

das personas morales, son en realidad, patrimonios de afectocl6n ca

rentes de titular, 

Brlnz sostiene que no existen dos clases de personas, las - -

Individuales o naturales y las morales, sino que, lo que existe, son -

dos clases de patrlmonlos: el personal y el Impersonal u1mbllin llamado 

patrimonio afectado a un trn, o patrimonio de destino¡ los primeros son 
' 

los que pertenecen a un sujeto, a una persona determinada y los se-

gundos, por el contrario, carecen de due~, pero se encuentran ad ser:.! 

tos al logr-o de una finalidad deter-mlnada y gozan de 911ran1ras Jurtdl

cas especiales, y la circunstancia de que no tengan duel'lo no significa-

(28) ROJINA VILLEGAS, Rafael , Oer, Clvl 1 Mex, Vol, 1 Pligl na 138, 

:;1' 
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que no tengan derechos, si los tienen, s61o que htos no pertenecen a 

algulen on especia!, sino a algo, o sea al patrimonio mismo (29), 

Siendo tal el planteamiento de este autor, tenemos que recha

zarlo como solucl6n al problema de la personalldad, ya que no podemos 

admitir que las obligaclones y las deudas lleguen a ser responsabllldad 

de un patrimonio aut6nomo sin duer'lo, y que al conclulr ciertos negocios 

o Intentar algunas acciones siempre deban hacerse en r-epresentacl6n -

del fin para el cual existe ese patrimonio, 

El maestro Eduardo García Maynes (JO) opl na, que: 11 lo prlm,s 

ro que se debe esgrimir en contra de la teoría de Brlnz, es que no pu,s 

den existir derechos sin sujeto, por-que todo derecha es, a fortlorl, -

facultad Jurrd lea do algulen, asr como toda obllgacl6n naturalmente su

pone un obligado, Hablar por tanto, de derecho sin titular es contrad.s 

clrse. La nocl6n del deber se encuentra Insuperablemente ligada al -

concepto de persona; entre ellos hay una rolacr~n del mismo tipo Que la 

que existe entr-e tas Ideas de sustancia y de atributo. Esta tesis de -

Brlnz sería apllcable al caso si tuvleramos un sistema que admitiera la 

separacl6n entre patrimonio y persona". 

Por su par-te, el maestro De lbarrola, seflala que: "segGn - -

nuestro sistema,. tomado del r-omano y del franc6s, el patr-lmonlo eatli 

lndlsolublemente llgado a la persona, a quien sigue, como la sombra

al cuerpo (Aubry y Rau). 5610 las personas pueden tener- un patrimonio, 

ya que s61o ellas son capaces de derechos y obllgaclones, Toda persg_ 

na necesariamente debe tener un patrimonio que serli lndlvlslble e ---

(29) GARCIA MAYl'ES, Eduardo. Obra Citada, Pliglna 2134. 

(30) IDEM. Pliglna 253. 
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Inalienable e Inseparable de su titular 11 (31 ), a no ser que rpuera, cua,!I 

do serli transmltl do a sus he red eros, 

Por lo que hemos visto anteriormente, nos damos cuenta que -

la teoría de Brlnz resulta Inadecuada, ya que es Inadmisible su argu

mento de los patrimonios sin titular. 

11 La sltuac16n normal, nos dice el maestro Oe lbarrola, es le 

de que el patrimonio afectado a la reallzacl6n de un fin, tenga un suje

to responsable: si tal es el caso de la herencia, cuyos sujetos son los 

herederos como adquirentes a título universal, no podemos aplkar la

tesis de Brlnz afirmando que se ha creado un patrimonio sin duei'\o,-

Exlsten acaso en la herencia bienes, derechos u obligaciones, sin que 

haya un sujeto al cual se le Imputen?, lnd lscutlblemente, no. La tesis 

de Brinz resultaría conveniente para explicar la organlzacl6n Jurídica 

de une herencia como patrimonio de afectac16n¡ pero lnad ecuada1 en-

hlp6tesls d lstlntas" (32). 

Otra crítica que puede presentarse contra la tesis de Brlnz, -

al relacionarle con la sucesl6n en nuestro derecho, es la del maestro

Rojlna Vlllegas a quien hemos tomado como gura para anallzar el probl~ 

ma de la naturaleza de la herencia, El aludido maestro nos dice lo si

guiente: 

11 La exp11caci6n de Brlnz es Infundada segCm nuestro derecho 

positivo, porque ademf:is de estar el patrimonio afectado a la realiza- -

cl6n de un fín, en el caso de la herencia, siempre encontramos como S.J:! 

(31) DE IBARROLA, Antonio. Obra Citada. Pfsgfna 649 y 40 

(32) IOEM. 
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Jetos responsables del mismo a 101 herederos a quienes se transmite -

una parte Integrada por activo y pasivo a beneficio de Inventarlo" (33), 

Por otra parte, continúa el maestro Rojlna, "la tesis de --

Brlnz contradice un postulado Indiscutible, no existen derechos sin -

sujeto, ni obllgaclones sin deudor. Como el patrimonio es conjunto de 

derechos y obllgaclones, estos elementos no p1Jeden estar en e! vacío, 

deben Imputarse a alguien" (34). 

Concluiremos el antillsls de esta teoría, Indicando que Brlnz 

no logra justificar la personalidad de la sucesl~n, tan solo explica la 

organlzacl6n jurfd lea de una herencia como patrimonio afectado a la -
1 

reallzacl6n de un fín; que en el caso de la herencia, el p11trlmonlo --

hereditario queda afectado a la reallzacl6n de un fín jurídico econ6ru! 

co, que consiste en llquldnr el pasivo, para determinar el activo l~qY! 

do y operar la transferencia a thulo universal o particular en favor de 

herederos y legatarios, 

C, APLICACION DE LA TESIS DE KELSEN AL. PROBLEMA 

DE LA PERSONALIDAD DE LA SLICESION. 

Anallcemos en sus principales puntos la teorra de Kelsen pa

ra aplicarla a I~ sucesl6n y comprobar, si a travbs de 6sta1 es factl-

ble que nuestra ley le reconozca personalidad jurrdlca a la herencia. 

Comienza el Jurisconsulto Austrlrico, Hans Kelsen, de la Es -

cuela de Viena, por expllcarnos Que:" los derechos y deberes jurídl-

(33) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada Vol. 1 PAglna 143. 

(34) IDEM. 
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cos siempre han de manifestarse en una persona, no pueden vivir en -

el aire, existe la necesidad de Imaginar siempre a un portador de ta

les derechos y deberes¡ y establece que es la persona jurídica ~I ser 

capaz de representar esos derechos y tales obligaciones 11 (35), 

Luego nos dice:" La persona Jurídica no puede ser una enti

dad separada de sus deberes y derechos, sino que es una unidad en 

que se personifica un complejo de normas juríd leas, de derechos y - -

obllgaclones" (36), 

Sostiene Kelsen que la confusl6n que ha existido en la doctrl -

na tradicional al definir a la persona Jurídica, se debo a que se toma

como punto de partida al hombre, confundiendo dos conceptos entera

mente d 1 stlntos; hombre y persona, i1 Hombre, d Ice Kel sen, es un con

cepto de la blologfa y la flslología, es una palabro de las ciencias nat!:!, 

rales, Persona es un concepto de la jurisprudencia, una nocl6n derlv_,!! 

da del an611sls de normas Jur(dlcas 11 (37), 

La teorra de Kelsen, bien podría resumirse en el concepto que 

proporciona de persona jurídica, tomada bsta como la personlflcaci6n

de deberes y de facultades referidos a un sujeto en calidad de centro 

Ideal de lmputacl6n. 

Cabe reflexionar si se podría personlfi car a la sucesl6n y con!i! 

d eraria como centro Ideal de lmputacl6n de derechos y deberes¡ si bsto 

(35) KELSEN, Hans. Teoría Gral. del Der. del Ed o. Imp. Unlversl U! 

ria Trad. García Maynes. M6xlco 1949, P6glna 95. 

(36) IDEM. Plglna 96 

(37) IOEM. P6glna 97 
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aconteciera habrra que ir pensando que la sucesl6n es ur·1a entidad se

parada de los herederos, y que no tendría nlngGn objeto la existencia 

de los herederos¡ toda vez que la sucesl6n absorverra para ella misma 

el activo y el pasivo, y al hacer la llquldacf6n, repercutiría la adjudi

cación en ella misma como centro Ideal de lmputacl6n de los bienes sll' 

cesorlos. Sería un absurdo llegar a esta sltuacl6n, 

Al analizar, el maestro Rojlna Vlllegaa, esta teoría, nos sel'ltl. 

la que en la personlffcacl6n de normas o de un sistema jurídico parcial 

debe haber unidad de fin, porque s61o podemos hablar de normas o dt< 

sistemas jurídicos en tanto que hay un principio de unidad (38). 

Creemos que este primer requisito, si se satisface en la suce .. 

sl6n, porque es un sistema 1 ntegrad o por un conjunto de normas que _ .. 

persigue una flnalldad comGn. Ahora veamos si es poslbr'e personificar 

el sistema jurídico que se llama derecho sucesorio, para lo cual atenqg 

remos las sugerencias del maestro Rojlna VII legas, quien nos serlala: 

" No todos los sistemas Jurfd leos pueden personificarse, es -

decir, no todos los sistemas son susceptibles, como el contrato de so

ciedad, de crear una persona moral¡ la propiedad por ejemplo, no crea 

una persona moral, no puod e por ende personificarse, sin embargo, es 

un sistema jurídico" (39), 

Continúa Rojlna VII legas d lclllndonos: 

" En el caso de la sucesión tenemos que Investigar si el siste

ma jurídico llamado derecho hereditario, al estatuir el concepto de --

(38) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Obra Citada Vol, 11 Página 323 ~ 

(39) IDEM. 
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actividades, de actos jurfdlcos, de facultades y de deber.es, los lmp.!J 

ta a un ente distinto de los herederos, o los refiero a los mismos como 

sucesores partlcularos del difunto, es decir, ¿ serfl la entidad suce -

s16n la que actúa Jurídicamente, o son los herederos en parllcular los

que actúan concurriendo en forma mayoritaria o en forma unfinlmc a la -

ejecucl6n d u los actos ? , ¿ Es el albacea el que actúa como 6rgano lnd,2. 

pend lente de los herederos y representa n la entl dad !"uccsl6n?" (40), 

La contestaci6n a las anteriores Interrogaciones nos Ja d f:i el -

maestro RoJlna Vlllegas, lndlclsndonos que:" en nuo¡_;tro derecho, no es 

posible la pcrsonlflcaci6n del sistema Jurídico que se llama derecho -

sucesorio; en virtud de que el propio sistema regula ta ectuacl6n de los 

herederos como lo único que jurídicamente tiene contenido posible; en

atencl6n a que el heredero es el que se reputa como causahabiente a tí

tulo universal de la herencia. Y creemos que la mejor d emostraci6n ~ 

tl:i reflexlonando en el heredero único: si el heredero es único y admi

timos que la suces16n tiene personalidad jurídica, tendremos que ace.J? 

tar entonces que el heredero como causahabiente a título universal de

tod o el activo y el pasivo hercd 1 tarlo, no representa a la sucesi6n, - -

porque su personalidad como heredero no sería la que tomara en cuen

ta el derecho para la representacl6n de la universalidad Jurídica, ya 

que estamos afirmando en esta hlp6tesls, que ademfis de las persona[ 

dades de los herederos habría la personalidad de una entidad dlstln. 

ta, Llegaríamos entonces a este absurdo: 

El heredero único es el causahabiente a título universal, repr~ 

sentante de todo el patrimonio, titular del activo y responsable del pa

sivo, a su persona se Imputan los derechos y las obltgaclones de la he-

(40) IOEM. 
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rene! a. Y a 1 a vez, como 1 a herencl a ti ene persona 11 dad Jurrd l ca, - -

lnd, epcnd 1 en temen te de la del heredero, como representante de todo 

el patrimonio, exlstlrA el ente Jurrdlco suces16n que no tendrra patri

monio porque por dlsposlcl6n legal el heredero Cmlco es el soporte de 

todo ol patrimonio que no tendrra derechos ni deberes poi-q1Je éstos -

se hari \mputado al heredero único¡ que no tendrra capacld ad jurídica 

de actuar, porque nadie puede disponer de lo que no es suyo, y la -

entidad suces16n no podrra disponer, nf gobernar, ni modificar, ni -

aumentar o extinguir un patrimonio, que por dlsposlc16n legal se ha -

Imputado al heredero único 11 (41), 

Habríamos creado, concluye el maoi;tro RoJlna 1 un ente sin -

patrimonio, sin posibilidad jurídica do actuar; es decir, sin capacl-

dad de goce ni de ejercicio, y sorra un ente que Jurídicamente no pu!!_ 

de concebirse y que prActlcamente sorra absolutamente inútil (42). 

Hemos observado la claridad con la que el maestro RoJlna Vl 

llegas an~llza la tesis de Kelsen, y podemos conclufr que Ja apllcacl6n 

de la tesis de este autor, no resuolve el problema de la personalldad 

de la sucest6n, toda vez, que el referido jurisconsulto estima que !a

persona Jurrd 1 ca es el centro de lmputacl6n de los actos jurrd leos y en 

nuestro Derecho Mexicano estos actos jurfd leos referentes a: patrimo

nio heredltarlÓ se Imputan a los herederos, que son los Cmicos causa

h~blentes a trtulo universal, por lo tanto, puede afirmarse que no f',l!) P..2 

slble la personlflcacl6n del sistema jurrdlco derecho sucesorio, y con 

mayor raz6n la sucesl6n no puede consld erarse una persona moral, 

(41) IDEM. 

(42) IDEM. PAglna 324. 



• 97. 

D. APLICACION DE LA TESIS DE FERRARA A¡- PROBLE

MA DE LA SUCESION. 

Al hacer el estu~io de la tesis de Ferrara, el maestro Rojlna 

Vlllegas, destoca. la estrecha relact6n de los conceptos abordados por 

este autor con el criterio sostenido por el legislador Mexicano para -

clasificar las personas morales y, especialmente, las personas juríd i

ces colectivas de derecho privad o, civiles o mcrcant11es, 

Ferrara d eflne a las personas Jurfd leas colectivas como: "re.!:! 

nlones de hombres que se proponen realizar un fTn cbmCin, lícito, posi

ble y determinado, que es reconocido por el derec!"o para conferl.rle -

una entld ad jurfd lea aut6noma 11 (43). 

De acuerdo a esta deflnlct6n, Ferrara nos dice que en toda -

persona jurfd lea colectiva, se encuentran tres elementos que son: 

Primero: una agrupact6n o conjunto de hombres, Pero no a t.2, 

da agrupact6n de hombres se le puede consl d erar como persona jurfcLJ 

ca por el simple hecho de estar agrupado, sino que deben tener un ~e

gundo elemento que es el fin a cuyo logro se encuentra d estlnada la -

agrupacl6n, pero que este ffn debe tener tres requisitos que son: dete..c 

mlnac16n, poslbllldad y llcltud. 

Con esos dos elementos que acabamos de citar, ya tienen las 

asoclaclones aptitud para convertirse en personas de derecho y lo que 

i-,ace que lleguen a serlo es el tercer elemento, o sea el reconocimiento 

de las mismas por el derecho objetivo, 

(43) IOEM, PIJgina 325, 
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Las asociaciones o agrupaciones de hombres destinadas a lo

grar un fín, que comprenda los tres requisitos citados, toman unldad

jurfdlca por el reconocimiento del Estado, ya que liste obra como 6ra!) 

no del derecho concediendo la personalldad¡ obra el Estado constitu

tivamente, 

El maestro Rojlna Vlllegas hace una crítica a la tesis de Ferr.,!! 

ra, diciéndonos que este autor, "al definir a la persona jurídica como 

un conjunto de Individuos que se proponen un ffn lfclto, posible y detei:. 

minado, toma en cuenta que son los Individuos los que se proponen ese 

fín; que son ellos quienes se agrupan para realizarlo¡ que ese ffn es --

de terminado por los componentes de la persona coloctlva, y constituyen 

el programa por realizar que depende de la voluntad de sus componen

tes, y por ésto debe ser posible física y Jurídicamente y, ademl5s lfclto" 

(44). 

En la suces16n, sostiene el maestro Rojlna, "los herederos no 

se proponen ningún fín, no se agrupan para real Izar un prop6sito que d.,!! 

penda de su voluntad, que libremente puedan proyectar y que estfi a su 

arbitrio darle caracterfstlcas de posibilidad, sino quei es un fín abs- -

tracto, previsto por la loy independientemente de su voluntad, y hasta 

en contra de la misma, De manera que en t6rmlnos generales, (lndepe!J. 

dientemente de lo que diga el Derecho Italiano, que sirve a Ferrara P.!!. 

ra elaborar su doctrina, o et Derecho Argentino), podemos considerar 

que en todos los derechos los herederos no se proponen un fín; que fss

te es Impuesto por la ley y que desde este punto de vista no se cumple -

la característica que lnd lea Ferrara, para que el conjunto de personas 

(44) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Citad a Vol, 1. P!gina 153, 
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físicas proyecte un determinado Hn común que habrli do lr!¡o roallzan

doll (45), 

Concluye el maestro Rojlna, diciendo que, llel argumento ex

puesto por Ferrara es suficiente para considerar que su tesis no sirve 

de fundamento para otorgar personalidad jurídica a la herencia¡ que -

por el contrario constl tuye una base para negarla 11 (46). 

Nos unimos al criterio del maestro Rojlna Vlllegas, pues con

si d eramos como lll d 1ce 1 que en una herencl a no son los herederos o -

legatarios en su caso, los qlJe se proponen realizar un fín determinado, 

sino que es la ley la que to determina. 

Por otra parte, sabemos qut; los hered oros no se asocian vohm 

tarlamente sino que son llamados a suceder atcnd lendo a lo dispuesto

por el autor de la herencia o cuando así lo determine la ley, según sea 

el caso, y puede resultar que los llamados a recibir la herencia ni se

conozcan por to que no puede ad mi tirso que hayan provocad o su unl6n

en forma vol untarla, 

Ad cmlls, sabemos que para Ferrara, la agrupacl6n de hombres 

Id entiflcad a por el prop6si to común, tiene aptl tud para convertirse en -

persona de derecho, pero no lo es, lo que hace que llegue a serlo es el 

reconocimiento de la misma por la ley; por lo mismo vemos que tampoco 

se cumple la caracterfstlca que pueda atrlbufr personalidad jurídica a 

la sucesl6n pues el Art. 25 del C6d lgo Clvll vigente, enuncia una llsta 

que comprende a las personas morales Yt no Incluye dentro de ella a la 

(45) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada, Vol. 11 P&glna 325 

(46) IOEM • 

• ,,,. ' ........... ,.,_,_,, •.• ··'' •.• r.._ .. ,., ..... ~. 
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sucesl6n1 por lo que podemos conclulr que no puede tener el car6cter 

de persona Jurrdlca reconocida por la lcy 1. toda vez que carece del -

reconocimiento legal expreso del qua nos habla Ferrara; con listo que

da demostrado que, su tesis efectivamente como lo dice el maestro R.2, 

jlna Vlllcgas, no sirve para probar que tiene personalidad jurídica -

una sucesl6n y, por el contrario constituye una base para negarla, 

E. TESIS DE AQUILES YORIO EN RELACION CON LA 

SUCESION. 

El pensamiento del jurista Aquiles Yorlo sobre la personall-

dad jur(dlca de la sucesl6n en el Derecho Argentino se encuentra ex

presado con gran clarldad por el maestro Rojlna Vlllogas. 

Es Interesante analizar en sus rasgos salientes esta doctrina, 

en vista do que su autor, sostiene que la sucesl6n en su pars si es per

sona dentro del campo del Derecho, 

Aunque funda sus argumentos en el Derecho Argentino, consl

d l.'ramos que hace un estudio muy valioso, pues a travf!s de fil nos per

mite hacer una comparacl6n co:i nuestro derecho positivo mexicano, con 

lo que podemos d eterml nar el car6cter Jurrd 1 co de la sucesl6n. 

"Aqulles Yorlo opina, que, cuando en la herencia existan her,.2 

deros 1 se dice que la sucesl6n no tiene personalidad Juddlca pues son 

los herederos tos que contlnóan la personalidad judd lea del autor, y

por tanto, sería inCitll crear un nuevo ente, toda vez que los herederos 

por d lsposlcl6n expresa de la ley, son los representantes de las rela

ciones Jurrd leas activas y pasivas de la herencia; son los responsables 

de las obllgaclones, los que adquieren la propiedad y posesl6n de los 

bienes hereditarios, En suma, todo el patrimonio hereditario contlnCia 
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en el heredero y, consiguientemente no puede crearse una .nueva perS,8. 

naif dad Juríd lea 11 (47). 

Continúa el citado uutor diciendo: 

11 Cuand O· s61o existen legatarios, cuando la herencia se consl 

dora vacante porque faltan los herederos, o sean desconocidos, se-· 

encuentren !lusentes o repudien la herencia, entonces la sucesl6n si s • 

organiza en el derecho, como persona jurfdlca 11(48). 

Según notemos, en el pensamiento de este autor argentino, 

cuando no existan herederos, la herencia queda vacante y entonces se 

crea una nueva personalidad jurfdlca, la misma heNlncla, con su pro

pio patrimonio, responsable por lo mismo del activo y del pasivo heredJ. 

tarlo. En el Derecho Argent! no la herencia si puede presentarse vaca_ó 

te cuando no existan herederos porque al Estado no se le tiene como -

heredero, sino como soberano, esto nr.> puede suceder en el Derecho -

Mexicano, porque en nuestro sistema de derecho sucesorio no existe l.11 

herencia vacante, que es la que no tiene duei'io y no hay esper•anza rle -

que la haya, pues en última Instancia, cuando no aparezcan herederos, 

la ley prevee la sucesl6n de la Asistencia Pública, para salvar los bl-2, 

nes de qued er vacantes. 

e:n nuestro Derecho Mexicano, nunca puede darse el caso d·e

que no haya herederos, a lo mucho, pod rli presentarse una si tuacl6n -

temporal de duda o Incertidumbre, respecto a la ldentlflcac16n o dete..c 

mlnacl6n del titular, pero siempre surglrli un heredero para hacerle -

(47) ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Obra CI tad a. Vol. 11 Pli.gl ne 1 SS 

(48) IDEM. 
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frente al patrimonio y continuar con sus relaciones jurfd leas, 

Por eso mismo, la ley ha dispuesto que la transmlsl6n del 

patrimonio hereditario se produzca en el acto mismo de la muerte del 

autor de la herencia, lnd epend lcntementc de la aceptac16n o repud ta

cl6n que pueda hacer el hercd ero, y aún, en el supucs to caso de que -

todos los herederos repud len, el Estad o "siempre hered arli", bajo -

beneficio de Inventarlo, a travC,s de la Asistencia Públlca, 

Por tanto, aunque en el Derecho Ar gen ti no pueda constl turrse 

una herencia con el carlicter de vacante, en nuestro derecho positivo 

no puede hablarse de ella, ni aún durante el tiempo que transcurre º!l 

tre la muerte del autor de la herencia y su adjudlcacl6n a los herede

ros, pues durante ese lap":0 1 el heredero ya existe aunque no sea con2. 

cldo, Esta sltuac16n, en que siempre existe heredero, hace que los -

bienes no queden sin protecct6n un Instante, y sin dueño tambl6n, La

herencl a no puede quedar sin ti tul ar un 1 ns tan te, pues aunque 1 a ad ju -

dicacl6n se realiza con postel"'lorldad a la muel"'te del de cujus, la --

transmísl6n, sin embargo, tanto de la propiedad como de la posest6n

d e los bienes, se retl"'Otl"'ae a la fecha de 1 a muerte del autor de la he

rencia, 

Ahora_bllm, como el patrimonio hereditario se tl"'ansmlte 12!2.. 
Jure, en el acto mismo del falleclmlento, entre tanto concurl"'e el lnter,t 

sado o mientras los bienes son Incorporados al Estado, en calidad de 

Ciltlmo heredero, el acervo hereditario queda encomendado a la aten

ci6n y vlgllancla del Juez, del Mlnl!iterlo P6bllco y del Interventor o

Albacea Judlclal que se designe, según sea el caso, 

Otl"'o argumento que emplea Yorlo para sostener la personall-

d ad de la herencia en su país, lo encontramos respecto a la fol"'ma como 
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opera el beneficio de Inventarlo. 

Nos dice que en el Derecho Argentino, e.1 beneficio de invent,!l 

rlo, crea la necesidad de hacer una separacl6n de patrimonios: el de 

los herederos por un fado y el de la herencia por el otro, 

Existiendo esta separacl6n de patrimonios, expresa Yorlo, el 

heredero se pr~senta como un tercero frente a lo herencia, ya que aqubl 

puede ser acreedor de la herencia y ~sta sor acreedora del heredero, 

y es por lo tonto, Insostenible decir que la herencia no tiene personali

dad y que el (mico que la tiene es el heredero, pues si asr fuera, el - -

heredero ser fa acreedor y deudor de si mismo, 

Para combatir este argumento, el maestro Rojlna Villegas si- -

gulcndo lo dispuesto en nuestro derecho positivo, nos dice: 

"La escuela clllslca sostiene que la persona s61o puede tener -

un patrimonio, que absolutamente todos los derechos y todas las obJlga

clones de'ª persona quedan comprendidos y abarr:ados dentro del con 

cepto de esa unlversalldad jurídica. Pero tambl(m la escuela cllislca -

tuvo que aceptar en los casos de hercnci a, cuando opera el buneficlo -

de Inventarlo, que el heredero tiene dos patrimonios: el personal y el -

hereditario, Tuvo que reconocerlo a pesar du su teoría, porque el de

recho positivo dispone que los acreedores de la herencia, se pagarfin -

con los bienes de la misma y no pod rfm ejecutar en los bienes persona -

les del heredero; que los acreed ores personales del heredero se paga

rlln con los bienes de l!ste, y no podrlln ejecutar en los de la herencia

que estltn s61o afectados al pago de los acreedores hereditarios; que -

los deudores personales del heredero al pagar sus deudas entregar~n 

valores que no lngresarltn a la herencia, sino al patrimonio del herede

ro para responder tambl(m de sus obligaciones particulares, Y a - -
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la vez, que los deL1dores de la herencia, al pagar sus obllgaciones 1 -

entregarfm vnlores que lngresarlin al haber hered ltarlo y no al activo 

de cada heredero 11 (49), 

11 Efectivamente, nos d Ice Planlot, la escuela cllislca sostiene 

el principio fundamentol de que cada persona no tiene mhs que un patr.:J 

monto, El patrimonio es uno, como la persona, Todos los bien.es y to

das deudas forman una masa única, Este principio de la unidad del -

patrimonio, sufre sin embargo, ciertas restricciones establecidas por 

la ley, a las cuales es preciso atrlbuír un carlicter excepcional 11 (50), 

El Derecho positivo nos proporciona un ejemplo muy claro en 

que se pone do manifiesto que una misma persona puede tener dos --

·patrimonios distintos, bst.o acontece en la hcr1rncla: el heredero tiene 

su patrimonio propio, d Is tinto del patrimonio del autor de la sucesi6n¡ 

a Ja muerte del de cujus, se encuentra con que nuevos bienes, dere-

chos y obligaciones, han llegado a mod !ficar el contenido de su patrl -

monto. Es Indiscutible que el acervo hereditario ha venido a aumentar 

su patrimonio. Tambilin es lndlscutlblo que desde su poslcl6n s61o P2. 

see un patrimonio, formado por Jos bienes, derechos y obligaciones, -

apreclables en dinero que tenía antes de la muerte del autor de la su

cesl6n y lus bienes, derechos y obligaciones que ha adquirido con mo

tivo de la lnstt'tuc16n hered 1 tarla, 

Admitiendo que, en un momento dado, una misma persona se

pueda encontrar con dos patrimonios d lstintos, el personal y el herec¡!j 

(49) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Obra Citada. Vol. 1 Página 166 

(SO) PLANIOL, Marcel y RIPERT, Jorge. Citados por ROJINA VILLg 
GAS, Rafael. Obra Citad a Vol, 11 Pflgina 8 y 9. 
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tarlo1 convendría precisar, si ~ste Últlmo, es decir, el p~trlmonlo de 

la herenclc, que es enteramente d lstlnto al patrimonio personal de ca

da heredero, podría ser corno lo presente Yorlo, una entidad juríd l

ea aut6noma con plena capacidad. Nosotros creemos que no, porque -

sería absurdo admitir la existencia de un patrimonio aut6nomo que ca

rezca de titular, pues aunque ya murl6 el creador, Jamfls podrli concg, 

blrse que existan derechos sin sujetos, ~sto queda co,...roborad o con lo 

que expone el maestro García Maynes quien dice: 

"Todo derecho es, a fortlorl 1 facultad~Jurf.dl<;:_a de algulen, __ 

así como toda obllgacl6n naturalmente supone un obligado" (51) hablar, 

por tanto, de patrimonio aut6nomo es contradeclr~e, P,ºrque la nocl6n 

de patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obllgaclones se en

cuentra Insuperablemente llgada al concepto de persona, no pueden 

sus elementos estar en el vacío, deben Imputarse a alguien, 

Por lo tanto, la expllcacl6n de Yorlo resulta Inadecuada se-

g(m nuestro derecho positivo, ya que el patrimonio ostli lndlsolublemeJl 

te ligado a una persona, es un principio Insuperable de la escuela clfi

slca, n El patrimonio es Inseparable de la personan, 

El patrimonio hered ltarlo, por tanto, nunca crearfl una entld ad 

distinta ni podrfi constltuírse como un patrimonio aut6nomo que carezca 

de titular, ya que a la muerto del autor de la herencia siempre surglrll 

un heredero como contl nuad or. 

La sltuacl6n normal es la de que, la herencia, como patrimonio 

común que es, se presente afectada a la reallzacl6n de un fin jurfdlco

econ6mlco que consiste en llquldar el pasivo, para determinar el activo 

(Sl) GARCIA MAYNES, Eduardo .• Obra Citada, Pllglna 253, 
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líquido y operar la transferencia a título universal o partlcular en fa-

vor de hcred eros y legatarlos, 

Una prueba mlis de que el patrimonio hered ltarfo no es aut6na 

mo, encuentra su fundamente en el artfculo 1289 del C6dlgo Civfl, al -

establecer que: "Cada heredero puede disponer del derecho que tiene 

en la masa hercdltarfd11,,,,, deducl6ndose con 6sto, que si los here

deros estfin capacitados para disponer de sus derechos on la herencia, 

es porque son sus tltulilres¡ en esta forma, los argumentos que pretende 

presentar Yorlo para soatencr que la herencia es un patrimonio aut6no

mo, se vienen abajo, dado que el patrimonio, en el momento de ser se

parado do su tltular que ya ha muerto, lpso Jure, en el acto, habrli que 

ligarlo a sus nuevos tltufares, a quienes corresponde y sobre quienes

recae fa oblfgacf6n de darle la continuidad a todas las relaciones que 

se desprendan de esa masa comt'.m que reciben bajo beneficio de Inven

tarlo, 

Concluye Yorlo su teorra con un 61tlmo argumento, nos dice -

que en un Juicio no va a fraguarse la personalld ad de la herencia. De!_ 

de el momento en que la sucesl6n comparece al ser emplazada como --

demandada al Intentar una accl6n como actora, su personalidad existía 

desde que se lnlcl6 el procedimiento. Acepta que la suces16n pueda -

ejercitar una ac'cl6n o ser emplazad" al Juicio como demandada. El -

Juez tambl6n condem1 o absuelve a la sucesl6n. (52). 

Contln6a dlcl~ndonos: "No podrfa ejercitarse una accl6n como 

un derecho subjetivo aut6nomo si no hubiera personalld ad Jurfd lea, En 

(52) AQ...llLES YORIO, Citado por RO.JINA VILLEGAS, Rafael, Obra

Citada, Vol. l. P~glna 168, 
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los c6dlgos procesales se dispone que s61o pueden comparecer en Jui

cio las personas físicas y morales 11 (53). 

Parece ser que bsto es el mejor t1rgumento aportad o por los 

autores que defienden lo personalldad de la sucesl6n; si la sucesl6n -

no es sujeto de derechos, si no es una persona moral, ¿como puedo -

promoverse un juicio en su nombre o en su contra?. 

A todo hto el maestro Rojlna VII legas, explica: "Cuando corn 

parece en Juicio la sucesl6n, no lo hace como persona d Is tintad e los -

herederos, sino que son bstos los que actúan, ya que la herencia esta 

consttturda como una copropiedad, Creemos que las acciones que van

contra la herencia, por razones tbcnlcas y de utllld ad procesal, se-

conviene hacerlas requiriendo a la sucesl6n del de cujus, pero es evi

dente, y esto no puede negarse en nlng6n ordenamiento legal que ·1 lchas 

acciones se transmiten siempre contra los herederos, los legatarios o

contra el tenedor de los bienes;, quienes se obligan en proporc16n a sus 

cuotas, salvo en todo caso, la responsabllldad que les resulto cuando 

sea solidarla su obllgacl6n." (54) 

El catedr6tlco clvlllsta, Antonio De lbarrola, notable por sus 

valiosos argumentos, sostiene que la sucesl6n no os persona moral, lu,!l 

go, en un antlll sis que hace de los argumentos de Yorlo, nos comenta:

"No es en un Juicio donde va a fraguarse la personalidad moral de la 

sucesl6n1 es cierto según el artículo 44 del C6digo de Procedimientos 

Clvlles que todo el que conforme a fa ley, estb en pleno ejercicio de sus 

derechos clvlles puede comparecer en Juicio, de donde deducimos que 

(53) IDEM. 

(54) IDEM. , 



• 108. 

s61o pueden comparecer en juicio los que tengan capacidad (comparemos 

con las fracciones VII y VIII del artrculo 1706 del C6d lgo Civil, y el -

artículo 28 del C~dlgo de Proccdlmler1tos Civiles), Del estudio de es-

tos preceptos se desprende que nuestro C6digo de Procedimientos Clvl 

les no exige que la herencia sea persona judd lea, pues se faculta a un -

heredero para demandar, lo cual no scrra concebible si fa herencia fue

ra una persona moral. Se ve por lo mismo que el albacea representa a-

tos heredero~ para mayor comod 1 dad" (55).,, •• y para fricl 11 tar el cur

so del procedimiento en un juicio sucesorio, 

En verdad representa una base consistente el argumento del m.!!_ 

estro De lbarrola, toda vez que comparando como recomienda, los textos 

legales, puede pensarse en que la sucesl6n pod rra entral'lar una entld ad 

Jurfd lea, veamos: 

"Artrculo 1706, - Son obllgacloncs del albacea general: 

Fracct6n Vtt, - La defensa en juicio y fuera de fil, asr de la h,!t 

rencla como de la validez del testamento. 

Fraccl6n VIII. - La de representar a la suces16n en todos los -

juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren 

contra el la, •• 

De estas fracciones transcritas se puede dar uno cuenta de que 

el legislador reconoce, de manera lnd lrecta, la personalld ad jurfdlca

d e la sucesl6n, y en forma d !recta el carActer de 6rgano representativo 

de esa persona moral, que recae en el albacea. 

(55) OE IBARROLA, Antonio. Obra CI tad a. P6gtna 853, 
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Desde luego, es evidente y se estima 16glco1 que.al establecer 

el legislador, que el albacea deba repr·esentar a la suces16n, sabemos 

que hay un tl tu lar o sujeto de derecho representad o, y surge la pregun 

ta: ¿quienes son los ti tul ares, d uef'los en proporcl6n a sus cuotas, que 

d esempef'lan esa funcl6n de representad os?, La respuesta sal ta a la -

vista, son los herederos, Ellos son los representados, quienes adqul.s 

ren a título universa!, recibiendo, por tanto, los benc"iclos y las cons~ 

cuenclas de los manejos· de quien los representa, 

Pensamos que nuestra tesis, que viene 50Stanlendo. que el alb~ 

cea represente a los titulares de la sucesl6n, toma su mavor const~•"o

cla en nuestra ley¡ fisto queda asentado en el C6dlgo Clvll que !Imita a

ciertos actos el cargo de albacea, y no le da una completa libertad a su 

ejercicio e lncluslve le prohibe ciertas Intervenciones, lo que corrobora, 

que no representa a la suces16n sino a los herederos, quienes a su vez,. 

como titulares que son de los bienes, la misma ley los faculta a remover 

del cargo al albacea, si así conviene a sus Intereses, 

A contlnuac16n sef'lalaremos algunas restricciones del albacea -

que se desprenden de nuestro C6dlgo Clvil: 

Artículo 1719.,, "No puede gravar ni hipotecar los bienes sin 

consentimiento de los herederos 11. 

Artfculo 1720 , , , "No puede transigir ni comprometer en lirbl

tros los negocios de la herencia sin consentimiento de los herederos 11, 

Artfculo 1721 •• , "No pueden arrendar por mlis de un ai'\o tos 

bienes de la herencia sin consentimiento de los herederos 11. 

De los pflrrafos anteriormente transcritos. se deduce que el -

albaceazgo es un 6rgano representativo de tos herederos y no de la su

cesl6n¡ son los herederos los que le autorizan. como titulares del acer-
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vo hered ltarlo, a desempei'lar las funciones que la ley les asigna, 

Por lo que toca al contenido del artículo 1705 que hace apare

cer el albacea con facultades lllmltadas, al establecer que a 61 le toca 

deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia, considera

mos que es err6neo el alcance q;.re so le pretende dar a las facultades

del albacea, pues no puede existir exclusividad por parte del albacea 

para deducir todas tas acciones que pertenezcan a la herencia, ya que 

el recurso de garantfas o amparo debe ser ejercitado por los Interesa

dos que hayan sido perjudicados en las decisiones de alguna autoridad, 

y en este caso, corresponde a los herederos promover d 1 cho jul clo, - -

pues son ellos y no el albacea, los d !rectamente afectados, los que re

ciben las consecuencias, en caso de que haya matos manejos de la he-

rancla por el albacea, 

Lo anterior queda corroborado con lo establecldo por ta Con1 

tltucl6n de la Rep6bllca en su artrculo 107 fraccl6n 11 que a la letra di

ce: "el Juicio de amparo se segulrA siempre a Instancia de parte agra-

viada.,, 11 

En una sucesl6n1 los que directamente resultan perJudlcados

por las decisiones de alguna autoridad son los herederos, por lo tanto, 

toca a ellos y no.al albacea, promover el Juicio de amparo, pues nota--

' mos: que los actos que violan las garantras afectando a la herencia, a --

quienes agravian realmente es a los herederos y no al albacea ni a la -

~· ... ccsl6n que no tiene persona lid ad. 

Es evld ente, que cuando el albacea no promueve el amparo por 

net\'.ry. .. ncla o mE1la f6, los herederos reciben las consecuencias, resul

tando ufectad os sus derechos. 

Contln6a Aquiles Yorlo argumentando que sf tiene personalidad 
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la sucesl6n, y quiere demostrarlo al expllc,1rnos, que cuapdo el here

dero es deudor o acreedor de la sucesl6n, es cuando ha~' mfis necesl 

dad de dotar a ésta de una personalidad diferente, porque de no ha

cerlo, sucedería que el heredero al demandar a la succs16n, o vlceve..i:: 

sa, se demandaría a sr mismo. 

Sobre 6sto1 el maestro Rojlna Vlllegas argumenta que deben -

analizarse con mucho cuidado, l1rn ocasiones en que el heredero puede 

demandar a la sucesl6n o la sucest6n al heredero, porqlJe ésta es una 

de tas cuestiones mfis dfffclles para la tesis que niega personalidad a 

la herencia; (56) 1 corrobora este argumento el maestr·o De lbarrola, -

quien nos señale los casos que pueden presentarse: 

1. El heredero puede demandar a la succsi6n para que se le 

declare heredero: Es decir, pueoe ejercitar la accl6n de petlcl6n de 

herencia que se entabla contra el albacea o el tenedor de los blones -

{ artfculo 13 y 14 del C6dlgo de Procedimientos Civiles), vemos aquí,

que el que d cmand a tod avfa no est6 declarad o heredero: estfin en tela 

de Juicio sus derechos. 

No hay entonces contrad lccl6n al d eclr que una parte funge al 

mismo tiempo como autor y como demandado¡ demanda como podría d,t 

mandar cualquier copropietario a los demlis, para el caso de que des

conocieran sus derechos, 

2. El heredero demanda por d etermlnadas prestaciones a la 

sucesi6n: es acreedor de la sucesf6n. En este caso no es el heredero 

el que se estft demandando a sf mismo: 61 es como acreedor, quien d,t 

manda a los deudores, los otros coherederos, Por virtud de la dlvl-

(56) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Obra Citad a. Vol, 1, Pfiglna 171 , 
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st6n de patl"'lmonlos es posible esta separac16n jurrdlca (57), 

Dice Yorlo: es necesario que ciertos actos sean ejecutados -

por la sucesl6n y no por los herederos, Demos desde luego pronta - -

respuesta: En nuestro d crecho existe el principio contrario: el albacea 

no puede ejecutar vfilldamente actos de dominio¡ tiene que estar autor:.! 

zado por los herederos¡ por lo mismo el albacea repl"'esenta a unos --

copropietarios no a una persona moral. SI existiera una persona moral, 

los actos ejecutados por el albacea serían v61!dos (58), 

Con las anrerlores consideraciones Jurídicas creemos haber -

demostrado que, a nuestro Juicio, la teoría de Yorlo tiene validez en

e! Derecho Ar gen ti no pero no pueden sus argumentos tener senil do pa

ra conferirle personalidad a la suces16n en et Derecho Mexicano. 

Pasemos ahora a analizar algunos principios de orden legal -

para d etel"'mfnar el carllcter juríd leo de esta lnstl tucl6n que hemos ve

nido estudiando, 

7, NATURALEZA JURIOICA DE LA HERENCIA EN EL DER§ 

CHO MEXICANO. 

Después de haber analizado con todo cuidado tas d lversas -

teorías sobre la· personalidad, y de haberlas aplicado a ta sucesl6n, -

estamos en condiciones de afirmar que en nuestro r.lstema de derecho, 

esta lnstltucl6n hereditaria, no obstante que se ostenta como si tuviese 

capacidad, como si fuese titular de derechos subjetivos y que en la vi

da real ejecuta actos jurídicos¡ sin embargo, en rlgor 1 debemos reco

nocer que la herencia no puede ser una persona moral, pues la ley le -

(57) DE IBARROLA, Antonio. Obra CI tad a, Página 853, 
(50) IDEM. 
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tiene asignad o otro carf.tcter juríd leo, 

Veamos algunos principios de orden legal que corroboran que 

la herencia carece de personalld ad Jurídica, }''examinemos el criterio 

de los legislador.es parl'l J.:termlnar el carllcter jurídico de esta dlsc!!,. 

tlda lnstltucl6n que hemos venido estudiando, 

A. PUNTO DE VISTA DEL CODIGO CIVIL, 

La primer fuente de estudio que examinaremos serli el C6dlgo 

Clvll vigente, comprendido dentro de nuestro sistema de derecho po;il 

tlvo. 

Los preceptos relativos a las personas morales estfin conteni

dos en el artfculo 251 el cual hace una claslflcacl6n entre personas m2 

rales de derecho pCibllco y personas morales de derecho privado. 

Enumerando las personas morales que funcionan de pleno der.,!! 

cho, notamos, que no figura entre ellas la herericla¡ su reconocimiento

legal no estli previsto dentro de este orden, 

SegCin el artículo 25 del C6d lgo Civil vigente, son personas --

morales: 

1. La Nacl6n, los Estados y los Municipios; 

11 • Las d emits corporaciones de carfscter pCibll co reconocl das 

por la ley; 

111. Las Sociedades Civiles o Mercantiles¡ 

IV. Los Sindicatos, las Asociaciones Profesionales y las de

m6s a que se refiere la fracci6n del artículo 123 de la - -

Constltucl6n Federal¡ 

V. Las Socled ad es Cooperativas y Mutualistas¡ 

VI. Las Asociaciones distintas de las enumeradas que se pr2 
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pongan fines políticos, clentÍflcos, artísticos, de recreo

º cualquiera otro fin lfclto, siempre que no fueren descon_g 

cid os por la ley, 

El artículo que acabamos de citar, clasifica a las personas m.Q. 

ralos y no Incluye en las mismas a la lnstltuci6n hered ltarla que venl- -

mos estudiando, en consecuencia, podemos afirmar que la sucosi6n no 

tiene personalidad jurídica declarada expresamente por la ley, 

Creemos que para configurar la existencia de la sucesl6n, se 

requief'e un reconocimiento expreso y no solo tácito por parto de los -

ordenamientos legales, pues nlngum1 persona moral puede existir sien

do desconocida por 1 a ley. 

Pensamos que la sucesl6n no goza do este presupuesto lnd lspe,0 

sable porque, nuestro sistema de derecho sucesorio, la reglamenta y -

regula en forma d lstlnta. 

B, FORMA. COMO SE ORGANIZA LA SUCESION. 

El concepto de la herencia estli contenido en el artículo 1261 -

de nuestro C6dlgo Civil, segCm el cual se ha definido como sigue: 

11 Heroncla, es la su<.:esl6n en todos los bienes del difunto, en 

todos sus derechos y obllgaclones que no se extinguen por la muerte 11, 

Este concepto que nos da el C6d lgo Civil, expllca la funsl6n -

de la suces!6n, entendida como un patrimonio que se transmite mortls

causa y a título universal; es decir, que el heredero adquiere un acti

vo y un pasivo formad o por bienes, derechos y obligaciones, 

La Idea del artrculo 1281 en que se reconoce el carActer patrj 

monlal do la herencia, viene a complementarse con el contenido del --
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artfculo 12881 que 11 su vez se1'ala, que: a ta muerte del ~utor de la S.!:!, 

cesl6n, los herederos ad quieren derecho a la m.isa hered 1 tarla como a 

un p11trlmonio comCm, mientras que no se hace la dlvlsl6n. 

Analizando y relacionando el contenido de los dos preceptos 

anteriores, podemos confirmar, que Ja herencia no es una persona mo

ral en nuestro derecho, sino un patr-lmonlo hereditario que se organiza 

para cumplir un fin de carficter jurídico y econ6mlco, 

Creemos que el leglslador 1 al estud lar la herencia y regular

tod as las situaciones jurídicas que de ella pudieran desprenderse, qY.I 

so asignarle el carlllcter de un patrimonio comt'.m, que necesariamente -

debe subsistir hasta el momento de ta d lvlsl6n, 

Sabemos que en toda herencia, los herederos son d lrectamen 

te los interesados, es por ello, que el leglslador estableci6 que pueden 

disponer del derecho que tienen en la masa hereditaria; ahora blf:n, -

por lo que se refiere al contenido del artículo 12891 que en su parte fi

nal establece que nlngCm heredero puede entrar en la posesl6n de los -

bienes, hasta que no se hayan hecho efectivas todas tas obllgaclor.es, o 

sea, no puede transferirse al heredero el patrimonio, fin Jurídico, -

mientras no se haya realizado la llquldacl6n del pasivo, fin econ6mlco; 

pensamos que la lntencl6n del legislador al establecer esta dlsposlcl6n, 

fub la de garantizar el pago de las deudas que pesen sobre la herencia, 

ya que una vez llquldado este pasivo, el heredero puede disponer de -

las cosas que resulten en la herencia porque es el dueño absoluto de t2 

das ellas. 

C. LA SUCESION CONSTITUIDA JURIDICAMENTE COMO -

UNA COPROPIEDAD. 

Ya estudiamos el punto referente a la forma de organizarse -
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una herencia, y encontramos que, conforme a la leglslacl6n positiva -

mexicana, se considera como un patrimonio que se encuentra pendiente 

de dlvlsl6n y !lquldacl6n, del que no puede disponer libremente el -

heredero mientras no se hayan hecho efectivas todas las obligaciones, 

o sea, no puede transferirse al heredero el patrimonio, fin juddlco, -

mientras no se haya llqul dad o el pasivo, fin ocon6mlco, 

Ahora toca sel'\alar, que ese patrimonio comCin, en el caso do 

pluralldad de herederos, viene a convertirse Jurldlcamente en una -

copropiedad herod ltarla cuyo rliglmen es similar al establecido en la -

copropiedad ordinaria, ya que son dos sistemas del rbglmen de comu

nidad, 

Examinemos al re~pecto, el criterio del jurisconsulto Jorge -

Jelllnek (59) quien nos hace atinadas y vellosas observaciones sobre e.!! 

te punto: 

Comienza poi' decirnos, que es el propio derecho positivo el

que determina el cisr6cter jurídico de la herencia¡ luego nos dice, que: 

llA la muerte del autor de la herencia se engendra una copropiedad -

entre los herederos respecto a los bienes, derechos y obllgaclones; en 

esta copropled ad, cada heredero representa una parte alícuota y, por 

razones de utllldad procesal sobre todo, para la ejecucl6n de los ac

tos Juríd leos se crea una representacl6n comC.n de los herederos, co

mo copropietarios para que puedan defenderse, comparecer en Juicio, 

contratar y celebrar actos juríd leos, 

(59) JELL.11"-EK, Jorge. Citad o por ROJINA. VILLEGAS, Rafael, 

Obra Citad a. VolCimen 1, Pfsglna 174, 
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Estamos completamente de acuerdo con Jelllnek, pensamos - -

que la herencia tiene algunas características propias, cuyo rbglmen es 

el de una comunidad y su naturaleza Jurídica no puede ser otra que el 

de una copropiedad hered ltarla, puesto que la coexistencia de varios 

herederos determinan este régimen que ademfls se manifiesta en el do

minio absoluto de todos los bienes que forman la masa hereditaria, do

minio que adquieren los herederos en la medida que corresponde a sus 

partes alícuotas, 

SI comparamos el r6glmen de la copropiedad ordinaria con lo 

reglamentad o en materia hered ltarl a, por nuestro C6d lgo Clvl l vigente, 

notaremos sus grand es semejanzas¡ lo podemos comprobar si observa -

mos, que la copropiedad hereditaria y la copropiedad ordinaria, est6n 

constituid as respecto a un patrimonio común, determinado por un con

junto de bienes, derechos y obl l gaclones. 

Ademfss, como nos hace nota~ el maestro RoJlna Vlllegas (60); 

en los casos de copropiedad, ninguno de los copropietarios o copartí

cipes, puede disponer de las cosas comunes, ni celebrar actos de do

minio, pues para 6sto es menester que todos los copropietarios unanlm~ 

mente den su conformidad o consentimiento, 5610 para los actos de ag 
mlnlstracl6n, permiten los artrculos 946 y 948 1 que los mismos se re-

suelvan por mayoría de partícipes y al propio tiempo de Interés, es d_s 

clr, no basta la mayoría de personas, sino que ademf.ts se requiere -

que las mismas representen una mayoda de lnterf!s en la copropiedad, 

Agrega el maestro Rojina VI 1 legas: 

"Para los actos de dominio en la copropiedad ordinaria, tan-

(60) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Obra Citada, Vol, 1, Pliglna 325, 
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to la doctrino como la ley (artículo 945), requieren el consentimiento -

unlinlmc de los copropietarios para lo cmijonacl6n, gravlimcn o transa.s, 

ci6n respecto a los casos comunes 11 (61). 

Esto régimen se observa estrictamente en la herencia y tal es 

In raz6n por la cual el albacea no puede ejecutar actos de dominio sin 

el. consentimiento unfinlme de los hered oros. Para corroborar bsto, -

basta sei'\alar las restricciones Impuestas a las facultades del albacea, 

en los artículos 1719 1 1720, 1721 1 1765 y 1766 del C6d1go Clvll, en --

los que se exige el consentimiento de los herederos, para gravar, hiPE, 

tecar o dar en arrendamiento por mlls de un año los bienes, transigir 

o comprometer en b.rbitros los negocios de la herencia y estipula para 

la venta y apl lcacl6n do su importe el acuerdo de la mnyorra. 

Lo anterior viene a d cmostrarnos, que el legislador ha regl,! 

mentado tas funciones del albacea, subord lnftndolas a lo que d ispon-

gan los herederos. El albacea no puede decidir por propia autoridad 

los Intereses hereditarios. Realizo una labor de representac!6n de la 

voluntad de los herederos, y por tanto, s61o puede actuar on funci6n

de lo que decidan unanlmemento éstos, 

Con Id exposl cl6n que acabamos de hacer, nos damos perfcct!!_ 

mente cuenta, de que, efectivamente, el problema sobre la naturaleza -

jurídica de la herencia es uno de los mfls diflciles y discutidos en la 

ciencia del derecho, pero creemos fundamentalmente, que la solucl6n 

a que se puede llegar despu&s de haber hecho el anlillsls y estud lo de 

las diferentes doctrinas al respecto y de los diversos preceptos de -

nuestro derecho sucesorio, es que la sucesl6n hereditaria no puede -

(61) IDEM. 
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ser una persona moral sino un r6glmen de condominio de l9s herede-

ros a partir de Ja muerte del autor de la herencia, y que administra el 

albacea para facllltar el procedimiento dol Juicio sucesorio, es decir, 

s61o por rnzones de utllldad pr-ocesal se crea una representac16n - - -
• 

coml'.ln, 

Concluyamos d lclendo, que: 

La herencia tiene algunas características propias cuyo rl!gl-

men es el de una simple comunidad de bienes, y en lo que se refiere a 

su naturaleza ju:-ídlca es lndlspensable concluir quo 10 herencia se -

constituye Jurldlcamente como una copropiedad, para el-cai;o de que -

participen varios herederos, engcndrbndose derechos y obllgaclones 

comunes a todos ellos, y constltuyf?ndose e~ una propiedad lndlvldual 

cuando exista un solo heredero, quien adqulrlrfi todo el patrimonio -

hered 1 tarlo a título universal desde la muerte del autor de la suce-- -

sl6n. 
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CONCLUSIONES FINALES 

1. Es Indudable el hecho de que la Sucesl6n es una de las - -

Instituciones mlis necesarias para el progreso de la humanldad, En vl.i: 

tud de ella se otorgan garantías a los terceros, se le da establlldad

al cr6dlto, firmeza a la contratacl6n y continuidad a las relaclones - -

patrimoniales. 

2. Conforme a nuestro sistema de derecho debemos concluir -

que la Herencia no puede ser una persona mcral porque nuestro C6dlgo 

Clvll no considera ni admite exprosamente que lo sea, 

3, Consideramos, que por su propia naturaleza la Herencia no 

puede ser una persona jurídica, pues falta entre los herederos la - - -

característica esencia! que Identifica y da sentido a fa persona moral,

Y bsta es, el prop6slto com6n de fas personas que se agrupan¡ tambl6n

fal tan los med los patrlmonlales subord lnados al fin propuesto, elemen

tos todos ellos lnd lspensables para crear ta personalidad jurrd fea, 

4, Por ~tra parte, pensamos que la sucesl6n no puede ser una 

persona moral, ya que esta exige que varios Individuos se agrupen --

constituyendo una reunl6n que no sea enteramente transitoria¡ en la su

cesl6n, los herederos se desligan de la relac16n Jurídica que los agr!:I. 

pa, luego de recibir sus bienes, el sentido de la suces16n exige que el 

heredero se presente "de paso11, y no con carácter permanente, como -

lo establece un atributo de 1 a persona moral • 

5, s.,bemos que otro atributo en la persona Jurídica es el de -

Integrar un patrimonio aut6nomo, Independientemente de los patrimonios 

de los socios, toda vez que la persona moral constituye una entidad -

distinta de los socios que la Integran, En la sucest6n, no existe tal pr.2_ 
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tencl6n de croar un patrimonio separado y aut6nomo, sino por el con-

trarlo, se busca que los bienes de la herencia, que constituyen un pati:J 

monlo común, sean dlvldldos y liquidados y pasen 11 formar parte de -

un solo patrimonio, el personal de los herederos. 

6, CrP.emos, que las acciones que van contra la herencia s61o 

por razones tbcnlcas y de utilidad procesal, conviene hacerlas requi

riendo a la sucesl6n del de cujus1 pero dichas ot:clones, es evidente 

que, se transmiten siempre contra los herederos, los legatarios o con

tra ~I tenedor de los bienes. 

7, Estimamos, por lo anterior, que la herencia es una coprop~ 

dad y el albacea es un 6rgnno representativo de un conjunto de hered~ 

ros d asignad o para ejercitar las facultad es que expresamente 1 e otorga 

la ley. 

8, Asf mismo estimamos, que la Herencia se organiza como un 

patrimonio común, pendiente de dlvlsl6n y llquldac16n, del que no pue

de d lsponer llbremente el heredero mientras no se hayan hecho efecti

vas todas las obllgaclones, es decir, no puede transferirse al herede

ro el patrimonio, fin furfdlco, mlentros no se haya reallzado la llquld_g_ 

cl6n del pasivo, fin econ6ml co. 

9. Es útil, por otra parte, que haya una representaclbn comCm 

de la copropiedad hereditaria y esta representacl6n la lleva el albacea, 

pero bien entend 1 do que el albacea es un 6rgano representa tlvo no de 1 o 

sucesl6n sino de todos los herederos, no pudiendo actuar lndependle!!. 

temente de los mismos. 

Son los herederos los que autorizan, como tltulores de Jos bl~ 

nes, al albacea, a desempei'\ar las funciones que la ley le asigna, 
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